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§ 1

I.- Nota de autor

 La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales tal y como reconoce la Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer de Naciones Unidas.

A nivel nacional su erradicación concita el acuerdo de la sociedad y de todos los grupos 
políticos. La Policía Nacional, a través de sus Unidades de Atención a la Familia y Mujer 
también está comprometida en la lucha contra estas violencias que causan tanta alarma 
social.

Una de las actuaciones que confirman este compromiso es el Código de Violencia de 
Género y Doméstica. Con él nos proponemos poner a disposición de las personas y 
organizaciones interesadas una herramienta eficaz para conocer por vía de una fuente 
consolidada y permanentemente actualizada, la legislación en esta materia y contribuir a su 
mejor conocimiento.

El Código recoge la normativa actualizada que es de aplicación general en materia de 
violencia de género y doméstica, agrupándola en distintos apartados con el fin de mejorar la 
búsqueda y su orden sistemático.

En un primer término, se ha incluido el Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. A 
continuación, nuestra Carta Magna, la normativa estatal sobre violencia de género y, por 
último, la normativa autonómica en esta materia.  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y MUJER (UFAM)
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§ 2

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 

violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 137, de 6 de junio de 2014
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2014-5947

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
El día 11 de mayo de 2011, el Plenipotenciario de España firmó ad referendum en 

Estambul el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en la misma ciudad y fecha,

Vistos y examinados el preámbulo, los ochenta y un artículos y el anejo de dicho 
Convenio,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la 
Constitución,

Manifiesto el consentimiento de España en obligarse por este Convenio y expido el 
presente instrumento de ratificación firmado por Mí y refrendado por el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, con las siguientes Declaraciones:

«Para el caso en el que el presente Convenio sea ratificado por el Reino Unido y 
extendido al territorio de Gibraltar, España desea formular la siguiente Declaración:

1. Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el 
Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las 
decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. Las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias 
exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de 
competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su 
legislación interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado territorio 
no autónomo.

3. En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la 
aplicación del presente Convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las 
competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que producen cambio alguno 
respecto de lo previsto en los dos párrafos precedentes.

4. El procedimiento previsto en el Régimen relativo a las autoridades de Gibraltar en el 
contexto de ciertos Tratados Internacionales acordados por España y el Reino Unido el 19 
de diciembre de 2007 (junto al “Régimen acordado relativo a las autoridades de Gibraltar en 
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el contexto de los instrumentos de la UE y CE y Tratados conexosˮ, de 19 de abril de 2000) 
se aplica al presente Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, firmado ad referendum por España el 11 
de mayo de 2011.

5. La aplicación a Gibraltar del presente Convenio no puede ser interpretada como 
reconocimiento de cualquiera derechos o situaciones relativas a los espacios que no estén 
comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, suscrito por 
las Coronas de España y Gran Bretaña.»

«España llevará a cabo las modificaciones que sean necesarias en su ordenamiento 
jurídico interno a los efectos de la aplicación del Convenio en su totalidad.»

Dado en Madrid, 18 de marzo de 2014.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL

CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

PREÁMBULO
Los Estados miembros del Consejo de Europa y los demás signatarios del presente 

Convenio,
Recordando el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales (STE n.º 5, 1950) y sus Protocolos, la Carta Social Europea (STE n.º 35, 
1961, revisada en 1996, STE n.º 163), el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la trata de seres humanos (STCE n.º 197, 2005) y el Convenio del Consejo de Europa 
para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (STCE n.º 201, 2007);

Recordando las siguientes recomendaciones del Comité de Ministros a los Estados del 
Consejo de Europa: Recomendación Rec(2002)5 sobre la protección de las mujeres contra 
la violencia, Recomendación CM/Rec(2007)17 sobre normas y mecanismos de igualdad 
entre las mujeres y los hombres, Recomendación CM/Rec(2010)10 sobre el papel de las 
mujeres y de los hombres en la prevención y solución de conflictos y la consolidación de la 
paz, y las demás recomendaciones pertinentes;

Teniendo en cuenta el volumen creciente de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos que establece normas importantes en materia de violencia contra las 
mujeres;

Considerando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(«CEDCM», 1979) y su Protocolo facultativo (1999) así como la Recomendación general n.º 
19 del Comité de la CEDCM sobre la violencia contra la mujer, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos del niño (1989) y sus Protocolos facultativos (2000) y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas discapacitadas 
(2006);

Considerando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2002);
Recordando los principios básicos del derecho humanitario internacional, y en particular 

el Convenio (IV) de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra 
(1949) y sus Protocolos adicionales I y II (1977);

Condenando toda forma de violencia contra la mujer y de violencia doméstica;
Reconociendo que la realización de jure y de facto de la igualdad entre mujeres y 

hombres es un elemento clave de la prevención de la violencia contra la mujer;
Reconociendo que la violencia contra la mujer es una manifestación de desequilibrio 

histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de 
la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación;
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Reconociendo que la naturaleza estructural de la violencia contra la mujer está basada 
en el género, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales cruciales 
por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los 
hombres;

Reconociendo con profunda preocupación que las mujeres y niñas se exponen a 
menudo a formas graves de violencia como la violencia doméstica, el acoso sexual, la 
violación, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del 
«honor» y las mutilaciones genitales, que constituyen una violación grave de los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas y un obstáculo fundamental para la realización de la 
igualdad entre mujeres y hombres;

Reconociendo las violaciones constantes de los derechos humanos en situación de 
conflictos armados que afectan a la población civil, y en particular a las mujeres, en forma de 
violaciones y de violencias sexuales generalizadas o sistemáticas y el aumento potencial de 
la violencia basada en el género tanto durante como después de los conflictos;

Reconociendo que las mujeres y niñas están más expuestas que los hombres a un 
riesgo elevado de violencia basada en el género;

Reconociendo que la violencia doméstica afecta a las mujeres de manera 
desproporcionada y que los hombres pueden ser también víctimas de violencia doméstica;

Reconociendo que los niños son víctimas de la violencia doméstica, incluso como 
testigos de violencia dentro de la familia;

Aspirando a crear una Europa libre de violencia contra la mujer y de violencia doméstica;
Han convenido en lo siguiente:

CAPÍTULO I
Objetivos, definiciones, igualdad y no discriminación, obligaciones generales

Artículo 1.  Objetivos del Convenio.
1. Los objetivos del presente Convenio son:
a) Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y 

eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica;
b) Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y promover la 

igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres;
c) Concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las 

víctimas de violencia contra la mujer y la violencia doméstica;
d) Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra la mujer y la 

violencia doméstica;
e) Apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para 

cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

2. Para garantizar una aplicación efectiva de sus disposiciones por las Partes, el 
presente Convenio crea un mecanismo de seguimiento específico.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación del Convenio.
1. El presente Convenio se aplicará a todas las formas de violencia contra la mujer, 

incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada.
2. Se alienta a las Partes a aplicar el presente Convenio a todas las víctimas de violencia 

doméstica. Las Partes prestarán especial atención a las mujeres víctimas de violencia 
basada en el género en la aplicación del presente Convenio.

3. El presente Convenio se aplicará en tiempo de paz y en situación de conflicto armado.

Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos del presente Convenio:
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a) Por «violencia contra la mujer» se deberá entender una violación de los derechos 
humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos 
de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o 
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas 
de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o 
privada;

b) Por «violencia doméstica» se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, 
psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o 
parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito 
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima;

c) Por «género» se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones 
socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de 
hombres;

d) Por «violencia contra la mujer por razones de género» se entenderá toda violencia 
contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera 
desproporcionada;

e) Por «víctima» se entenderá toda persona física que esté sometida a los 
comportamientos especificados en los apartados a y b;

f) El término «mujer» incluye a las niñas menores de 18 años.

Artículo 4.  Derechos fundamentales, igualdad y no discriminación.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para promover 

y proteger el derecho de todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de la violencia 
tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.

2. Las Partes condenan todas las formas de discriminación contra las mujeres y tomarán, 
sin demora, las medidas legislativas y de otro tipo para prevenirla, en particular:

– Indicando en sus constituciones nacionales o en cualquier otro texto legislativo 
adecuado el principio de la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando la aplicación 
efectiva del mencionado principio;

– Prohibiendo la discriminación contra las mujeres, recurriendo incluso, en su caso, a 
sanciones;

– Derogando todas las leyes y prácticas que discriminan a la mujer.
3. La aplicación por las Partes de las disposiciones del presente Convenio, en particular 

las medidas para proteger los derechos de las víctimas, deberá asegurarse sin 
discriminación alguna, basada en particular en el sexo, el género, la raza, el color, la lengua, 
la religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la 
pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la orientación sexual, la 
identidad de género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el estado civil, el estatuto 
de emigrante o de refugiado, o cualquier otra situación.

4. Las medidas específicas necesarias para prevenir y proteger a las mujeres contra la 
violencia por razones de género no se consideran discriminatorias en el presente Convenio.

Artículo 5.  Obligaciones del Estado y diligencia debida.
1. Las Partes de abstendrán de cometer cualquier acto de violencia contra la mujer y se 

asegurarán de que las autoridades, los funcionarios, los agentes y las instituciones estatales, 
así como los demás actores que actúan en nombre del Estado se comporten de acuerdo con 
esta obligación.

2. Las Partes tomarán las medidas legislativas y demás necesarias para actuar con la 
diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los 
actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio cometidos por 
actores no estatales.

Artículo 6.  Políticas sensibles al género.
Las Partes se comprometen a incluir un enfoque de género en la aplicación y la 

evaluación del impacto de las disposiciones del presente Convenio y a promover y aplicar de 
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manera efectiva políticas de igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las 
mujeres.

CAPÍTULO II
Políticas integradas y recogida de datos

Artículo 7.  Políticas globales y coordinadas.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otro tipo necesarias para adoptar y 

poner en práctica políticas nacionales efectivas, globales y coordinadas, incluyendo todas las 
medidas pertinentes para prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el 
ámbito de aplicación del presente Convenio, y ofrecer una respuesta global a la violencia 
contra la mujer.

2. Las Partes velarán por que las políticas mencionadas en el apartado 1 pongan los 
derechos de la víctima en el centro de todas las medidas y se apliquen por medio de una 
cooperación efectiva entre todas las agencias, instituciones y organizaciones pertinentes.

3. Las medidas tomadas conforme al presente artículo deberán implicar, en su caso, a 
todos los actores pertinentes como las agencias gubernamentales, los parlamentos y las 
autoridades nacionales, regionales y locales, las instituciones nacionales de derechos 
humanos y las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 8.  Recursos financieros.
Las Partes dedicarán recursos financieros y humanos adecuados para la correcta 

aplicación de políticas integradas, medidas y programas dirigidos a prevenir y combatir todas 
las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, incluidos 
los que realicen las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.

Artículo 9.  Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil.
Las Partes reconocerán, fomentarán y apoyarán, a todos los niveles, el trabajo de las 

organizaciones no gubernamentales pertinentes y de la sociedad civil que sean activas en la 
lucha contra la violencia contra la mujer y establecerán una cooperación efectiva con dichas 
organizaciones.

Artículo 10.  Órgano de coordinación.
1. Las Partes designarán o crearán una o varias entidades oficiales responsables de la 

coordinación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas y medidas tomadas para 
prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el presente Convenio. Estas 
entidades coordinarán la recogida de datos a que se refiere el artículo 11, y analizarán y 
difundirán los resultados.

2. Las Partes velarán por que las entidades designadas o creadas con arreglo al 
presente artículo reciban informaciones de naturaleza general relativas a las medidas 
tomadas conforme al Capítulo VIII.

3. Las Partes velarán por que las entidades designadas o creadas con arreglo al 
presente artículo tengan capacidad para comunicar directamente y fomentar relaciones con 
sus homólogas de las otras Partes.

Artículo 11.  Recogida de datos e investigación.
1. A los fines de la aplicación del presente Convenio, las Partes se comprometen a:
a) Recoger los datos estadísticos detallados pertinentes, a intervalos regulares, sobre los 

asuntos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del 
presente Convenio;

b) Apoyar la investigación en los ámbitos relativos a todas las formas de violencia 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, con el fin de estudiar sus causas 
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profundas y sus efectos, su frecuencia y los índices de condena, así como la eficacia de las 
medidas tomadas para aplicar el presente Convenio.

2. Las Partes se esforzarán por realizar encuestas basadas en la población, a intervalos 
regulares, para evaluar la amplitud y las tendencias de todas las formas de violencia 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

3. Las Partes proporcionarán las informaciones recogidas con arreglo al presente artículo 
al grupo de expertos a que se refiere el artículo 66 del presente Convenio, con el fin de 
estimular la cooperación internacional y permitir una comparación internacional.

4. Las Partes velarán por que las informaciones recogidas con arreglo al presente 
artículo se pongan a disposición del público.

CAPÍTULO III
Prevención

Artículo 12.  Obligaciones generales.
1. Las Partes tomarán las medidas necesarias para promover los cambios en los modos 

de comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres con vistas a erradicar los 
prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea de la 
inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otro tipo necesarias para prevenir 
todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio por 
toda persona física o jurídica.

3. Todas las medidas tomadas conforme al presente capítulo tendrán en cuenta y 
tratarán las necesidades específicas de las personas que sean vulnerables debido a 
circunstancias particulares, y pondrán en su centro los derechos humanos de todas las 
víctimas.

4. Las Partes tomarán las medidas necesarias para animar a todos los miembros de la 
sociedad, en particular los hombres y los niños, a contribuir activamente a la prevención de 
todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

5. Las Partes velarán por que no se considere que la cultura, las costumbres, la religión, 
la tradición o el supuesto «honor» justifican actos de violencia incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio.

6. Las Partes tomarán las medidas necesarias para promover programas y actividades 
para el empoderamiento de las mujeres.

Artículo 13.  Sensibilización.
1. Las Partes promoverán o dirigirán, regularmente y a todos los niveles, campañas o 

programas de sensibilización, incluso en cooperación con las instituciones nacionales de 
derechos humanos y las entidades competentes en materia de igualdad, la sociedad civil y 
las organizaciones no gubernamentales, en particular las organizaciones de mujeres, en su 
caso, para incrementar la concienciación y la comprensión por el público en general de las 
distintas manifestaciones de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio y sus consecuencias en los menores, y de la necesidad de 
prevenirlos.

2. Las Partes garantizarán la amplia difusión entre el público en general de información 
sobre las medidas disponibles para prevenir los actos de violencia incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio.

Artículo 14.  Educación.
1. Las Partes emprenderán, en su caso, las acciones necesarias para incluir en los 

programas de estudios oficiales y a todos los niveles de enseñanza material didáctico sobre 
temas como la igualdad entre mujeres y hombres, los papeles no estereotipados de los 
géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta de conflictos en las relaciones 
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interpersonales, la violencia contra la mujer por razones de género, y el derecho a la 
integridad personal, adaptado a la fase de desarrollo de los alumnos.

2. Las Partes emprenderán las acciones necesarias para promover los principios 
mencionados en el apartado 1 en las estructuras educativas informales así como en las 
estructuras deportivas, culturales y de ocio, y en los medios de comunicación.

Artículo 15.  Formación de profesionales.
1. Las Partes impartirán o reforzarán la formación adecuada de los profesionales 

pertinentes que traten con víctimas o autores de todos los actos de violencia incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente Convenio, en materia de prevención y detección de dicha 
violencia, igualdad entre mujeres y hombres, necesidades y derechos de las víctimas, así 
como sobre la manera de prevenir la victimización secundaria.

