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con trabajos remunerados externos.  

f) Desempeño exclusivo y reducción de jornada para atender a 

la familia y al hogar.  

g) Desempeño exclusivo y la excedencia voluntaria para cuidar 

de los hijos y el hogar.  

h) Supuesto del cónyuge dedicado al cuidado de la familia pero 

que en los años o meses previos a la extinción desempeña una 

actividad laboral o profesional externa.  

i) Compatibilización de la atención a la familia con una actividad 

laboral sin retribuir. 

j) Compatibilización de la dedicación a la familia con una 

actividad retribuida sita en la vivienda familiar.  

k) Supuesto del cónyuge doméstico que formalmente figura 

como trabajador o administrador de una empresa pero no 

ejerce de facto.  

B) El desempeño excluyente.  

C) La colaboración en el negocio “familiar”.  

D) La intensidad de la dedicación a la familia.  

5. La corrección comunitaria operada en un régimen de separación de bienes.  

5.1. La exclusión del desequilibrio patrimonial.  

5.2. La finalidad indemnizatoria de la compensación.  

6. Cuantificación de la compensación del art. 1438 CC.  

6.1. Métodos de cuantificación.  



A) El acuerdo conyugal.  

B) El coste real del servicio doméstico.  

C) El salario mínimo interprofesional.  

D) Los signos indicativos del nivel de vida de la familia durante la 

convivencia conyugal.  

E) La ponderación de otras circunstancias concurrentes.  

F) Los salarios dejados de percibir por el cónyuge doméstico.  

V. CONCLUSIONES CRÍTICAS Y PROPUESTAS DE LEGE FERENDA. 

 

10. LA IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE COMPLACENCIA EN LA RECIENTE 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Carlos Martínez de Aguirre Aldaz 

I. LOS RECONOCIMIENTOS DE COMPLACENCIA Y SU IMPUGNACIÓN.  

II. LA STS 15 JULIO 2016: PLANTEAMIENTO. 

III. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO.  

1. Sobre la nulidad de los reconocimientos de complacencia.  

A) La argumentación del Tribunal Supremo.  

B) Valoración crítica.  

2. Sobre la posibilidad de que quien ha efectuado un reconocimiento de complacencia 

impugne la paternidad resultante de dicho reconocimiento.  

A) La argumentación del Tribunal Supremo.  

B) Valoración crítica.  

3. Sobre la determinación de la acción procedente (de impugnación de la filiación 

matrimonial —art. 136— o extramatrimonial —art. 140.II—) en caso de matrimonio 

entre el reconocedor y la madre del reconocido anterior al reconocimiento.  

IV. RECAPITULACIÓN. 

 

 

 



11. VOLUNTAD PROCREACIONAL Y SOCIOAFECTIVIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE 
LA FILIACIÓN: DE LA DOBLE MATERNIDAD A LA PLURIPARENTALIDAD 

Isabel Zurita Martín 

I. INTRODUCCIÓN.  

II. LA DETERMINACIÓN DE LA DOBLE FILIACIÓN MATERNA O PATERNA POR LA 

DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.  

1. Antecedentes legislativos.  

A) El consentimiento en la clínica de reproducción asistida.  

B) Naturaleza de la manifestación de voluntad de la mujer no gestante.  

C) ¿Posibilidad de ejercicio de las acciones de filiación?.  

D) La acreditación de la fecundación mediante técnicas de reproducción 

asistida.  

2. La solución de los tribunales.  

A) Las primeras sentencias del Tribunal Supremo requiriendo la concurrencia 

de los requisitos del art. 7.3 LRA.  

B) Las primeras sentencias estimatorias de la acción de filiación por posesión 

de estado.  

C) La “presunción de maternidad”.  

D) Las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo: consolidación de la 

doctrina e interpretación restrictiva de concurrencia de posesión de estado.  