2. Las Partes fomentarán la inclusión en la formación a que se refiere el apartado 1 de 
una formación en materia de cooperación coordinada e interinstitucional con el fin de permitir 
una gestión global y adecuada de las directrices en los asuntos de violencia incluidos en el 
ámbito del presente Convenio.

Artículo 16.  Programas preventivos de intervención y tratamiento.
1. Las Partes tomarán medidas legislativas u otras necesarias para crear o apoyar 

programas dirigidos a enseñar a quienes ejerzan la violencia doméstica a adoptar un 
comportamiento no violento en las relaciones interpersonales para prevenir nuevas 
violencias y cambiar los esquemas de comportamiento violentos.

2. Las Partes tomarán medidas legislativas u otras necesarias para crear o apoyar 
programas de tratamiento dirigidos a prevenir la reincidencia de los autores de delitos, en 
particular los autores de delitos de carácter sexual.

3. Al tomar las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2, las Partes velarán por que 
la seguridad, el apoyo y los derechos humanos de las víctimas sean una prioridad y que, en 
su caso, se creen y apliquen esos programas en estrecha coordinación con los servicios 
especializados en el apoyo a las víctimas.

Artículo 17.  Participación del sector privado y los medios de comunicación.
1. Las Partes animarán al sector privado, al sector de las tecnologías de la información y 

de la comunicación y a los medios de comunicación, respetando la libertad de expresión y su 
independencia, a participar en la elaboración y aplicación de políticas, así como a establecer 
líneas directrices y normas de autorregulación para prevenir la violencia contra la mujer y 
reforzar el respeto de su dignidad.

2. Las Partes desarrollarán y promoverán, en cooperación con los actores del sector 
privado, las capacidades de niños, padres y educadores para hacer frente a un entorno de 
tecnologías de la información y de la comunicación que da acceso a contenidos degradantes 
de carácter sexual o violento que pueden ser nocivos.

CAPÍTULO IV
Protección y apoyo

Artículo 18.  Obligaciones generales.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para proteger a todas 

las víctimas contra cualquier nuevo acto de violencia.
2. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias, conforme a su 

derecho interno, para velar por que existan mecanismos adecuados para poner en práctica 
una cooperación eficaz entre todas las agencias estatales pertinentes, incluidas las 
autoridades judiciales, los fiscales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades 
locales y regionales, así como las organizaciones no gubernamentales y las demás 
organizaciones o entidades pertinentes para la protección y el apoyo a las víctimas y testigos 
de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, 
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remitiéndose incluso a los servicios de apoyo generales y especializados a que se refieren 
los artículos 20 y 22 del presente Convenio.

3. Las Partes velarán por que las medidas tomadas conforme al presente capítulo:
– Se basen en una comprensión fundamentada en el género de la violencia contra la 

mujer y la violencia doméstica, y se concentren en los derechos humanos y la seguridad de 
la víctima;

– Se basen en un enfoque integrado que tome en cuenta la relación entre las víctimas, 
los autores de los delitos, los niños y su entorno social más amplio;

– Estén dirigidas a evitar la victimización secundaria;
– Estén dirigidas al empoderamiento e independencia económica de las mujeres 

víctimas de violencia;
– Permitan, en su caso, el establecimiento de un conjunto de servicios de protección y 

apoyo en los mismos locales;
– Respondan a las necesidades específicas de las personas vulnerables, incluso los 

hijos de las víctimas, y sean accesibles para ellos.
4. La prestación de servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas de 

emprender acciones legales ni de testimoniar contra cualquier autor de delito.
5. Las Partes tomarán las medidas adecuadas para garantizar la protección consular u 

otra, y el apoyo a sus nacionales y a las demás víctimas que tengan derecho a esa 
protección conforme a las obligaciones derivadas del derecho internacional.

Artículo 19.  Información.
Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas 

reciban una información adecuada y en el momento oportuno sobre los servicios de apoyo y 
las medidas legales disponibles en una lengua que comprendan.

Artículo 20.  Servicios de apoyo generales.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas 

tengan acceso a servicios que faciliten su restablecimiento. Estas medidas deberían incluir, 
en caso necesario, servicios como el asesoramiento jurídico y psicológico, la asistencia 
financiera, los servicios de alojamiento, la educación, la formación y la asistencia en materia 
de búsqueda de empleo.

2. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas 
tengan acceso a servicios de salud y servicios sociales, que los servicios dispongan de 
recursos adecuados y que los profesionales estén formados para prestar asistencia a las 
víctimas y orientarlas hacia servicios adecuados.

Artículo 21.  Apoyo en materia de denuncias individuales/colectivas.
Las Partes velarán por que las víctimas se beneficien de información sobre los 

mecanismos regionales e internacionales de demandas individuales/colectivas aplicables y 
del acceso a dichos mecanismos. Las Partes promoverán la puesta a disposición de un 
apoyo a las víctimas sensible y consciente en la presentación de sus demandas.

Artículo 22.  Servicios de apoyo especializado.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para suministrar o 

adecuar, según un reparto geográfico adecuado, servicios de apoyo especializado 
inmediatos, a corto o largo plazo, a toda víctima que haya sido objeto de cualquier acto de 
violencia incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

2. Las Partes suministrarán o adecuarán servicios de apoyo especializados para todas 
las mujeres víctimas de violencia y sus hijos.

Artículo 23.  Casas de acogida.
Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para permitir la creación 

de casas de acogida apropiadas, fácilmente accesibles y en número suficiente, para ofrecer 
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alojamiento seguro a las víctimas, en particular las mujeres y sus hijos, y para ayudarlas de 
manera eficaz.

Artículo 24.  Guardias telefónicas.
Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para establecer a nivel 

nacional guardias telefónicas gratuitas, accesibles las 24 horas del día, siete días por 
semana, para proporcionar a las personas que llamen, confidencialmente o respetando su 
anonimato, consejos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio.

Artículo 25.  Apoyo a las víctimas de violencia sexual.
Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para permitir la creación 

de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias 
sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un 
reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y 
consejos.

Artículo 26.  Protección y apoyo a los menores expuestos.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en la oferta 

de servicios de protección y apoyo a las víctimas, se tengan en cuenta adecuadamente los 
derechos y necesidades de los menores expuestos a todas las formas de violencia incluidas 
en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

2. Las medidas tomadas con arreglo al presente artículo incluirán los consejos 
psicosociales adaptados a la edad de los menores expuestos a todas las formas de violencia 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio y tendrán en cuenta debidamente 
el interés superior del niño.

Artículo 27.  Denuncia.
Las Partes tomarán las medidas necesarias para alentar a toda persona testigo de la 

comisión de cualquier acto de violencia incluido en el ámbito de aplicación del presente 
Convenio, o que tenga serias razones para creer que se podría cometer algún acto o que 
hay riesgo de que se produzcan nuevos actos de violencia, para que lo denuncie a las 
organizaciones u autoridades competentes.

Artículo 28.  Denuncia por profesionales.
Las Partes tomarán las medidas necesarias para que las normas de confidencialidad 

impuestas por sus legislaciones internas a ciertos profesionales no impidan, en condiciones 
apropiadas, hacer una denuncia a las organizaciones u autoridades competentes si tienen 
razones serias para creer que se ha cometido un acto grave de violencia incluido en el 
ámbito de aplicación del presente Convenio y que hay riesgo de que se produzcan nuevos 
actos graves de violencia.

CAPÍTULO V
Derecho material

Artículo 29.  Acciones y recursos civiles.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para proporcionar a las 

víctimas recursos civiles adecuados contra el autor del delito.
2. Con arreglo a los principios generales de derecho internacional, las Partes tomarán las 

medidas legislativas u otras necesarias para proporcionar a las víctimas recursos civiles 
adecuados contra las autoridades estatales que hubieran incumplido su deber de tomar 
medidas preventivas o de protección necesarias dentro del límite de sus poderes.
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Artículo 30.  Indemnización.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas 

tengan derecho a solicitar una indemnización por parte de los autores de todo delito previsto 
en el presente Convenio.

2. El Estado debería conceder una indemnización adecuada a quienes hayan sufrido 
graves daños contra su integridad física o a la salud, en la medida en que el perjuicio no esté 
cubierto por otras fuentes, en particular por el autor del delito, los seguros o los servicios 
sociales y médicos financiados por el Estado. Esto no impide a las Partes requerir al autor 
del delito el reembolso de la indemnización concedida, siempre que la seguridad de la 
víctima se tenga en cuenta de manera adecuada.

3. Las medidas tomadas con arreglo al apartado 2 deberán garantizar la concesión de la 
indemnización en un plazo razonable.

Artículo 31.  Custodia, derecho de visita y seguridad.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el 

momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, se tengan en 
cuenta los incidentes de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente 
Convenio.

2. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que el ejercicio 
de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la 
víctima y de los niños.

Artículo 32.  Consecuencias civiles de los matrimonios forzosos.
Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que los matrimonios 

contraídos recurriendo a la fuerza puedan ser anulables, anulados o disueltos sin que esto 
suponga para la víctima cargas económicas o administrativas excesivas.

Artículo 33.  Violencia psicológica.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de atentar gravemente contra la 
integridad psicológica de una persona mediante coacción o amenazas.

Artículo 34.  Acoso.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de adoptar, en varias 
ocasiones, un comportamiento amenazador contra otra persona que lleve a ésta a temer por 
su seguridad.

Artículo 35.  Violencia física.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de cometer actos de violencia 
física sobre otra persona.

Artículo 36.  Violencia sexual, incluida la violación.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito, cuando se cometa intencionadamente:
a) La penetración vaginal, anal u oral no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de 

otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto;
b) Los demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona;
c) El hecho de obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no 

consentidos con un tercero.
2. El consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio 

de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes.
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3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 
disposiciones del apartado 1 se apliquen también contra los cónyuges o parejas de hecho 
antiguos o actuales, de conformidad con su derecho interno.

Artículo 37.  Matrimonios forzosos.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de obligar a un adulto o un 
menor a contraer matrimonio.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 
como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de engañar a un adulto o un 
menor para llevarlo al territorio de una Parte o de un Estado distinto a aquel en el que reside 
con la intención de obligarlo a contraer matrimonio.

Artículo 38.  Mutilaciones genitales femeninas.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito, cuando se cometa de modo intencionado:
a) La escisión, infibulación o cualquier otra mutilación de la totalidad o parte de los labios 

mayores, labios menores o clítoris de una mujer;
b) El hecho de obligar a una mujer a someterse a cualquiera de los actos enumerados en 

el punto a) o de proporcionarle los medios para dicho fin;
c) El hecho de incitar u obligar a una niña a someterse a cualquiera de los actos 

enumerados en el punto a) o de proporcionarle los medios para dicho fin.

Artículo 39.  Aborto y esterilización forzosos.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito, cuando se cometa de modo intencionado:
a) La práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado;
b) El hecho de practicar una intervención quirúrgica que tenga por objeto o por resultado 

poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento 
previo e informado o sin su entendimiento del procedimiento.

Artículo 40.  Acoso sexual.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que toda 

forma de comportamiento no deseado, verbal, no verbal o físico, de carácter sexual, que 
tenga por objeto o resultado violar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho 
comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, 
sea castigado con sanciones penales u otro tipo de sanciones legales.

Artículo 41.  Asistencia o complicidad y tentativa.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito, cuando sea intencionada, la asistencia o la complicidad en la comisión de los 
delitos previstos en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38 a) y 39 del presente Convenio.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 
como delito, cuando sea intencionada, la tentativa de comisión de los delitos previstos en los 
artículos 35, 36, 37, 38 a) y 39 del presente Convenio.

Artículo 42.  Justificación inaceptable de los delitos penales, incluidos los delitos cometidos 
supuestamente en nombre del «honor».

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 
garantizar que, en los procedimientos penales abiertos por la comisión de uno de los actos 
de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, no se considere a la 
cultura, la costumbre, la religión, la tradición o el supuesto «honor» como justificación de 
dichos actos. Ello abarca, en especial, las alegaciones según las cuales la víctima habría 
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transgredido las normas o costumbres culturales, religiosas, sociales o tradicionales relativas 
a un comportamiento apropiado.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la 
incitación hecha por cualquier persona a un menor para que cometa cualquiera de los actos 
mencionados en el apartado 1 no disminuya la responsabilidad penal de dicha persona en 
relación con los actos cometidos.

Artículo 43.  Sanción de los delitos penales.
Los delitos previstos en el presente Convenio se sancionarán con independencia de la 

relación existente entre la víctima y el autor del delito.

Artículo 44.  Competencia.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 

establecer su competencia con respecto a cualquiera de los delitos previstos en el presente 
Convenio cuando el delito sea cometido:

a) En su territorio; o
b) A bordo de un buque que enarbole su pabellón; o
c) A bordo de una aeronave matriculada de conformidad con sus leyes internas; o
d) Por uno de sus nacionales; o
e) Por una persona que tenga su residencia habitual en su territorio.
2. Las Partes se esforzarán por adoptar las medidas legislativas o de otro tipo necesarias 

para establecer su competencia con respecto a cualquiera de los delitos previstos en el 
presente Convenio cuando la víctima del delito sea uno de sus nacionales o una persona 
con residencia habitual en su territorio.

3. A efectos de la persecución de los delitos previstos en los artículos 36, 37, 38 y 39 del 
presente Convenio, las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias 
para que su competencia no esté subordinada a la condición de que los hechos también 
estén tipificados en el territorio en el que se hayan cometido.

4. A efectos de la persecución de los delitos previstos en los artículos 36, 37, 38 y 39 del 
presente Convenio, las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias 
para que su competencia con respecto a los puntos d) y e) del apartado 1 no esté 
subordinada a la condición de que la apertura de diligencias venga precedida de una 
demanda de la víctima o de una denuncia del Estado del lugar en el que el delito haya sido 
cometido.

5. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 
establecer su competencia con respecto a cualquiera de los delitos previstos en el presente 
Convenio en los casos en los que el presunto autor se encuentre presente en su territorio y 
no pueda ser extraditado a otra Parte únicamente por razón de su nacionalidad.

6. Cuando varias Partes reivindiquen su competencia con respecto a un presunto delito 
de los previstos en el presente Convenio, las Partes en cuestión se pondrán de acuerdo, en 
su caso, a efectos de determinar aquella que se encuentre en mejor situación de tramitar las 
diligencias.

7. Sin perjuicio de las normas generales de derecho internacional, el presente Convenio 
no excluye ninguna competencia penal ejercida por una Parte de conformidad con su 
legislación interna.

Artículo 45.  Sanciones y medidas.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que los 

delitos previstos en el presente Convenio sean castigados con sanciones efectivas, 
proporcionales y disuasivas, según su gravedad. Estas incluirán, en su caso, las penas 
privativas de libertad que pueden dar lugar a la extradición.

2. Las Partes podrán adoptar otras medidas en relación con los autores de los delitos, 
tales como:

– El seguimiento o la vigilancia de la persona condenada;
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– La pérdida de sus derechos dimanantes de la patria potestad si el interés superior del 
menor, que puede incluir la seguridad de la víctima, no se puede garantizar de ninguna otra 
forma.

Artículo 46.  Circunstancias agravantes.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 

circunstancias que se expresan a continuación, siempre que no sean de por sí elementos 
constitutivos del delito, de conformidad con las disposiciones aplicables de su derecho 
interno, puedan ser tomadas en consideración como circunstancias agravantes en el 
momento de la determinación de las penas correspondientes a los delitos previstos en el 
presente Convenio:

a) Que el delito se haya cometido contra un cónyuge o pareja de hecho actual o antiguo, 
de conformidad con el derecho interno, por un miembro de la familia, una persona que 
conviva con la víctima o una persona que haya abusado de su autoridad;

b) Que el delito, o los delitos emparentados, se haya cometido de forma reiterada;
c) Que el delito se haya cometido contra una persona que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad por la concurrencia de particulares circunstancias;
d) Que el delito se haya cometido contra o en presencia de un menor;
e) Que el delito se haya cometido por dos o más personas actuando conjuntamente;
f) Que el delito haya sido precedido o se haya acompañado de una violencia de extrema 

gravedad;
g) Que el delito se haya cometido utilizando o amenazando con un arma;
h) Que el delito haya provocado graves daños físicos o psicológicos a la víctima:
i) Que el autor haya sido condenado anteriormente por hechos de similar naturaleza.

Artículo 47.  Condenas en otra Parte.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para prever la 

posibilidad de tener en cuenta, en el marco de la apreciación de la pena, las condenas firmes 
dictadas en otra de las Partes por los delitos previstos en el presente Convenio.

Artículo 48.  Prohibición de modos alternativos obligatorios de resolución de conflictos o 
imposición de condenas.

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para prohibir 
los modos alternativos obligatorios de resolución de conflictos, incluidas la mediación y la 
conciliación, en lo que respecta a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que, en el 
caso de que se condene al pago de una multa, se tenga debidamente en cuenta la 
capacidad del autor del delito para hacer frente a las obligaciones económicas que tenga 
contraídas con la víctima.

CAPÍTULO VI
Investigación, procedimientos, derecho procesal y medidas de protección

Artículo 49.  Obligaciones generales.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la 

investigación y los procedimientos judiciales relativos a todas las formas de violencia 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio se lleven a cabo sin demoras 
injustificadas, sin perjuicio del derecho de la víctima a todas las fases del proceso penal.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias, de 
conformidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y teniendo en 
cuenta la perspectiva de género en este tipo de violencia, para garantizar una investigación y 
un procedimiento efectivos por los delitos previstos en el presente Convenio.
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Artículo 50.  Respuesta inmediata, prevención y protección.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 

fuerzas y cuerpos de seguridad competentes respondan de forma rápida y eficaz a todas las 
formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio ofreciendo 
protección adecuada e inmediata a las víctimas.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 
fuerzas y cuerpos de seguridad competentes tomen de forma rápida y adecuada medidas de 
prevención y protección frente a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio, incluidas las medidas operativas preventivas y la recogida 
de pruebas.

Artículo 51.  Valoración y gestión de riesgos.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que todas 

las autoridades pertinentes puedan llevar a cabo una valoración del riesgo de letalidad, de la 
gravedad de la situación y del riesgo de reincidencia de la violencia a efectos de gestionar el 
riesgo y garantizar, en su caso, la coordinación de la seguridad y el apoyo.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la 
valoración mencionada en el apartado 1 tenga debidamente en cuenta, en todas las fases de 
la investigación y de la aplicación de las medidas de protección, el hecho de que el autor de 
actos de violencia incluidos en el campo de aplicación del presente Convenio posea o tenga 
acceso a armas de fuego.

Artículo 52.  Órdenes urgentes de prohibición.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 

autoridades competentes dispongan de la facultad de ordenar, en situaciones de peligro 
inmediato, que el autor del acto de violencia doméstica abandone la residencia de la víctima 
o de la persona en peligro por un periodo de tiempo suficiente y de prohibir que el autor entre 
en el domicilio de la víctima o de la persona en peligro o contacte con ella. Las medidas 
adoptadas de conformidad con el presente artículo deberán dar prioridad a la seguridad de 
las víctimas o personas en peligro.

Artículo 53.  Mandamientos u órdenes de protección.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 

víctimas de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente 
Convenio puedan beneficiarse de mandamientos u órdenes de protección adecuados.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que los 
mandamientos u órdenes de protección mencionados en el apartado 1:

– Ofrezcan una protección inmediata y no supongan una carga económica o 
administrativa excesiva para la víctima;

– Tengan efecto por un periodo determinado o hasta su modificación o revocación;
– En su caso, se dicten sin audiencia a la otra parte con efecto inmediato;
– Puedan disponerse de forma independiente o acumulable a otros procedimientos 

judiciales;
– Puedan introducirse en procesos judiciales subsiguientes.
3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que los 

mandamientos u órdenes de protección dictados de conformidad con el apartado 1 sean 
objeto de sanciones legales, efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 54.  Investigación y pruebas.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que en 

cualquier procedimiento, civil o penal, las pruebas relativas a los antecedentes sexuales y al 
comportamiento de la víctima no sean admitidas salvo que sea pertinente y necesario.
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Artículo 55.  Procedimientos ex parte y ex officio.
1. Las Partes velarán por que las investigaciones o los procedimientos relativos a los 

delitos previstos en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del presente Convenio no dependan 
totalmente de una denuncia o demanda de la víctima cuando el delito se hubiera cometido, 
en parte o en su totalidad, en su territorio, y por que el procedimiento pueda continuar su 
tramitación incluso cuando la víctima se retracte o retire su denuncia.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 
garantizar, de acuerdo con las condiciones previstas en su derecho interno, la posibilidad de 
que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y los consejeros 
especializados en violencia doméstica puedan asistir y/o apoyar a las víctimas, a petición de 
éstas, a lo largo de las investigaciones y procedimientos judiciales relativos a los delitos 
previstos en el presente Convenio.

Artículo 56.  Medidas de protección.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 

salvaguardar los derechos e intereses de las víctimas, incluidas sus necesidades específicas 
cuando actúen en calidad de testigos, en todas las fases de las investigaciones y 
procedimientos judiciales, en especial:

a) Velando por que tanto ellas como sus familiares y testigos de cargo estén al amparo 
de los riesgos de intimidación, represalias y nueva victimización;

b) Velando por que las víctimas sean informadas, al menos en los casos en que las 
víctimas y sus familiares pudieran estar en peligro, cuando el autor del delito se evada o 
salga en libertad de forma temporal o definitiva;

c) Manteniéndolas informadas, según las condiciones establecidas en su derecho 
interno, de sus derechos y de los servicios existentes a su disposición, así como del curso 
dado a su demanda, de los cargos imputados, del desarrollo general de la investigación o del 
procedimiento y de su papel en el mismo, y de la resolución recaída;

d) Dando a las víctimas, de conformidad con las normas procedimentales de su derecho 
interno, la posibilidad de ser oídas, de presentar elementos de prueba y de exponer sus 
puntos de vista, necesidades y preocupaciones, directamente o a través de un intermediario, 
y de que éstos sean examinados;

e) Proporcionando a las víctimas una asistencia adecuada para que sus derechos e 
intereses sean debidamente expuestos y considerados;

f) Velando por que se puedan adoptar medidas para proteger la vida privada y la imagen 
de la víctima;

g) Velando por que, siempre que sea posible, se evite el contacto entre las víctimas y los 
autores de los delitos en la sede de los tribunales o de los locales de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad;

h) Proporcionando a las víctimas intérpretes independientes y competentes, cuando las 
víctimas sean parte en el procedimiento o cuando aporten elementos de prueba;

i) Permitiendo a las víctimas declarar ante el tribunal, de conformidad con las normas de 
su derecho interno, sin estar presentes, o al menos sin que el presunto autor del delito esté 
presente, especialmente recurriendo a las tecnologías de la comunicación adecuadas, si se 
dispone de ellas.

2. Se deberán disponer, en su caso, medidas de protección específicas que tengan en 
consideración el interés superior del menor que haya sido víctima y testigo de actos de 
violencia contra la mujer y de violencia doméstica.

Artículo 57.  Asistencia jurídica.
Las Partes velarán por que las víctimas tengan derecho a asistencia jurídica y ayuda 

legal gratuita según las condiciones previstas en su derecho interno.

Artículo 58.  Prescripción.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias a efectos de que 

el plazo de prescripción para instar un procedimiento relativo a los delitos previstos en los 
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artículos 36, 37, 38 y 39 del presente Convenio tenga una duración suficiente y proporcional 
a la gravedad del delito de que se trate, a fin de permitir la tramitación eficaz del 
procedimiento, después de que la víctima haya adquirido la mayoría de edad.

CAPÍTULO VII
Migración y asilo

Artículo 59.  Estatuto de residente.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 

garantizar que se conceda a las víctimas, cuyo estatuto de residente dependa del de su 
cónyuge o de su pareja de hecho, de conformidad con su derecho interno, previa petición, un 
permiso de residencia autónomo, en el caso de disolución del matrimonio o de la relación, en 
situaciones particularmente difíciles, con independencia de la duración del matrimonio o de 
la relación. Las condiciones relativas a la concesión y a la duración del permiso de 
residencia autónomo se establecerán de conformidad con el derecho interno.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 
víctimas puedan obtener la suspensión de los procedimientos de expulsión iniciados por 
causa de que su estatuto de residente dependa del de su cónyuge o de su pareja de hecho, 
de conformidad con su derecho interno, con el fin de permitirles solicitar un permiso de 
residencia autónomo.

3. Las Partes expedirán un permiso de residencia renovable a las víctimas, en al menos 
una de las situaciones siguientes:

a) cuando la autoridad competente considere que su estancia es necesaria con respecto 
a su situación personal;

b) cuando la autoridad competente considere que su estancia es necesaria a los fines de 
cooperación con las autoridades competentes en el marco de una investigación o de 
procedimientos penales.

4. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 
víctimas de matrimonios forzosos llevadas a otro país a fines de celebración de dichos 
matrimonios, y que pierdan, en consecuencia, su estatuto de residentes en el país en que 
residan habitualmente, puedan recuperar este estatuto.

Artículo 60.  Solicitudes de asilo basadas en el género.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la 

violencia contra la mujer basada en el género pueda reconocerse como una forma de 
persecución en el sentido del artículo 1, A (2) del Convenio, relativo al estatuto de los 
refugiados de 1951 y como una forma de daño grave que da lugar a una protección 
complementaria o subsidiaria.

2. Las Partes velarán por la aplicación a cada uno de los motivos del Convenio de una 
interpretación sensible al género y por que los solicitantes de asilo puedan obtener el 
estatuto de refugiado en los casos en que haya quedado establecido que el riesgo de 
persecución está basado en uno o varios de esos motivos, conforme a los instrumentos 
pertinentes aplicables.

3. as Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para desarrollar 
procedimientos de acogida sensibles al género y servicios de apoyo a los solicitantes de 
asilo, así como directrices basadas en el género y procedimientos de asilo sensibles al 
género, incluidos los relativos a la obtención del estatuto de refugiado y a la solicitud de 
protección internacional.

Artículo 61.  La no devolución.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para respetar 

el principio de no devolución, conforme a las obligaciones existentes derivadas del derecho 
internacional.
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2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 
víctimas de violencia contra la mujer necesitadas de protección, con independencia de su 
condición o de su lugar de residencia, no puedan ser devueltas en circunstancia alguna a un 
país en el que su vida pudiera estar en peligro o en el que pudieran ser víctimas de tortura o 
de penas o tratos inhumanos o degradantes.

CAPÍTULO VIII
Cooperación internacional

Artículo 62.  Principios generales.
1. Las Partes cooperarán para celebrar acuerdos, conforme a las disposiciones del 

presente Convenio y en aplicación de los instrumentos internacionales y regionales 
pertinentes, relativos a la cooperación en materia civil y penal, basados en legislaciones 
uniformes o recíprocas y en su derecho interno, en la medida más amplia posible, a los fines 
de:

a) Prevenir, combatir y perseguir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio;

b) Proteger y asistir a las víctimas;
c) Llevar a cabo investigaciones o procedimientos en relación con los delitos 

establecidos en virtud del presente Convenio;
d) Aplicar las sentencias civiles y penales pertinentes dictadas por las autoridades 

judiciales de las Partes, incluidas las órdenes de protección.
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 

víctimas de un delito establecido conforme al presente Convenio y que haya sido cometido 
en el territorio de una Parte distinta de aquél en el que ellas sean residentes, puedan 
presentar denuncia ante las autoridades competentes de su Estado de residencia.

3. En el caso de que una Parte que subordina la asistencia judicial en materia penal, la 
extradición o la ejecución de sentencias civiles o penales dictadas por otra de las Partes en 
el presente Convenio a la existencia de un tratado, recibe una solicitud en relación con esta 
cooperación en materia judicial de una Parte con la que no tenga firmado un tratado de ese 
tipo, podrá considerar al presente Convenio como base legal para la asistencia judicial penal, 
la extradición, o la ejecución de sentencias civiles o penales dictadas por otra de las Partes 
en el presente Convenio con respecto a los delitos establecidos de conformidad con el 
presente Convenio.

4. Las Partes se esforzarán por incluir, cuando proceda, la prevención y la lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, dentro de los programas de ayuda al 
desarrollo elaborados a favor de terceros Estados, incluida la celebración de acuerdos 
bilaterales y multilaterales con terceros Estados destinados a facilitar la protección de las 
víctimas, conforme al apartado 5 del artículo 18.

Artículo 63.  Medidas relativas a las personas en situación de riesgo.
Cuando una de las Partes, sobre la base de la información que posea, tenga serios 

motivos para creer que una persona corre el riesgo de quedar sometida de modo inmediato 
en el territorio de otra Parte a uno de los actos de violencia a que se refieren los artículos 36, 
37, 38 y 39 del presente Convenio, se anima a la Parte que disponga de la información a 
transmitirla sin demora a la otra Parte con el fin de asegurarse de que se toman las medidas 
protección apropiadas. Esta información deberá contener, en su caso, indicaciones acerca 
de las disposiciones de protección existentes a favor de la persona en peligro.

Artículo 64.  Información.
1. La Parte requerida deberá informar rápidamente a la Parte requirente del resultado 

final de la acción ejercida, de conformidad con el presente capítulo. La Parte requerida 
deberá informar igualmente con rapidez a la Parte requirente de todas las circunstancias que 
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puedan hacer imposible la ejecución de la acción contemplada o que puedan retrasarla de 
manera significativa.

2. Cualquier Parte podrá transferir a otra Parte, dentro del límite de las normas 
establecidas por su legislación interna, y sin necesidad de petición previa, las informaciones 
obtenidas en el marco de sus propias investigaciones cuando considere que la divulgación 
de tales informaciones puede ayudar a la Parte que las reciba a prevenir los delitos 
establecidos en virtud del presente Convenio, o a entablar o perseguir las investigaciones o 
los procedimientos relativos a tales delitos, o que podría desembocar en una solicitud de 
cooperación formulada por dicha Parte conforme al presente capítulo.

3. La Parte que reciba cualquier información de conformidad con el apartado 2 deberá 
transmitirla a sus autoridades competentes de manera que puedan entablarse 
procedimientos cuando se consideren adecuados, o que dicha información pueda ser 
tomada en consideración en los procedimientos civiles y penales pertinentes.

Artículo 65.  Protección de datos.
Los datos personales se conservarán y utilizarán conforme a las obligaciones contraídas 

por las Partes en el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal (STE n° 108).

CAPÍTULO IX
Mecanismo de seguimiento

Artículo 66.  Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica.

1. El Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica (en lo sucesivo denominado «GREVIO») se hará cargo de velar por la aplicación 
del presente Convenio por las Partes.

2. El GREVIO estará compuesto por 10 miembros como mínimo y un máximo de 15 
miembros, debiendo tomarse en consideración una participación equilibrada entre mujeres y 
hombres y una distribución geográficamente equilibrada, así como la participación 
multidisciplinaria de expertos. Sus miembros serán elegidos por el Comité de las Partes 
entre los candidatos designados por las Partes, por un mandato de cuatro años, 
prorrogables una sola vez, y de entre los nacionales de las Partes.