3. La última reforma del legislador por medio de la Ley 4/2023: la voluntad de ser 

progenitor de la madre y de la persona trans no gestantes.  

A) La determinación de la filiación no matrimonial en la inscripción de 

nacimiento.  

B) La inscripción de la filiación en el Registro Civil.  

C) La legitimación para ejercitar acciones de filiación.  

III. LA VOLUNTAD PROCREACIONAL Y LA SOCIOAFECTIVIDAD COMO VEHÍCULOS DE 

DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN PLURIPARENTAL.  

1. El reconocimiento judicial de la pluriparentalidad en Argentina.  

2. Las resoluciones judiciales brasileñas y el derecho a la búsqueda de la felicidad.  

3. El reconocimiento legal de la filiación pluriparental.  



IV. REFLEXIÓN FINAL. 

 

12. A PROPÓSITO DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

José Ramón de Verda y Beamonte 

I. LA LEY 14/2006, DE 26 DE MAYO, DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA 

ASISTIDA.  

II. LA DONACIÓN DE GAMETOS O EMBRIONES.  

1. La donación de gametos.  

A) Estado psicofísico del donante y responsabilidad civil de la clínica.  

B) El consentimiento ha de ser prestado personalmente.  

C) Caracteres de la donación.  

a) Irrevocabilidad.  

b) Gratuidad.  

c) Formalidad. 

d) Confidencialidad.  

2. La donación de embriones. 

III. LA USUARIA DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA.  

1. Requisitos que deben concurrir en la usuaria.  

2. Fecundación homóloga y responsabilidad civil de la clínica por intercambio de 

gametos. 

IV. DETERMINACIÓN LEGAL DE LA FILIACIÓN.  

1. Usuaria casada con un varón: necesidad de consentimiento del marido e 

imposibilidad de impugnación de la presunción de paternidad.  

2. Usuaria casada con una mujer.  

A) Posibilidad de que el cónyuge pueda consentir ante el Registro Civil la 

inscripción a su favor del hijo concebido artificialmente.  

B) Sobre si para efectuar la inscripción es necesaria la prueba de haberse 

realizado la reproducción asistida: posición de la Dirección General de Fe 

Pública y Seguridad Jurídica y crítica de la misma.  



C) El riesgo de fomentar la reproducción asistida al margen de la Ley: las 

inseminaciones artificiales domésticas.  

D) Valor jurídico del consentimiento previo de la mujer de la usuaria a la 

práctica de la reproducción asistida.  

3. Usuaria unida de hecho con un varón.  

A) El consentimiento voluntario del varón a la reproducción asistida como 

escrito indubitado a efectos registrales.  

B) Consentimiento previo voluntario y acción de reclamación de la paternidad.  

4. Usuaria unida de hecho con otra mujer: consentimiento previo a la práctica de la 

reproducción asistida y posesión de estado.  

V. LA FECUNDACIÓN PÓSTUMA.  

1. Requisitos legales.  

2. Efectos sucesorios: condición de heredero forzoso del hijo concebido póstumamente, 

como consecuencia del principio constitucional de igualdad.  

3. La transferencia “post mortem” de embriones.  

VI. LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN.  

1. La posición del ordenamiento jurídico español: la nulidad del contrato y la atribución 

legal de la maternidad a la gestante.  

2. La posición de la jurisprudencia ante las gestaciones por substitución realizadas en 

países extranjeros, donde esta práctica es legal: imposibilidad de inscribir la filiación.  

A) Imposibilidad de inscribir la filiación (interés superior del menor y 

mercantilización de la gestación y de la filiación).  

B) Ajuste de la jurisprudencia interna a la emanada del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos.  

3. La posición contraria a la Ley de la Dirección General de Fe Pública y Seguridad 

Jurídica: admisión de la inscripción, cuando se acompañe una resolución judicial 

extranjera en la que se determine la filiación del nacido.  