3. La elección inicial de 10 miembros será organizada dentro del plazo de un año a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio. La elección de 5 miembros 
adicionales se organizará tras producirse la vigesimoquinta ratificación o adhesión.

4. La elección de los miembros del GREVIO se basará en los principios siguientes:
a) Serán elegidos conforme a un procedimiento transparente de entre personalidades de 

alta moralidad conocidas por su competencia en materia de derechos humanos, igualdad 
entre mujeres y hombres, violencia contra la mujer y violencia doméstica, o en asistencia y 
protección a las víctimas, o que tengan una experiencia profesional reconocida en los 
ámbitos incluidos en el presente Convenio;

b) El GREVIO no podrá incluir más de un nacional del mismo Estado;
c) Deberían representar a los principales sistemas jurídicos;
d) Deberían representar a los actores e instancias pertinentes en el ámbito de la 

violencia contra la mujer y la violencia doméstica;
e) Participarán a título individual, siendo independientes e imparciales en el ejercicio de 

sus mandatos y estando disponibles para desempeñar sus funciones de manera efectiva.
5. El procedimiento de elección de los miembros del GREVIO será establecido por el 

Comité de Ministros del Consejo de Europa, previa consulta y consentimiento unánime de 
las Partes, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Convenio.

6. El GREVIO adoptará su propio reglamento interno.
7. Los miembros del GREVIO y los demás miembros de las delegaciones encargadas de 

efectuar las visitas a los países, gozarán, conforme al modo establecido en los apartados 9 y 
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14 del artículo 68, de los privilegios e inmunidades previstos por el anejo al presente 
Convenio.

Artículo 67.  Comité de las Partes.
1. El Comité de las Partes estará compuesto por representantes de las Partes en el 

Convenio.
2. El Comité de las Partes será convocado por el Secretario General del Consejo de 

Europa. Su primera reunión deberá celebrarse en el plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor del presente Convenio con el fin de elegir a los miembros del GREVIO. Posteriormente, 
se reunirá a solicitud de un tercio de las Partes, o del Presidente del Comité de las Partes o 
del Secretario General.

3. El Comité de las Partes adoptará su propio reglamento interno.

Artículo 68.  Procedimiento.
1. Las Partes presentarán al Secretario General del Consejo de Europa, basándose en 

un cuestionario preparado por el GREVIO, un informe sobre las medidas de tipo legislativo y 
de otro tipo que hagan efectivas las disposiciones del presente Convenio, para su examen 
por el GREVIO.

2. El GREVIO examinará el informe que se le someta de conformidad con el apartado 1 
junto con los representantes de la Parte de que se trate.

3. El procedimiento de evaluación posterior se dividirá en ciclos cuya duración será 
determinada por el GREVIO. Al inicio de cada ciclo, el GREVIO seleccionará las 
disposiciones particulares sobre las que las va a tratar el procedimiento de evaluación y 
enviará un cuestionario.

4. El GREVIO determinará los medios apropiados para proceder a dicha evaluación. En 
particular, podrá adoptar un cuestionario para cada uno de los ciclos que servirá de base 
para la evaluación de su aplicación por las Partes. Este cuestionario será enviado a todas las 
Partes. Las Partes responderán al mismo, así como a cualquier otra información que les pida 
el GREVIO.

5. El GREVIO podrá recibir informaciones relativas a la aplicación del Convenio de 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, así como de instituciones 
nacionales de protección de derechos humanos.

6. El GREVIO tomará debidamente en consideración las informaciones existentes de que 
se disponga en otros instrumentos y organizaciones regionales e internacionales en los 
ámbitos incluidos en el campo de aplicación del presente Convenio.

7. En el momento de adoptar el cuestionario para cada ciclo de evaluación, el GREVIO 
tomará debidamente en consideración la recopilación de los datos y las investigaciones 
existentes en las Partes, tal como se indica en el artículo 11 del presente Convenio.

8. El GREVIO podrá recibir informaciones relativas a la aplicación del Convenio por parte 
del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Asamblea parlamentaria y 
otros organismos especializados pertinentes del Consejo de Europa, así como los 
establecidos por otros instrumentos internacionales. Las denuncias presentadas ante estos 
organismos y los resultados derivados de las mismas serán puestos a disposición del 
GREVIO.

9. El GREVIO podrá organizar visitas a los países de que se trate de manera subsidiaria, 
en cooperación con las autoridades nacionales y con asistencia de expertos nacionales 
independientes, en el caso de que las informaciones recibidas resulten ser insuficientes o en 
los casos previstos en el apartado 14. En esas visitas, el GREVIO podrá estar asistido por 
especialistas en áreas específicas.

10. El GREVIO elaborará un proyecto de informe que contenga sus análisis en relación 
con la aplicación de las disposiciones de que trata el procedimiento de evaluación, así como 
las sugerencias y propuestas relativas al modo en que la Parte de que se trate pueda tratar 
los problemas definidos. Se dará traslado del proyecto de informe a la Parte objeto de la 
evaluación para que aporte sus comentarios. Estos serán tomados en consideración por el 
GREVIO cuando apruebe su informe.

11. Sobre la base de todas las informaciones recibidas y los comentarios de las Partes, 
el GREVIO aprobará su informe y conclusiones en relación con las medidas adoptadas por 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 2  Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y doméstica

– 20 –



la Parte de que se trate para aplicar las disposiciones del presente Convenio. Este informe y 
sus conclusiones se reenviarán a la Parte afectada y al Comité de las Partes. El informe y 
las conclusiones del GREVIO se harán públicos desde el momento en que se adopten, junto 
con los comentarios que pueda ofrecer la Parte afectada.

12. Dejando a salvo el procedimiento previsto en los apartados 1 a 8, el Comité de las 
Partes podrá adoptar, basándose en el informe y las conclusiones del GREVIO, 
recomendaciones dirigidas a dicha Parte (a) en relación con las medidas que deban 
adoptarse para poner en práctica las conclusiones del GREVIO, fijando una fecha si ello 
fuera necesario para la presentación de informaciones acerca de su aplicación, y (b) que 
tengan como objetivo promover la cooperación con dicha Parte con el fin de aplicar el 
presente Convenio de manera satisfactoria.

13. En el caso de que el GREVIO reciba informaciones fiables que indiquen una 
situación en la que existan problemas que requieren una atención inmediata con el fin de 
prevenir o limitar la extensión y el número de violaciones graves del Convenio, podrá solicitar 
que se le someta con urgencia un informe especial relativo a las medidas adoptadas para 
prevenir un tipo de violencia grave, extendida o concomitante, contra las mujeres.

14. El GREVIO podrá designar, teniendo en cuenta las informaciones que le proporcione 
la Parte afectada, así como cualquier otra información fiable disponible, a uno o varios de 
sus miembros para que lleven a cabo una investigación y presenten de modo urgente un 
informe al GREVIO. Cuando se considere necesario y previo acuerdo con esa Parte, la 
investigación podrá incluir una visita a su territorio.

15. Una vez examinadas las conclusiones relativas a la investigación mencionada en el 
apartado 14, el GREVIO transmitirá dichas conclusiones a la Parte de que se trate y, en su 
caso, al Comité de las Partes y al Comité de Ministros del Consejo de Europa con cualquier 
otro comentario y recomendación.

Artículo 69.  Recomendaciones generales.
El GREVIO podrá adoptar, cuando proceda, recomendaciones generales acerca de la 

aplicación del presente Convenio.

Artículo 70.  Participación de los parlamentos en el seguimiento.
1. Los parlamentos nacionales quedan invitados a participar en el seguimiento de las 

medidas adoptadas para la aplicación del presente Convenio.
2. Las Partes someterán los informes del GREVIO a sus parlamentos nacionales.
3. Se invita a Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a hacer balance, con 

regularidad, de la aplicación del presente Convenio.

CAPÍTULO X
Relación con otros instrumentos internacionales

Artículo 71.  Relación con otros instrumentos internacionales.
1. El presente Convenio no afectará a las obligaciones derivadas de otros instrumentos 

internacionales en los que las Partes en el presente Convenio sean o serán Partes y que 
contengan disposiciones relativas a las materias que abarca el presente Convenio.

2. Las Partes en el presente Convenio podrán celebrar entre ellas acuerdos bilaterales o 
multilaterales en relación con las cuestiones reguladas por el presente Convenio, a los fines 
de completar o reforzar sus disposiciones o de facilitar la aplicación de los principios que el 
mismo consagra.
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CAPÍTULO XI
Enmiendas al Convenio

Artículo 72.  Enmiendas.
1. Toda enmienda al presente Convenio propuesta por una Parte deberá ser comunicada 

al Secretario General del Consejo de Europa quien se encargará de transmitirla a los 
Estados Miembros del Consejo de Europa, a cualquier otro signatario, a toda Parte, a la 
Unión Europea, a cualquier Estado invitado a firmar el presente Convenio de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75, así como a cualquier otro Estado invitado a adherirse al 
presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.

2. El Comité de Ministros del Consejo de Europa examinará la enmienda propuesta y 
podrá aprobar dicha enmienda por la mayoría prevista en el artículo 20.d del Estatuto del 
Consejo de Europa, una vez consultadas las Partes en el Convenio que no sean miembros 
del Consejo de Europa.

3. El texto de toda enmienda aprobada por el Comité de Ministros conforme al 
apartado 2 se comunicará a las Partes, para su aceptación.

4. Toda enmienda adoptada de conformidad con el apartado 2 entrará en vigor el primer 
día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un mes después de la fecha en que 
todas las Partes hayan informado al Secretario General de su aceptación.

CAPÍTULO XII
Cláusulas finales

Artículo 73.  Efectos del Convenio.
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a las disposiciones de la 

legislación interna ni a las de otros instrumentos internacionales vinculantes vigentes o que 
puedan entrar en vigor y en cuya aplicación se reconozcan o puedan ser reconocidos a las 
personas derechos más favorables en materia de prevención y de lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica.

Artículo 74.  Solución de controversias.
1. En caso de cualquier divergencia en torno a la aplicación o la interpretación de las 

disposiciones del presente Convenio las Partes deberán tratar de encontrar su solución, ante 
todo, por medio de negociación, conciliación o arbitraje, o por cualquier otro medio de 
solución pacífica aceptado conjuntamente por las mismas.

2. El Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá establecer procedimientos de 
solución que puedan ser utilizados por las Partes en un litigio, en el caso de que estas 
consientan su aplicación.

Artículo 75.  Firma y entrada en vigor.
1. El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados Miembros del Consejo 

de Europa, los Estados no miembros que hayan participado en su elaboración, y de la Unión 
Europea.

2. El presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los 
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del 
Secretario General del Consejo de Europa.

3. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración 
de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que diez signatarios, al menos ocho de los 
cuales sean Estados miembros del Consejo de Europa, hayan expresado su consentimiento 
en quedar vinculados por el Convenio de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.

4. En el caso de que un Estado de los que hace referencia el apartado 1, o la Unión 
Europea, exprese con posterioridad su consentimiento en quedar vinculado por el Convenio, 
éste entrará en vigor con respecto al mismo el primer día del mes siguiente a la expiración 
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de un plazo de tres meses a partir de la fecha del depósito de su instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación.

Artículo 76.  Adhesión al Convenio.
1. Después de la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa, podrá invitar, previa consulta con las Partes del presente Convenio y 
después de haber obtenido su consentimiento unánime, a cualquier Estado no miembro del 
Consejo de Europa que no haya participado en la elaboración del Convenio, a adherirse al 
presente Convenio mediante una decisión tomada por la mayoría prevista en el artículo 20.d, 
del Estatuto del Consejo de Europa, y con el voto unánime de los representantes de los 
Estados Contratantes con derecho a formar parte del Comité de Ministros.

2. Respecto a cualquier Estado que se adhiera, el Convenio entrará en vigor el primer 
día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha del 
depósito del instrumento de adhesión en poder del Secretario General del Consejo de 
Europa.

Artículo 77.  Aplicación territorial.
1. Cualquier Estado, o la Unión Europea, podrá designar, en el momento de la firma o del 

depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el territorio o 
territorios a los que se aplicará el presente Convenio.

2. Toda Parte podrá ampliar, en fecha posterior y mediante una declaración dirigida al 
Secretario General del Consejo de Europa, la aplicación del presente Convenio a cualquier 
otro territorio expresado en la declaración de cuyas relaciones internacionales sea 
responsable o en cuyo nombre esté autorizado para comprometerse. Con respecto a dicho 
territorio, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de dicha declaración por el Secretario 
General.

3. Toda declaración formulada en virtud de los dos apartados anteriores podrá ser 
retirada, respecto de cualquier territorio designado en dicha declaración, mediante 
notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. La retirada surtirá efecto el 
primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de 
recepción de la notificación por el Secretario General.

Artículo 78.  Reservas.
1. No podrá formularse ninguna reserva a las disposiciones del presente Convenio, a 

excepción de las previstas en los apartados 2 y 3.
2. Todo Estado o la Unión Europea podrá precisar, en el momento de la firma o del 

depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante 
declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que se reserva el derecho 
a no aplicar, o a aplicar únicamente en casos o condiciones específicas, las disposiciones 
establecidas en:

– El apartado 2 del artículo 30;
– Los apartados 1.e, 3 y 4 del artículo 44;
– El apartado 1 del artículo 55, en lo que concierne al artículo 35 con respecto a los 

delitos de menor importancia;
– El artículo 58 en lo que se refiere a los artículos 37, 38 y 39;
– El artículo 59.
3. Cualquier Estado o la Unión Europea podrá precisar, en el momento de la firma o del 

depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante 
declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que se reserva el derecho 
a prever sanciones no penales, en lugar de sanciones penales, con respecto a las conductas 
indicadas en los artículos 33 y 34.

4. Cualquier Parte podrá retirar total o parcialmente una reserva mediante una 
declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. Esta declaración surtirá 
efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.
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Artículo 79.  Validez y examen de las reservas.
1. Las reservas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 78, tendrán validez durante 

cinco años a partir del primer día de la entrada en vigor del Convenio con respecto a la Parte 
de que se trate. No obstante, dichas reservas podrán prorrogarse por plazos de igual 
duración.

2. Dieciocho meses después de la expiración de la reserva, el Secretario General del 
Consejo de Europa informará a la Parte de que se trate de dicha expiración. Tres meses 
antes de la fecha de expiración, la Parte notificará al Secretario General su intención de 
mantener, modificar o retirar la reserva. En caso contrario, el Secretario General informará a 
esa Parte de que su reserva queda prorrogada automáticamente por un plazo de seis 
meses. En el caso de que la Parte de que se trate no notifique su decisión de mantener o 
modificar sus reservas antes de expirar dicho plazo, la reserva o las reservas se 
considerarán caducadas.

3. Cuando una de las Partes formule una reserva conforme a los apartados 2 y 3 del 
artículo 78, deberá dar explicaciones al GREVIO, con anterioridad a su prórroga o cuando 
sea requerida para ello, sobre los motivos que justifican su mantenimiento.

Artículo 80.  Denuncia.
1. Toda Parte podrá denunciar en cualquier momento el presente Convenio dirigiendo 

una notificación al Secretario General del Consejo de Europa.
2. Dicha denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un 

plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario 
General.