4. La reciente reiteración por parte del Tribunal Supremo de la contrariedad al orden 

público de la gestación por sustitución de carácter comercial. 

 

 

 



13. PROTECCIÓN DE MENORES DESAMPARADOS Y ADOPCIÓN 

Marta Ordás Alonso 

I. INTRODUCCIÓN.  

II. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y SU DERECHO A SER OÍDO Y ESCUCHADO.  

1. El interés del menor como “criterio valorativo circunstancial”.  

2. El derecho de los menores a desarrollarse y ser educados en su familia de origen no 

es un derecho absoluto. La subversión de los términos.  

3. La relevancia del derecho del menor a ser oído y escuchado.  

III. PRIMER PASO: LA DECLARACIÓN DE UN MENOR EN SITUACIÓN DE DESAMPARO.  

1. La declaración de desamparo ante hechos meramente constitutivos de riesgo.  

2. La intervención judicial a posteriori.  

3. El retorno del menor con sus padres de origen no es un principio absoluto e 

incondicionado.  

4. La flexibilidad procedimental de los procedimientos especiales del Libro IV LEC 

como mecanismo utilizado en contra de la familia de origen.  

IV. SEGUNDO PASO: LA CONSTITUCIÓN DE UNA GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN.  

1. Su introducción por la Ley 26/2017, de 28 de julio.  

2. La “imposibilidad definitiva de retorno” como acelerante en la constitución de una 

guarda con fines de adopción.  

V. TERCER PASO: LA DEFINITIVA SUPRESIÓN DE LAS VISITAS UNA VEZ ACORDADA LA 

GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN.  

VI. CUARTO PASO: EL INNECESARIO ASENTIMIENTO DE LOS PROGENITORES 

BIOLÓGICOS A LA ADOPCIÓN DEL HIJO DECLARADO EN DESAMPARO.  

1. Los progenitores “incursos en causa de privación de la patria potestad”. Su 

apreciación en el momento en que tiene lugar la intervención administrativa.  

2. La burla del requisito del asentimiento a través de la consideración como indicador 

de desamparo el hecho de tener otro hermano en esa situación.  

VII. REFLEXIÓN FINAL. 

 

 



14. RESPONSABILIDAD POR DAÑO MORAL EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE FAMILIA 

José Ramón de Verda y Beamonte 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.  

II. LA RUPTURA DE LA PROMESA DE MATRIMONIO.  

1. Fundamento de la obligación resarcitoria.  

A) La teoría contractual.  

B) La teoría del hecho jurídico.  

C) Recapitulación y toma de posición.  

2. Requisitos de la obligación resarcitoria.  

3. Legitimación procesal.  

4. Los obligados al resarcimiento.  

5. El daño resarcible.  

III. LA CAUSACIÓN DOLOSA O NEGLIGENTE DE LA NULIDAD MATRIMONIAL.  

1. Casos típicos (reserva mental y error doloso en cualidad personal).  

2. El fundamento jurídico del resarcimiento: el ámbito de aplicación de los arts. 98 y 

1902 CC.  

3. La culpa como criterio de imputación de responsabilidad por el daño in contrahendo.  

IV. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES CONYUGALES.  

1. Nuestra posición general sobre la cuestión del resarcimiento del daño moral derivado 

del incumplimiento de las obligaciones conyugales.  

2. Presupuestos de la responsabilidad.  

A) El daño moral resarcible.  

B) La culpa como criterio de imputación de la responsabilidad.  

C) El nexo de causalidad.  

D) El hecho dañoso.  

3. La lesión del derecho fundamental a la intimidad.  

A) La prevalencia práctica de la vía penal sobre la civil: el delito de 

descubrimiento y revelación de secretos.  

 



B) Supuestos de intromisión ilegítima.  

3. El supuesto de la infidelidad.  

V. OBSTACULIZACIÓN DE LAS RELACIONES DEL OTRO PROGENITOR CON LOS HIJOS 

COMUNES. 