Artículo 81.  Notificaciones.
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados Miembros del 

Consejo de Europa, a los Estados no miembros del Consejo de Europa que hayan 
participado en la elaboración del presente Convenio, a cualquier signatario, a toda Parte, a la 
Unión Europea y a cualquier Estado invitado a adherirse al presente Convenio:

a) Toda firma;
b) El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 

adhesión;
c) Cualquier fecha de entrada en vigor del presente Convenio de conformidad con los 

artículos 75 y 76;
d) Toda enmienda adoptada de conformidad con el artículo 72, así como la fecha de 

entrada en vigor de dicha enmienda;
e) Toda reserva y toda retirada de reservas efectuadas en aplicación del artículo 78;
f) Toda denuncia hecha en virtud de lo dispuesto en el artículo 80;
g) Cualquier otro acto, notificación o comunicación que se refieran al presente Convenio.

ANEJO
Privilegios e immunidades (artículo 66)

1. El presente anejo se aplica a los miembros del GREVIO indicados en el artículo 66 del 
Convenio, así como a otros miembros de las delegaciones encargadas de efectuar las visitas 
al país. A los fines del presente anejo, la expresión «otros miembros de las delegaciones 
encargadas de efectuar las visitas al país» incluirá a los expertos nacionales independientes 
y a los especialistas a que se refiere el apartado 9 del artículo 68 del Convenio, los agentes 
del Consejo de Europa y los intérpretes empleados por el Consejo de Europa que 
acompañan al GREVIO en sus visitas al país.

2. Los miembros del GREVIO y los otros miembros de las delegaciones encargadas de 
efectuar las visitas al país gozarán de los privilegios e inmunidades indicados a continuación 
en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la preparación y la realización de las 
visitas, así como con los resultados derivados de dichas visitas y los viajes relacionados con 
sus funciones:
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a) Inmunidad de retención o detención y del embargo de sus equipajes personales y, en 
lo que referente a los actos llevados a cabo por ellos en su condición oficial, incluidos los 
orales y escritos, inmunidad de toda jurisdicción;

b) Exención con respecto a todas las medidas restrictivas referentes a su libertad de 
movimientos: salida y entrada de su país de residencia y entrada y salida del país en que 
ejerzan sus funciones, así como con respecto a todas las formalidades de registro de 
extranjeros, en los países visitados o transitados por ellos en el ejercicio de sus funciones.

3. En materia de aduanas y de control de cambios, y en el curso de viajes efectuados en 
el ejercicio de sus funciones, se concederá a los miembros del GREVIO y a los demás 
miembros de las delegaciones encargadas de efectuar las visitas al país, las mismas 
facilidades que las reconocidas a los representantes de gobiernos extranjeros en misión 
oficial temporal.

4. La documentación relativa a la evaluación de la aplicación del Convenio transportada 
por los miembros del GREVIO y los demás miembros de las delegaciones encargadas de 
efectuar las visitas el país, es inviolable en la medida en que se refiera a la actividad del 
GREVIO. No podrá aplicarse medida alguna de interceptación o de censura a la 
correspondencia oficial del GREVIO ni a las comunicaciones oficiales de los miembros del 
GREVIO y de los demás miembros de las delegaciones encargadas efectuar las visitas al 
país.

5. Con el fin de garantizar a los miembros del GREVIO y a los demás miembros de las 
delegaciones encargadas de efectuar las visitas al país la completa libertad de expresión y la 
completa independencia en el cumplimiento de sus funciones, seguirá concediéndoseles la 
inmunidad de jurisdicción en lo que se refiere a sus palabras y escritos o sus actos llevados 
a cabo en el ejercicio de sus funciones incluso con posterioridad a haber finalizado el 
mandato de dichas personas.

6. Se concederán los privilegios e inmunidades a las personas a que se refiere el 
apartado 1 del presente anejo, no para su beneficio personal, sino con la finalidad de 
asegurar el ejercicio de sus funciones en interés del GREVIO con total independencia. La 
retirada de las inmunidades concedidas a las personas a que se refiere el apartado 1 del 
presente anejo se efectuará por el Secretario General del Consejo de Europa, en todos los 
casos en que, en su opinión, la inmunidad pudiera impedir que se hiciera justicia y en que la 
inmunidad pueda ser retirada sin perjudicar los intereses del GREVIO.
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§ 3

Constitución Española. [Inclusión parcial]

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

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

TÍTULO PRELIMINAR

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

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

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

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

[ . . . ]
Artículo 9.  

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

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad 
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos.

TÍTULO I
De los derechos y deberes fundamentales

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

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social.
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2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España.

[ . . . ]
CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y libertades

Artículo 14.  
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.

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

Artículo 15.  
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 

puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida 
la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de 
guerra.

[ . . . ]
Artículo 23.  

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

[ . . . ]
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§ 4

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 313, de 29 de diciembre de 2004
Última modificación: 7 de septiembre de 2022

Referencia: BOE-A-2004-21760

JUAN CARLOS I

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

orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se 

manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se 
trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 
capacidad de decisión.

Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas 
o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos 
vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su ejercicio.

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya 
que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, 
desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición 
técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las agresiones sufridas por la 
mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género 
masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y 
manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de 
las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral».

En la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia, 
existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre ésta, gracias, en 
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buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra 
todas las formas de violencia de género. Ya no es un «delito invisible», sino que produce un 
rechazo colectivo y una evidente alarma social.

II
Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno 

de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la 
vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos 
poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la 
obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos 
derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

En los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en 
materia de lucha contra la violencia de género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 
de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia 
Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas 
de la Violencia Doméstica; además de las leyes aprobadas por diversas Comunidades 
Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos 
civiles, penales, sociales o educativos a través de sus respectivas normativas.

La Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el 
sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. 
Al respecto se puede citar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación sobre la mujer de 1979; la Declaración de Naciones Unidas sobre la 
eliminación de la violencia sobre la mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea 
General; las Resoluciones de la última Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en 
Pekín en septiembre de 1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud 
declarando la violencia como problema prioritario de salud pública proclamada en 1996 por 
la OMS; el informe del Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la Comisión 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración de 1999 como Año 
Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, entre otros. Muy recientemente, la 
Decisión n.º 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de 
acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la 
infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa 
Daphne II), ha fijado la posición y estrategia de los representantes de la ciudadanía de la 
Unión al respecto.

El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, 
asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el 
ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como 
el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se aborda con 
decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que 
esta Ley regula.

La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, 
empezando por el proceso de socialización y educación.

La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las 
personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización.

La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en al ámbito educativo. Se 
refuerza, con referencia concreta al ámbito de la publicidad, una imagen que respete la 
igualdad y la dignidad de las mujeres. Se apoya a las víctimas a través del reconocimiento 
de derechos como el de la información, la asistencia jurídica gratuita y otros de protección 
social y apoyo económico. Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca 
tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, como normas sustantivas penales y 
civiles, incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y jurídicos 
responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la ley.

Se establecen igualmente medidas de sensibilización e intervención en el ámbito 
sanitario para optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, 
en coordinación con otras medidas de apoyo.
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Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se 
encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. La 
Ley contempla también su protección no sólo para la tutela de los derechos de los menores, 
sino para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la 
mujer.

III
La Ley se estructura en un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones 

adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones 
finales.

En el título preliminar se recogen las disposiciones generales de la Ley que se refieren a 
su objeto y principios rectores.

En el título I se determinan las medidas de sensibilización, prevención y detección e 
intervención en diferentes ámbitos. En el educativo se especifican las obligaciones del 
sistema para la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la 
igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo fundamental de la educación es el de 
proporcionar una formación integral que les permita conformar su propia identidad, así como 
construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y valoración 
ética de la misma.

En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular, incorporando en todos los 
Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medidas educativas a favor de la 
igualdad y contra la violencia sobre la mujer.

En el campo de la publicidad, ésta habrá de respetar la dignidad de las mujeres y su 
derecho a una imagen no estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios 
de comunicación públicos como en los privados. De otro lado, se modifica la acción de 
cesación o rectificación de la publicidad legitimando a las instituciones y asociaciones que 
trabajan a favor de la igualdad entre hombres y mujeres para su ejercicio.

En el ámbito sanitario se contemplan actuaciones de detección precoz y apoyo 
asistencial a las víctimas, así como la aplicación de protocolos sanitarios ante las agresiones 
derivadas de la violencia objeto de esta Ley, que se remitirán a los Tribunales 
correspondientes con objeto de agilizar el procedimiento judicial. Asimismo, se crea, en el 
seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una Comisión encargada de 
apoyar técnicamente, coordinar y evaluar las medidas sanitarias establecidas en la Ley.

En el título II, relativo a los derechos de las mujeres víctimas de violencia, en su capítulo 
I, se garantiza el derecho de acceso a la información y a la asistencia social integrada, a 
través de servicios de atención permanente, urgente y con especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional. Con el fin de coadyuvar a la puesta en marcha de estos 
servicios, se dotará un Fondo al que podrán acceder las Comunidades Autónomas, de 
acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva Conferencia Sectorial.

Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con el fin de 
garantizar a aquellas víctimas con recursos insuficientes para litigar una asistencia letrada en 
todos los procesos y procedimientos, relacionados con la violencia de género, en que sean 
parte, asumiendo una misma dirección letrada su asistencia en todos los procesos. Se 
extiende la medida a los perjudicados en caso de fallecimiento de la víctima.

Se establecen, asimismo, medidas de protección en el ámbito social, modificando el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, para justificar las ausencias del puesto de trabajo de 
las víctimas de la violencia de género, posibilitar su movilidad geográfica, la suspensión con 
reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato.

En idéntico sentido se prevén medidas de apoyo a las funcionarias públicas que sufran 
formas de violencia de las que combate esta Ley, modificando los preceptos 
correspondientes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública.

Se regulan, igualmente, medidas de apoyo económico, modificando el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, para que las víctimas de la violencia de género generen derecho a la 
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situación legal de desempleo cuando resuelvan o suspendan voluntariamente su contrato de 
trabajo.

Para garantizar a las víctimas de violencia de género que carezcan de recursos 
económicos unas ayudas sociales en aquellos supuestos en que se estime que la víctima 
debido a su edad, falta de preparación general especializada y circunstancias sociales no va 
a mejorar de forma sustancial su empleabilidad, se prevé su incorporación al programa de 
acción específico creado al efecto para su inserción profesional. Estas ayudas, que se 
modularán en relación a la edad y responsabilidades familiares de la víctima, tienen como 
objetivo fundamental facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan 
independizarse del agresor; dichas ayudas serán compatibles con las previstas en la Ley 
35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y 
Contra la Libertad Sexual.

En el título III, concerniente a la Tutela Institucional, se procede a la creación de dos 
órganos administrativos. En primer lugar, la Delegación Especial del Gobierno contra la 
Violencia sobre la Mujer, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que 
corresponderá, entre otras funciones, proponer la política del Gobierno en relación con la 
violencia sobre la mujer y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en 
dicha materia, que necesariamente habrán de comprender todas aquellas actuaciones que 
hagan efectiva la garantía de los derechos de las mujeres. También se crea el Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la Mujer, como un órgano colegiado en el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, y que tendrá como principales funciones servir como centro de análisis de 
la situación y evolución de la violencia sobre la mujer, así como asesorar y colaborar con el 
Delegado en la elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia.

En su título IV la Ley introduce normas de naturaleza penal, mediante las que se 
pretende incluir, dentro de los tipos agravados de lesiones, uno específico que incremente la 
sanción penal cuando la lesión se produzca contra quien sea o haya sido la esposa del 
autor, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, 
aun sin convivencia. También se castigarán como delito las coacciones leves y las amenazas 
leves de cualquier clase cometidas contra las mujeres mencionadas con anterioridad.

Para la ciudadanía, para los colectivos de mujeres y específicamente para aquellas que 
sufren este tipo de agresiones, la Ley quiere dar una respuesta firme y contundente y 
mostrar firmeza plasmándolas en tipos penales específicos.

En el título V se establece la llamada Tutela Judicial para garantizar un tratamiento 
adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia de 
género en las relaciones intrafamiliares.

Desde el punto de vista judicial nos encontramos ante un fenómeno complejo en el que 
es necesario intervenir desde distintas perspectivas jurídicas, que tienen que abarcar desde 
las normas procesales y sustantivas hasta las disposiciones relativas a la atención a las 
víctimas, intervención que sólo es posible a través de una legislación específica.

Una Ley para la prevención y erradicación de la violencia sobre la mujer ha de ser una 
Ley que recoja medidas procesales que permitan procedimientos ágiles y sumarios, como el 
establecido en la Ley 27/2003, de 31 de julio, pero, además, que compagine, en los ámbitos 
civil y penal, medidas de protección a las mujeres y a sus hijos e hijas, y medidas cautelares 
para ser ejecutadas con carácter de urgencia.

La normativa actual, civil, penal, publicitaria, social y administrativa presenta muchas 
deficiencias, debidas fundamentalmente a que hasta el momento no se ha dado a esta 
cuestión una respuesta global y multidisciplinar. Desde el punto de vista penal la respuesta 
nunca puede ser un nuevo agravio para la mujer.

En cuanto a las medidas jurídicas asumidas para garantizar un tratamiento adecuado y 
eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia sobre la mujer en 
las relaciones intrafamiliares, se han adoptado las siguientes: conforme a la tradición jurídica 
española, se ha optado por una fórmula de especialización dentro del orden penal, de los 
Jueces de Instrucción, creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y excluyendo la 
posibilidad de creación de un orden jurisdiccional nuevo o la asunción de competencias 
penales por parte de los Jueces Civiles. Estos Juzgados conocerán de la instrucción, y, en 
su caso, del fallo de las causas penales en materia de violencia sobre la mujer, así como de 
aquellas causas civiles relacionadas, de forma que unas y otras en la primera instancia sean 
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objeto de tratamiento procesal ante la misma sede. Con ello se asegura la mediación 
garantista del debido proceso penal en la intervención de los derechos fundamentales del 
presunto agresor, sin que con ello se reduzcan lo más mínimo las posibilidades legales que 
esta Ley dispone para la mayor, más inmediata y eficaz protección de la víctima, así como 
los recursos para evitar reiteraciones en la agresión o la escalada en la violencia.

Respecto de la regulación expresa de las medidas de protección que podrá adoptar el 
Juez de Violencia sobre la Mujer, se ha optado por su inclusión expresa, ya que no están 
recogidas como medidas cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sólo regula la 
prohibición de residencia y la de acudir a determinado lugar para los delitos recogidos en el 
artículo 57 del Código Penal (artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
introducido por la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 
1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal). Además se opta por la delimitación temporal de estas medidas (cuando son 
medidas cautelares) hasta la finalización del proceso. Sin embargo, se añade la posibilidad 
de que cualquiera de estas medidas de protección pueda ser utilizada como medida de 
seguridad, desde el principio o durante la ejecución de la sentencia, incrementando con ello 
la lista del artículo 105 del Código Penal (modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal), y posibilitando al Juez la garantía de protección de las víctimas más allá de la 
finalización del proceso.

Se contemplan normas que afectan a las funciones del Ministerio Fiscal, mediante la 
creación del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, encargado de la supervisión y 
coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, así como mediante la creación de una 
Sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las 
Audiencias Provinciales a las que se adscribirán Fiscales con especialización en la materia. 
Los Fiscales intervendrán en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de 
delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 
además de intervenir en los procesos civiles de nulidad, separación o divorcio, o que versen 
sobre guarda y custodia de los hijos menores en los que se aleguen malos tratos al cónyuge 
o a los hijos.

En sus disposiciones adicionales la Ley lleva a cabo una profunda reforma del 
ordenamiento jurídico para adaptar las normas vigentes al marco introducido por el presente 
texto. Con objeto de armonizar las normas anteriores y ofrecer un contexto coordinado entre 
los textos legales, parte de la reforma integral se ha llevado a cabo mediante la modificación 
de normas existentes. En este sentido, las disposiciones adicionales desarrollan las medidas 
previstas en el articulado, pero integrándolas directamente en la legislación educativa, 
publicitaria, laboral, de Seguridad Social y de Función Pública; asimismo, dichas 
disposiciones afectan, en especial, al reconocimiento de pensiones y a la dotación del Fondo 
previsto en esta Ley para favorecer la asistencia social integral a las víctimas de violencia de 
género.

En materia de régimen transitorio se extiende la aplicación de la presente Ley a los 
procedimientos en tramitación en el momento de su entrada en vigor, aunque respetando la 
competencia judicial de los órganos respectivos.

Por último, la presente Ley incluye en sus disposiciones finales las habilitaciones 
necesarias para el desarrollo normativo de sus preceptos.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de 

la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o 
de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia.
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2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, 
sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y 
a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las 
coacciones o la privación arbitraria de libertad.

4. La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende la violencia que 
con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o 
allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero.

Artículo 2.  Principios rectores.
A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar 

los siguientes fines:
a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los 

poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, 
sanitario, publicitario y mediático.

b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las 
Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los 
servicios establecidos al efecto.

c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los 
servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación 
integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya 
existentes a nivel municipal y autonómico.

d) Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los 
requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas 
trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género.

e) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, 
con el fin de facilitar su integración social.

f) Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración 
General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia 
sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, 
impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la 
violencia contemplada en la presente Ley.

g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, 
desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.

h) Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos 
para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción 
adecuada a los culpables de los mismos.

i) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y 
organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género.

j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el 
proceso de información, atención y protección a las víctimas.

k) Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su 
aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las 
mujeres víctimas de violencia de género.

TÍTULO I
Medidas de sensibilización, prevención y detección

Artículo 3.  Planes de sensibilización.
1. Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera inmediata a la entrada 

en vigor de esta ley, con la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en marcha un 
Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género con carácter 
permanente que como mínimo recoja los siguientes elementos:
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a) Que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el 
respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de las relaciones de género.

b) Dirigido tanto a hombres como a mujeres, desde un trabajo comunitario e intercultural, 
incluyendo el ámbito de las tecnologías de la información y el digital.

c) Que contemple un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los 
profesionales que intervienen en estas situaciones.

d) Controlado por una Comisión de amplia participación, que se creará en un plazo 
máximo de un mes, en la que se ha de asegurar la presencia de las víctimas y su entorno, 
las instituciones, los profesionales y de personas de reconocido prestigio social relacionado 
con el tratamiento de estos temas.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, oída la Comisión a la que se 
refiere el párrafo anterior, elaborará el Informe anual de evaluación del Plan Estatal de 
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género y lo remitirá a las Cortes Generales.

2. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además 
campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de 
género.

3. Las campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia se 
realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con 
discapacidad.

CAPÍTULO I
En el ámbito educativo

Artículo 4.  Principios y valores del sistema educativo.
1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en 
el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia.

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la 
eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la 
formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.

2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la 
resolución pacífica de conflictos.

3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para 
adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la 
igualdad entre sexos.

4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la 
capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y 
respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la 
capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de 
sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar 
actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las 
personas y a la igualdad entre hombres y mujeres.

7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la 
formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma 
transversal.
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Artículo 5.  Escolarización inmediata en caso de violencia de género.
Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los 

hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de 
género.

Artículo 6.  Fomento de la igualdad.
Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las 

Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se 
eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de 
hombres y mujeres.

Artículo 7.  Formación inicial y permanente del profesorado.
Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los 

planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación 
específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y 
las técnicas necesarias que les habiliten para:

a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 
igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de 
los principios democráticos de convivencia.

b) La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

c) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer 
y los hijos e hijas.

d) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones 
por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la 
corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.

Artículo 8.  Participación en los Consejos Escolares.
Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen 

la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación 
del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, 
con implantación en todo el territorio nacional.

Artículo 9.  Actuación de la inspección educativa.
Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los 

principios y valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar 
la igualdad real entre mujeres y hombres.

CAPÍTULO II
En el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación

Artículo 10.  Publicidad ilícita.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 

Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter 
vejatorio o discriminatorio.

Artículo 11.  
El Ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus 

obligaciones adoptará las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer 
conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles 
actuaciones por parte de otras entidades.
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Artículo 12.  Titulares de la acción de cesación y rectificación.
La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer , el Instituto de la 

Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las 
Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer estarán 
legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por 
utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer, en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad.

Artículo 13.  Medios de comunicación.
1. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación en 

lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial 
atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las 
mujeres en todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la legislación vigente.

2. La Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que, contando con 
mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces, 
contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.

Artículo 14.  
Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad 

entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos.
La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la 

correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y 
dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial 
cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

CAPÍTULO III
En el ámbito sanitario

Artículo 15.  Sensibilización y formación.
1. Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios 
para la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen 
necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo 
de violencia.

2. En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada 
del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la 
rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de género a que se refiere esta Ley.

3. Las Administraciones educativas competentes asegurarán que en los ámbitos 
curriculares de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización de las 
profesiones sociosanitarias, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la 
prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta forma de 
violencia.

4. En los Planes Nacionales de Salud que procedan se contemplará un apartado de 
prevención e intervención integral en violencia de género.

Artículo 16.  Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el 

plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, una Comisión contra la 
Violencia de  Género que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas 
sanitarias contempladas en este capítulo, evalúe y proponga las necesarias para la 
aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para 
que el sector sanitario contribuya a la erradicación de esta forma de violencia.
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La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud estará compuesta por representantes de todas las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia.

La Comisión emitirá un informe anual que será remitido al Observatorio Estatal de la 
Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.

TÍTULO II
Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género

CAPÍTULO I
Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia 

jurídica gratuita

Artículo 17.  Garantía de los derechos de las víctimas.
1. Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los derechos 

reconocidos en esta ley, sin que pueda existir discriminación en el acceso a los mismos.
2. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la 

violencia de género, en los términos regulados en este capítulo, contribuyen a hacer reales y 
efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y 
seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.

3. Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y 
en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, los servicios de acogida y asistencia social 
integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas 
de violencias contra las mujeres tendrán carácter de servicios esenciales.

En caso de que concurra cualquier situación que dificulte el acceso o la prestación de 
tales servicios, las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar su normal funcionamiento y su adaptación, si fuera necesario, a las 
necesidades específicas de las víctimas derivadas de la situación de dicha situación 
excepcional.

Igualmente, se garantizará el normal funcionamiento y prestación del sistema de 
seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de 
prohibición de aproximación en materia de violencia de género.

Artículo 18.  Derecho a la información.
1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena 

información y asesoramiento adecuado a su situación personal, sin que pueda existir 
discriminación en el acceso a los mismos, a través de los servicios, organismos u oficinas 
que puedan disponer las administraciones públicas.

Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su 
protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente 
al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación 
integral.

2. Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad 
víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos 
y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y 
comprensible a las personas con discapacidad, tales como lengua de signos u otras 
modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y 
aumentativos.

3. Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas de 
violencia de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una 
mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio 
efectivo de este derecho. La información deberá ser accesible para las mujeres que 
desconozcan el castellano o, en su caso, la otra lengua oficial de su territorio de residencia.
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Artículo 19.  Derecho a la atención integral.
1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de 

atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de 
estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales 
responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de 
prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

2. La atención multidisciplinar implicará especialmente:
a) Información a las víctimas.
b) Atención psicológica.
c) Apoyo social.
d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.
e) Apoyo educativo a la unidad familiar.
f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la 

adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.
g) Apoyo a la formación e inserción laboral.
3. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su 

personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la 
efectividad de los indicados principios, asegurando, en todo caso, la disponibilidad, 
accesibilidad y calidad de los mismos. En todo caso, se procurará una distribución territorial 
equitativa de los servicios y se garantizará su accesibilidad a las mujeres de las zonas 
rurales y otras zonas alejadas.

4. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de 
Seguridad, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las 
instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas del ámbito geográfico 
correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al órgano judicial las medidas urgentes que 
consideren necesarias.

5. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios 
sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la 
persona agredida, o convivan en contextos familiares en los que se cometen actos de 
violencia de género. A estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal 
específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma 
eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que 
viven en entornos familiares donde existe violencia de género. En particular, deberán contar 
con profesionales de la psicología infantil para la atención de las hijas e hijos menores 
víctimas de violencia de género, incluida la violencia vicaria.

6. En los instrumentos y procedimientos de cooperación entre la Administración General 
del Estado y la Administración de las comunidades autónomas en las materias reguladas en 
este artículo, se incluirán compromisos de aportación, por parte de la Administración General 
del Estado, de recursos financieros referidos específicamente a la prestación de los 
servicios.

7. Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se 
lleven a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora.

Artículo 19 bis.  Derecho a la atención sanitaria.
1. El Sistema Público de Salud garantizará a las mujeres víctimas de violencia de 

género, así como a sus hijos e hijas, el derecho a la atención sanitaria, con especial atención 
psicológica y psiquiátrica, y al seguimiento de la evolución de su estado de salud hasta su 
total recuperación, en lo concerniente a la sintomatología o las secuelas psíquicas y físicas 
derivadas de la situación de violencia sufrida. Asimismo, los servicios sanitarios deberán 
contar con psicólogos infantiles para la atención de los hijos e hijas menores que sean 
víctimas de violencia vicaria.

2. Estos servicios se prestarán, garantizando la privacidad y la intimidad de las mujeres y 
el respeto, en todo caso, a las decisiones que ellas tomen en relación a su atención 
sanitaria.

3. Asimismo, se establecerán medidas específicas para la detección, intervención y 
asistencia en situaciones de violencia contra mujeres con discapacidad, mujeres con 
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problemas de salud mental, adicciones u otras problemáticas u otros casos de adicciones 
derivadas o añadidas a la violencia.

Artículo 20.  Asistencia jurídica.
1. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico 

gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la 
defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y 
procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. 
En estos supuestos, una misma dirección letrada deberá asumir la defensa de la víctima, 
siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. Este derecho asistirá 
también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran 
partícipes en los hechos. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y 
especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo 
soliciten.

2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las 
víctimas de violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

3. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos 
de especialización, asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio 
profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género.

4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la 
designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por 
violencia de género y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas.

5. Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación 
urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de 
género cuando la víctima desee personarse como acusación particular.

6. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal 
para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o 
procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo 
dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber 
de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.

7. Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en 
cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las 
actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del 
derecho de defensa del acusado.

CAPÍTULO II
Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social

Artículo 21.  Derechos laborales y de Seguridad Social.
1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos 

previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo 
de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su 
puesto de trabajo y a los apoyos que precise por razón de su discapacidad para su 
reincorporación, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a 
la extinción del contrato de trabajo.

2. En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el 
apartado anterior darán lugar a situación legal de desempleo. El tiempo de suspensión se 
considerará como periodo de cotización efectiva a efectos de prestaciones de Seguridad 
Social y de desempleo.

3. Las empresas que formalicen contratos de interinidad, para sustituir a trabajadoras 
víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su 
derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una 
bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 
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contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o 
durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. 
Cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones 
existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo, garantizándose los 
ajustes razonables que se puedan precisar por razón de discapacidad.

4. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas y serán 
remuneradas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de 
salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

5. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su 
actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les 
considerará en situación de cese temporal de la actividad en los términos previstos en el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y se les suspenderá la obligación de cotización durante 
un período de seis meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos 
de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación será considerada como 
asimilada al alta.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará una base de cotización 
equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la 
suspensión de la obligación de cotizar.

Artículo 22.  Programa específico de empleo.
1. En el marco de los planes anuales de empleo a los que se refiere el artículo 11 del 

texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 
de octubre, se desarrollará un programa de acción específico para las víctimas de violencia 
de género inscritas como demandantes de empleo.

Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por 
cuenta propia.

Artículo 23.  Acreditación de situaciones de violencia de género.
Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos 

regulados en esta ley se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por cualquiera de 
las manifestaciones de la violencia contra las mujeres previstas en esta ley, una orden de 
protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la 
víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de 
que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las 
situaciones de violencia contra las mujeres mediante informe de los servicios sociales, de los 
servicios especializados, o de los servicios de acogida de la Administración Pública 
competente destinados a las víctimas de violencia de género, o por cualquier otro título, 
siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que 
regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

En el caso de víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por 
documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.

El Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de 
Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en 
marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género.

CAPÍTULO III
Derechos de las funcionarias públicas

Artículo 24.  Ámbito de los derechos.
La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la 

reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la 
excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.
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Artículo 25.  Justificación de las faltas de asistencia.
Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica 

derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán 
justificadas en los términos que se determine en su legislación específica.

Artículo 26.  Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las 
funcionarias.

La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de 
movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia, y reducción o reordenación del 
tiempo de trabajo, se realizará en los términos establecidos en el artículo 23.

CAPÍTULO IV
Derechos económicos

Artículo 27.  Ayudas sociales.
1. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en 

cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que 
se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y 
circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y 
por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su 
inserción profesional.

2. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por 
desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida 
oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el importe será 
equivalente a doce meses de subsidio por desempleo.

3. Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán 
concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En la 
tramitación del procedimiento de concesión, deberá incorporarse informe del Servicio Público 
de Empleo referido a la previsibilidad de que por las circunstancias a las que se refiere el 
apartado 1 de este artículo, la aplicación del programa de empleo no incida de forma 
sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima.

La concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23 de esta Ley.

4. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá 
alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la 
víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una 
minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, en los términos que establezcan las 
disposiciones de desarrollo de la presente Ley.

5. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, 
de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la 
Libertad Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o 
local concedida por la situación de violencia de género.

Artículo 28.  Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores.
Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios 

en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos 
que determine la legislación aplicable.

CAPÍTULO V
Derecho a la reparación
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Artículo 28 bis.  Alcance y garantía del derecho.
Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, lo que comprende la 

compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas 
necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de 
reparación simbólica y las garantías de no repetición.

Artículo 28 ter.  Medidas para garantizar el derecho a la reparación.
1. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, lo que comprende 

la indemnización a la que se refiere el apartado siguiente, las medidas necesarias para su 
completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las 
garantías de no repetición.

2. Las administraciones públicas asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la 
indemnización que corresponda por los daños y perjuicios, que deberá garantizar la 
satisfacción económicamente evaluable de, al menos, los siguientes conceptos:

a) El daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad.
b) La pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y 

prestaciones sociales.
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante.
d) El daño social, entendido como el daño al proyecto de vida.
e) El tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva.
3. La indemnización será satisfecha por la o las personas civil o penalmente 

responsables, de acuerdo con la normativa vigente.
4. Las administraciones públicas garantizarán la completa recuperación física, psíquica y 

social de las víctimas a través de la red de recursos de atención integral previstos en el 
Título II. Asimismo, con el objetivo de garantizar la recuperación simbólica, promoverán el 
restablecimiento de su dignidad y reputación, la superación de cualquier situación de 
estigmatización y el derecho de supresión aplicado a buscadores en Internet y medios de 
difusión públicos.

Asimismo, las administraciones públicas podrán establecer ayudas complementarias 
destinadas a las víctimas que, por la especificidad o gravedad de las secuelas derivadas de 
la violencia, no encuentren una respuesta adecuada o suficiente en la red de recursos de 
atención y recuperación. En particular, dichas víctimas podrán recibir ayudas adicionales 
para financiar los tratamientos sanitarios adecuados, incluyendo los tratamientos de 
reconstrucción genital femenina, si fueran necesarios.

5. Con el objetivo de cumplir las garantías de no repetición, las administraciones 
públicas, en el marco de sus respectivas competencias, impulsarán las medidas necesarias 
para que las víctimas cuenten con protección efectiva ante represalias o amenazas.

6. Las administraciones públicas promoverán, a través de homenajes y de acciones de 
difusión pública, el compromiso colectivo frente a la violencia contra las mujeres y el respeto 
por las víctimas.

TÍTULO III
Tutela Institucional

Artículo 29.  La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
1. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de 

Igualdad o al departamento con competencias en la materia, formulará las políticas públicas 
en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno y elaborará la 
Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres. Asimismo, coordinará e impulsará cuantas 
acciones se realicen en dicha materia, trabajando en colaboración y coordinación con las 
administraciones con competencia en la materia.

2. La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género estará 
legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de 
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los intereses tutelados en esta ley en colaboración y coordinación con las administraciones 
con competencias en la materia.

3. Reglamentariamente se determinará el rango y las funciones concretas de la persona 
titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Artículo 30.  Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
1. Se constituirá el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como órgano 

colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que corresponderá el 
asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y 
propuestas de actuación en materia de violencia de género. Estos informes, estudios y 
propuestas considerarán de forma especial la situación de las mujeres con mayor riesgo de 
sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder a los servicios. En 
cualquier caso, los datos contenidos en dichos informes, estudios y propuestas se 
consignarán desagregados por sexo.

2. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las 
Comunidades Autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la 
violencia ejercida sobre la mujer en los términos a que se refiere el artículo 1 de la presente 
Ley, con determinación de los tipos penales que se hayan aplicado, y de la efectividad de las 
medidas acordadas para la protección de las víctimas. El informe destacará asimismo las 
necesidades de reforma legal con objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de 
protección adoptadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las mujeres.

3. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, su régimen de funcionamiento y 
su composición, en la que se garantizará, en todo caso, la participación de las Comunidades 
Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales, las asociaciones de consumidores y 
usuarios, y las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado 
así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Artículo 31.  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
1. El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades 

especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de 
las medidas judiciales adoptadas.

2. El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá 
las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento 
de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las 
previstas en la presente Ley o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o 
en el artículo 57 del Código Penal.

3. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá de tener en cuenta el 
Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los 
Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género.

4. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación en las Comunidades 
Autónomas que cuenten con cuerpos de policía que desarrollen las funciones de protección 
de las personas y bienes y el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana dentro del 
territorio autónomo, en los términos previstos en sus Estatutos, en la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en sus leyes de policía, y todo ello 
con la finalidad de hacer más efectiva la protección de las víctimas.

Artículo 32.  Planes de colaboración.
1. Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación 

de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de 
género, que deberán implicar a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad.

2. En desarrollo de dichos planes, se articularán protocolos de actuación que determinen 
los procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las distintas 
administraciones y servicios implicados, y que garanticen la actividad probatoria en los 
procesos que se sigan.
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3. Las administraciones con competencias sanitarias promoverán la aplicación, 
permanente actualización y difusión de protocolos que contengan pautas uniformes de 
actuación sanitaria, tanto en el ámbito público como privado, y en especial, del Protocolo 
aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Tales protocolos impulsarán las actividades de prevención, detección precoz e 
intervención continuada con la mujer sometida a violencia de género o en riesgo de 
padecerla.

Los protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir, harán referencia 
expresa a las relaciones con la Administración de Justicia, en aquellos casos en que exista 
constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por estas 
agresiones o abusos.

4. En las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la 
situación de las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales puedan tener 
mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los 
servicios previstos en esta ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las 
que se encuentran en situación de exclusión social, las mujeres con discapacidad, las 
mujeres mayores o aquellas que viven en el ámbito rural.

TÍTULO IV
Tutela Penal

Artículo 33.  Suspensión de penas.
El párrafo segundo del apartado 1, 6.ª, del artículo 83 del Código Penal, en la redacción 

dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente:
«Si se tratase de delitos relacionados con la violencia de género, el Juez o 

Tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones 
o deberes previstos en las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª de este apartado.»

Artículo 34.  Comisión de delitos durante el período de suspensión de la pena.
El apartado 3 del artículo 84 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 

15/2003, queda redactado de la forma siguiente:
«3. En el supuesto de que la pena suspendida fuera de prisión por la comisión de 

delitos relacionados con la violencia de género, el incumplimiento por parte del reo 
de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª del apartado 1 del 
artículo 83 determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena.»

Artículo 35.  Sustitución de penas.
El párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del Código Penal, en la redacción dada 

por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente:
«En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con 

la violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá 
adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y 
tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las 
reglas 1.ª y 2.ª, del apartado 1 del artículo 83 de este Código.»

Artículo 36.  Protección contra las lesiones.
Se modifica el artículo 148 del Código Penal que queda redactado de la siguiente forma:

«Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser 
castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado 
causado o riesgo producido:

1.º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, 
métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, 
del lesionado.
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2.º Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.
3.º Si la víctima fuere menor de doce años o incapaz.
4.º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere 

estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
5.º Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el 

autor.»

Artículo 37.  Protección contra los malos tratos.
El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:

«1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo 
psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o 
maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido 
esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con 
el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos 
en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, 
privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, 
así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o 
incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda 
o acogimiento hasta cinco años.

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las 
personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas 
en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión 
de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 
ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 
un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado 
al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, 
tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior 
cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga 
lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando 
una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida 
cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, 
razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las 
concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.»

Artículo 38.  Protección contra las amenazas.
Se añaden tres apartados, numerados como 4, 5 y 6, al artículo 171 del Código Penal, 

que tendrán la siguiente redacción:
«4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer 

que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de 
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo 
caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres 
años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o 
incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona 
especialmente vulnerable que conviva con el autor.

5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a 
alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las 
contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de 
prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y 
uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de 
armas de uno a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al 
interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria 
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potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres 
años.

Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior 
cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio 
común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las 
contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad 
de la misma naturaleza.

6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal, razonándolo 
en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las 
concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.»

Artículo 39.  Protección contra las coacciones.
El contenido actual del artículo 172 del Código Penal queda numerado como apartado 1 

y se añade un apartado 2 a dicho artículo con la siguiente redacción:
«2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer 

que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de 
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo 
caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres 
años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o 
incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona 
especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en 
presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la 
víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de 
este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, 
razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a 
las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en 
grado.»

Artículo 40.  Quebrantamiento de condena.
Se modifica el artículo 468 del Código Penal que queda redactado de la siguiente forma:

«1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida 
cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis 
meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a 
veinticuatro meses en los demás casos.

2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que 
quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una 
medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos 
criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el 
artículo 173.2.»

Artículo 41.  Protección contra las vejaciones leves.
El artículo 620 del Código Penal queda redactado como sigue:

«Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días:
1.º Los que de modo leve amenacen a otro con armas u otros instrumentos 

peligrosos, o los saquen en riña, como no sea en justa defensa, salvo que el hecho 
sea constitutivo de delito.

2.º Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de 
carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito.

Los hechos descritos en los dos números anteriores sólo serán perseguibles 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
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En los supuestos del número 2.º de este artículo, cuando el ofendido fuere 
alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de 
localización permanente de cuatro a ocho días, siempre en domicilio diferente y 
alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a diez 
días. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior 
de este artículo, excepto para la persecución de las injurias.»

Artículo 42.  Administración penitenciaria.
1. La Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos 

condenados por delitos relacionados con la violencia de género.
2. Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las progresiones de grado, concesión de 

permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos 
programas específicos por parte de los internos a que se refiere el apartado anterior.

TÍTULO V
Tutela Judicial

CAPÍTULO I
De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Artículo 43.  Organización territorial.
Se adiciona un artículo 87 bis en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, con la siguiente redacción:
«1. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con 

sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su 
designación del municipio de su sede.

2. No obstante lo anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de 
la misma provincia.

3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las 
Salas de Gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en 
función de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en 
el artículo 87 ter de la presente Ley Orgánica, corresponda a uno de los Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción en su caso, determinándose en esta 
situación que uno solo de estos Órganos conozca de todos estos asuntos dentro del 
partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias.

4. En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el 
artículo 87 ter de esta Ley.»

Artículo 44.  Competencia.
Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, con la siguiente redacción:
«1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de 

conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los 
delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, 
lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, 
contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con 
violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya 
sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación 
de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los 
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descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o 
incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 
acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya 
producido un acto de violencia de género.

b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por 
cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea 
alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III 
del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como 
tales en la letra a) de este apartado.

2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en 
todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos:

a) Los de filiación, maternidad y paternidad.
b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio.
c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales.
d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de 

trascendencia familiar.
e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas 

menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de 
los hijos e hijas menores.

f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.
g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en 

materia de protección de menores.
3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y 

excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los 
siguientes requisitos:

a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias 
indicadas en el número 2 del presente artículo.

b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia 
de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente 
artículo.

c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o 
cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.

d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones 
penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se 
haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.

4. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma 
notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la 
pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente.

5. En todos estos casos está vedada la mediación.»

Artículo 45.  Recursos en materia penal.
Se adiciona un nuevo ordinal 4.º al artículo 82.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, con la siguiente redacción:
«De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal 

dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de 
facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos 
existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad 
con lo previsto en el artículo 98 de la citada Ley Orgánica. Esta especialización se 
extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el 
enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer de la provincia.»
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Artículo 46.  Recursos en materia civil.
Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 82.4 en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, con la siguiente redacción:
«Las Audiencias Provinciales conocerán, asimismo, de los recursos que 

establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos 
recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o 
varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la citada 
Ley Orgánica.»

Artículo 47.  Formación.
El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la 
igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de 
formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se 
introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas y se tendrá en cuenta la violencia 
vicaria.

Artículo 48.  Jurisdicción de los Juzgados.
Se modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de 

Demarcación y Planta Judicial, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia 

sobre la Mujer tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su respectivo partido.
No obstante lo anterior, y atendidas las circunstancias geográficas, de ubicación 

y población, podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer que atiendan a 
más de un partido judicial.»

Artículo 49.  Sede de los Juzgados.
Se modifica el artículo 9 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y 

Planta Judicial, que queda redactado de la siguiente forma:
«Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia 

sobre la Mujer tienen su sede en la capital del partido.»

Artículo 50.  Planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Se adiciona un artículo 15 bis en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y 

Planta Judicial, con la siguiente redacción:
«1. La planta inicial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer será la 

establecida en el anexo XIII de esta Ley.
2. La concreción de la planta inicial y la que sea objeto de desarrollo posterior, 

será realizada mediante Real Decreto de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20 de la presente Ley y se ajustará a los siguientes criterios:

a) Podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer en aquellos partidos 
judiciales en los que la carga de trabajo así lo aconseje.

b) En aquellos partidos judiciales en los que, en atención al volumen de asuntos, 
no se considere necesario el desarrollo de la planta judicial, se podrán transformar 
algunos de los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción en 
funcionamiento en Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

c) Asimismo cuando se considere, en función de la carga de trabajo, que no es 
precisa la creación de un órgano judicial específico, se determinará, de existir varios, 
qué Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, asumirán el 
conocimiento de las materias de violencia sobre la mujer en los términos del artículo 
1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género con carácter exclusivo junto con el resto de las correspondientes a la 
jurisdicción penal o civil, según la naturaleza del órgano en cuestión.
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3. Serán servidos por Magistrados los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que 
tengan su sede en la capital de la provincia y los demás Juzgados que así se 
establecen en el anexo XIII de esta Ley.»

Artículo 51.  Plazas servidas por Magistrados.
El apartado 2 del artículo 21 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y 

Planta Judicial tendrá la siguiente redacción:
«2. El Ministro de Justicia podrá establecer que los Juzgados de Primera 

Instancia y de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer, sean servidos por Magistrados, siempre que estén 
radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o 
experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen 
de cargas competenciales así lo exija.»

Artículo 52.  Constitución de los Juzgados.
Se incluye un nuevo artículo 46 ter en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de 

Demarcación y Planta Judicial, con la siguiente redacción:
«1. El Gobierno, dentro del marco de la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado, oído el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, la Comunidad 
Autónoma afectada, procederá de forma escalonada y mediante Real Decreto a la 
constitución, compatibilización y transformación de Juzgados de Instrucción y de 
Primera Instancia e Instrucción para la plena efectividad de la planta de los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer.

2. En tanto las Comunidades Autónomas no fijen la sede de los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer, ésta se entenderá situada en aquellas poblaciones que se 
establezcan en el anexo XIII de la presente Ley.»

Artículo 53.  Notificación de las sentencias dictadas por Tribunales.
Se adiciona un nuevo párrafo en el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con 

el contenido siguiente:
«Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer la sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma 
inmediata, con indicación de si la misma es o no firme.»

Artículo 54.  Especialidades en el supuesto de juicios rápidos.
Se adiciona un nuevo artículo 797 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el 

contenido siguiente:
«1. En el supuesto de que la competencia corresponda al Juzgado de Violencia 

sobre la Mujer, las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores 
deberán ser practicadas y adoptadas durante las horas de audiencia.

2. La Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere el artículo 
796, ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en el día hábil más próximo, entre 
aquéllos que se fijen reglamentariamente.

No obstante el detenido, si lo hubiere, habrá de ser puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción de Guardia, a los solos efectos de regularizar su situación 
personal, cuando no sea posible la presentación ante el Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer que resulte competente.

3. Para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el 
día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer. A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los 
Reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación.»
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Artículo 55.  Notificación de las sentencias dictadas por Juzgado de lo Penal.
Se adiciona un apartado 5 en el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el 

contenido siguiente:
«5. Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer la sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma 
inmediata. Igualmente se le remitirá la declaración de firmeza y la sentencia de 
segunda instancia cuando la misma fuera revocatoria, en todo o en parte, de la 
sentencia previamente dictada.»

Artículo 56.  Especialidades en el supuesto de juicios rápidos en materia de faltas.
Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

con el contenido siguiente:
«5. En el supuesto de que la competencia para conocer corresponda al Juzgado 

de Violencia sobre la Mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que 
se refiere este artículo ante dicho Juzgado en el día hábil más próximo. Para la 
realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora 
de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los 
Reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación.»

CAPÍTULO II
Normas procesales civiles

Artículo 57.  Pérdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia 
sobre la mujer.

Se adiciona un nuevo artículo 49 bis en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, cuya redacción es la siguiente:

«Artículo 49 bis.  Pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de 
violencia sobre la mujer.

1. Cuando un Juez, que esté conociendo en primera instancia de un 
procedimiento civil, tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de los 
definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, que haya dado lugar a la iniciación de un proceso 
penal o a una orden de protección, tras verificar la concurrencia de los requisitos 
previstos en el apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
deberá inhibirse, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al Juez de 
Violencia sobre la Mujer que resulte competente, salvo que se haya iniciado la fase 
del juicio oral.

2. Cuando un Juez que esté conociendo de un procedimiento civil, tuviese noticia 
de la posible comisión de un acto de violencia de género, que no haya dado lugar a 
la iniciación de un proceso penal, ni a dictar una orden de protección, tras verificar 
que concurren los requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, deberá inmediatamente citar a las partes a una comparecencia con el 
Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome 
conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos. Tras 
ella, el Fiscal, de manera inmediata, habrá de decidir si procede, en las 24 horas 
siguientes, a denunciar los actos de violencia de género o a solicitar orden de 
protección ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente. En el 
supuesto de que se interponga denuncia o se solicite la orden de protección, el Fiscal 
habrá de entregar copia de la denuncia o solicitud en el Tribunal, el cual continuará 
conociendo del asunto hasta que sea, en su caso, requerido de inhibición por el Juez 
de Violencia sobre la Mujer competente.
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3. Cuando un Juez de Violencia sobre la Mujer que esté conociendo de una 
causa penal por violencia de género tenga conocimiento de la existencia de un 
proceso civil, y verifique la concurrencia de los requisitos del apartado 3 del artículo 
87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, requerirá de inhibición al Tribunal Civil, 
el cual deberá acordar de inmediato su inhibición y la remisión de los autos al órgano 
requirente.

A los efectos del párrafo anterior, el requerimiento de inhibición se acompañará 
de testimonio de la incoación de diligencias previas o de juicio de faltas, del auto de 
admisión de la querella, o de la orden de protección adoptada.

4. En los casos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, el Tribunal Civil 
remitirá los autos al Juzgado de Violencia sobre la Mujer sin que sea de aplicación lo 
previsto en el artículo 48.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo las partes 
desde ese momento comparecer ante dicho órgano.

En estos supuestos no serán de aplicación las restantes normas de esta sección, 
ni se admitirá declinatoria, debiendo las partes que quieran hacer valer la 
competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer presentar testimonio de alguna 
de las resoluciones dictadas por dicho Juzgado a las que se refiere el párrafo final 
del número anterior.

5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ejercerán sus competencias en 
materia civil de forma exclusiva y excluyente, y en todo caso de conformidad con los 
procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

CAPÍTULO III
Normas procesales penales

Artículo 58.  Competencias en el orden penal.
Se modifica el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado de 

la siguiente forma:
«Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las 

leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes:
1. Para el conocimiento y fallo de los juicios de faltas, el Juez de Instrucción, 

salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer de 
conformidad con el número quinto de este artículo. Sin embargo, conocerá de los 
juicios por faltas tipificadas en los artículos 626, 630, 632 y 633 del Código Penal, el 
Juez de Paz del lugar en que se hubieran cometido. También conocerán los Jueces 
de Paz de los juicios por faltas tipificadas en el artículo 620.1.º y 2.º, del Código 
Penal, excepto cuando el ofendido fuere alguna de las personas a que se refiere el 
artículo 173.2 del mismo Código.

2. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el 
delito se hubiere cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez Central de 
Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine.

3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale 
pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa 
cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean 
únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de diez 
años, así como por faltas, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos 
delitos o a otras personas, cuando la comisión de la falta o su prueba estuviesen 
relacionadas con aquéllos, el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito 
fue cometido, o el Juez de lo Penal correspondiente a la circunscripción del Juzgado 
de Violencia sobre la Mujer en su caso, o el Juez Central de lo Penal en el ámbito 
que le es propio, sin perjuicio de la competencia del Juez de Instrucción de Guardia 
del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, o del Juez de 
Violencia sobre la Mujer competente en su caso, en los términos establecidos en el 
artículo 801.
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No obstante, en los supuestos de competencia del Juez de lo Penal, si el delito 
fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a 
éste.

4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos la Audiencia 
Provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la Audiencia 
Provincial correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer en su caso, o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el 
delito fuere de los atribuidos al Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo 
corresponderá a éste.

5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán competentes en las siguientes 
materias, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos 
en esta Ley:

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los 
delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, 
lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, 
contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con 
violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya 
sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación 
de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los 
descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o 
incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 
acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya 
producido un acto de violencia de género.

b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por 
cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea 
alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III 
del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como 
tales en la letra a) de este apartado.»

Artículo 59.  Competencia territorial.
Se adiciona un nuevo artículo 15 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya 

redacción es la siguiente:
«En el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o 

conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia 
territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de 
la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes del artículo 13 de la 
presente Ley que pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos.»

Artículo 60.  Competencia por conexión.
Se adiciona un nuevo artículo 17 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya 

redacción es la siguiente:
«La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extenderá a la 

instrucción y conocimiento de los delitos y faltas conexas siempre que la conexión 
tenga su origen en alguno de los supuestos previstos en los números 3.º y 4.º del 
artículo 17 de la presente Ley.»
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CAPÍTULO IV
Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas

Artículo 61.  Disposiciones generales.
1. Las medidas de protección y seguridad previstas en el presente capítulo serán 

compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento que se pueden 
adoptar en los procesos civiles y penales.

2. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el Juez 
competente deberá pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las víctimas, de los 
hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del 
Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención a las 
víctimas o su acogida, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de 
aseguramiento contempladas en este capítulo, especialmente sobre las recogidas en los 
artículos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si procediera, 
las medidas complementarias a ellas que fueran precisas.

Artículo 62.  De la orden de protección.
Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el Juez de Violencia sobre 

la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo 63.  De la protección de datos y las limitaciones a la publicidad.
1. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se 

protegerá la intimidad de las víctimas; en especial, sus datos personales, los de sus 
descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia.

2. Los Jueces competentes podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que las 
vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas.

Artículo 64.  De las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las 
comunicaciones.

1. El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del 
domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así 
como la prohibición de volver al mismo.

2. El Juez, con carácter excepcional, podrá autorizar que la persona protegida concierte, 
con una agencia o sociedad pública allí donde la hubiere y que incluya entre sus actividades 
la del arrendamiento de viviendas, la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la 
que sean copropietarios, por el uso de otra vivienda, durante el tiempo y en las condiciones 
que se determinen.

3. El Juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, lo que le 
impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a 
su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella.

Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar 
de inmediato su incumplimiento.

El Juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se 
podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.

4. La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona 
afectada, o aquéllas a quienes se pretenda proteger, hubieran abandonado previamente el 
lugar.

5. El Juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con la persona o 
personas que se indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.

6. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores podrán acordarse acumulada 
o separadamente.
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Artículo 65.  De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores.
El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la 

patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto 
de los menores que dependan de él.

Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma 
en la que se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la 
tutela, la curatela o la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptará las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la 
mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.

Artículo 66.  De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o 
comunicación con los menores.

El Juez ordenará la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación 
del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él. Si, en 
interés superior del menor, no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo 
caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del 
inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan del mismo. 
Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y 
recuperación de los menores y de la mujer, a través de servicios de atención especializada, y 
realizará un seguimiento periódico de su evolución, en coordinación con dichos servicios.

Artículo 67.  De la medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas.
El Juez podrá acordar, respecto de los inculpados en delitos relacionados con la 

violencia a que se refiere esta Ley, la suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de 
armas, con la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la normativa 
vigente.

Artículo 68.  Garantías para la adopción de las medidas.
Las medidas restrictivas de derechos contenidas en este capítulo deberán adoptarse 

mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcionalidad y necesidad, y, en todo 
caso, con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción, 
audiencia y defensa.

Artículo 69.  Mantenimiento de las medidas de protección y seguridad.
Las medidas de este capítulo podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la 

tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen. En este caso, deberá hacerse 
constar en la sentencia el mantenimiento de tales medidas.

CAPÍTULO V
Del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer

Artículo 70.  Funciones del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer.
Se añade un artículo 18 quáter en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del 

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la siguiente redacción:
«1. El Fiscal General del Estado nombrará, oído el Consejo Fiscal, como 

delegado, un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de 
Sala, que ejercerá las siguientes funciones:

a) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal, e intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial 
trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado, referentes a los delitos por 
actos de violencia de género comprendidos en el artículo 87 ter.1 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.
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b) Intervenir, por delegación del Fiscal General del Estado, en los procesos 
civiles comprendidos en el artículo 87 ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c) Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre 
la Mujer, y recabar informes de las mismas, dando conocimiento al Fiscal Jefe de las 
Fiscalías en que se integren.

d) Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de 
violencia de género, para lo cual podrá proponer al Fiscal General del Estado la 
emisión de las correspondientes instrucciones.

e) Elaborar semestralmente, y presentar al Fiscal General del Estado, para su 
remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un 
informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el 
Ministerio Fiscal en materia de violencia de género.

2. Para su adecuada actuación se le adscribirán los profesionales y expertos que 
sean necesarios para auxiliarlo de manera permanente u ocasional.»

Artículo 71.  Secciones contra la violencia sobre la mujer.
Se sustituyen los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 18 de la Ley 

50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por el 
siguiente texto:

«En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales 
Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, existirá una Sección de 
Menores a la que se encomendarán las funciones y facultades que al Ministerio 
Fiscal atribuye la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los 
Menores y otra Sección Contra la Violencia sobre la Mujer en cada Fiscalía de los 
Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. A estas 
Secciones serán adscritos Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, 
teniendo preferencia aquellos que por razón de las anteriores funciones 
desempeñadas, cursos impartidos o superados o por cualquier otra circunstancia 
análoga, se hayan especializado en la materia. No obstante, cuando las necesidades 
del servicio así lo aconsejen podrán actuar también en otros ámbitos o materias.

En las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias 
Provinciales podrán existir las adscripciones permanentes que se determinen 
reglamentariamente.

A la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer se atribuyen las siguientes 
funciones:

a) Intervenir en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos 
o faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

b) Intervenir directamente en los procesos civiles cuya competencia esté 
atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

En la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer deberá llevarse un registro de 
los procedimientos que se sigan relacionados con estos hechos que permitirá la 
consulta de los Fiscales cuando conozcan de un procedimiento de los que tienen 
atribuida la competencia, al efecto en cada caso procedente.»

Artículo 72.  Delegados de la Jefatura de la Fiscalía.
Se da una nueva redacción al apartado 5 del artículo 22 de la Ley 50/1981, de 30 de 

diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que queda redactado de la 
siguiente forma:

«5. En aquellas Fiscalías en las que el número de asuntos de que conociera así 
lo aconsejara y siempre que resultara conveniente para la organización del servicio, 
previo informe del Consejo Fiscal, podrán designarse delegados de la Jefatura con el 
fin de asumir las funciones de dirección y coordinación que le fueran específicamente 
encomendadas. La plantilla orgánica determinará el número máximo de delegados 
de la Jefatura que se puedan designar en cada Fiscalía. En todo caso, en cada 
Fiscalía habrá un delegado de Jefatura que asumirá las funciones de dirección y 
coordinación, en los términos previstos en este apartado, en materia de infracciones 
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relacionadas con la violencia de género, delitos contra el medio ambiente, y vigilancia 
penitenciaria, con carácter exclusivo o compartido con otras materias.

Tales delegados serán nombrados y, en su caso, relevados mediante resolución 
dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe 
respectivo, oída la Junta de Fiscalía. Cuando la resolución del Fiscal General del 
Estado sea discrepante con la propuesta del Fiscal Jefe respectivo, deberá ser 
motivada.

Para la cobertura de estas plazas será preciso, con carácter previo a la 
propuesta del Fiscal Jefe correspondiente, realizar una convocatoria entre los 
Fiscales de la plantilla. A la propuesta se acompañará relación del resto de los 
Fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados.»

Disposición adicional primera.  Pensiones y ayudas.
1. Quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de 

homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, perderá la condición de beneficiario de 
la pensión de viudedad que le corresponda dentro del sistema público de pensiones cuando 
la víctima de dichos delitos fuera la causante de la pensión, salvo que, en su caso, medie 
reconciliación entre ellos.

En tales casos, la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará las 
pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que tal incremento esté establecido en la 
legislación reguladora del régimen de Seguridad Social de que se trate.

2. A quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera su 
cónyuge o excónyuge, o estuviera o hubiera estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia, no le será abonable, en ningún caso, la pensión por 
orfandad de la que pudieran ser beneficiarios sus hijos dentro del Sistema Público de 
Pensiones, salvo que, en su caso, hubiera mediado reconciliación entre aquellos.

3. No tendrá la consideración de beneficiario, a título de víctima indirecta, de las ayudas 
previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de 
Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, quien fuera condenado por delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la ofendida fuera su cónyuge o excónyuge o 
persona con la que estuviera o hubiera estado ligado de forma estable por análoga relación 
de afectividad, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años 
anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, 
en cuyo caso bastará la mera convivencia.

Disposición adicional segunda.  Protocolos de actuación.
El Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia 

de justicia, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de 
modo que cuenten con unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar 
protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género. Estos protocolos 
deberán prestar especial atención a la violencia vicaria.

Disposición adicional tercera.  Modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a 
la Educación.

Uno. Las letras b) y g) del artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación, quedarán redactadas de la forma siguiente:

«b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la 
igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia.

g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y 
para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no 
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.»

Dos. Se incorporan tres nuevas letras en el apartado 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, que quedarán redactadas de la 
forma siguiente:
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«k) Las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del 
Estado.

l) El Instituto de la Mujer.
m) Personalidades de reconocido prestigio en la lucha para la erradicación de la 

violencia de género.»
Tres. La letra e) del apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, quedará redactada de la forma siguiente:
«e) Las disposiciones que se refieran al desarrollo de la igualdad de derechos y 

oportunidades y al fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en 
la enseñanza.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 33 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación, quedará redactado de la forma siguiente:

«1. El Consejo Escolar del Estado elaborará y hará público anualmente un 
informe sobre el sistema educativo, donde deberán recogerse y valorarse los 
diversos aspectos del mismo, incluyendo la posible situación de violencia ejercida en 
la comunidad educativa. Asimismo se informará de las medidas que en relación con 
la prevención de violencia y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 
establezcan las Administraciones educativas.»

Cinco. Se incluye un nuevo séptimo guión en el apartado 1 del artículo 56 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, con la siguiente 
redacción:

«–Una persona, elegida por los miembros del Consejo Escolar del Centro, que 
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres 
y mujeres.»

Seis. Se adiciona una nueva letra m) en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, con la siguiente redacción:

«m) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social.»

Disposición adicional cuarta.  Modificación de la Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo.

Uno. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que quedará redactado de la 
siguiente forma:

«b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la 
igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia.»

Dos. Se modifica la letra e) y se añade la letra l) en el apartado 3 del artículo 2 de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que 
quedarán redactadas de la siguiente forma:

«e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático y las habilidades y 
técnica en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos.

l) La formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 
los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.»

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que quedará redactada de la 
siguiente forma:

«3. La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá la 
integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. Asimismo, 
favorecerá en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en 
equipo, así como la formación en la prevención de conflictos y para la resolución 
pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.»
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Disposición adicional quinta.  Modificación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.
Uno. Se adiciona una nueva letra b), con el consiguiente desplazamiento de las actuales, 

y tres nuevas letras n), ñ) y o) en el artículo 1 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«b) La eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre 
hombres y mujeres.

n) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la 
igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia.

ñ) La formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 
los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal familiar y social.

o) El desarrollo de las capacidades afectivas.»
Dos. Se adicionan dos nuevas letras e) y f), con el consiguiente desplazamiento de las 

actuales, en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 
Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«e) Ejercitarse en la prevención de los conflictos y en la resolución pacífica de los 
mismos.

f) Desarrollar sus capacidades afectivas.»
Tres. Se adicionan tres nuevas letras b), c) y d), con el consiguiente desplazamiento de 

las actuales, en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«b) Adquirir habilidades en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica 
de los mismos que permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales en los que se relacionan.

c) Comprender y respetar la igualdad entre sexos.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.»

Cuatro. Se adicionan tres nuevas letras b), c) y d), con el consiguiente desplazamiento 
de las actuales, en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«b) Conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres.

c) Relacionarse con los demás sin violencia, resolviendo pacíficamente los 
conflictos.

d) Desarrollar sus capacidades afectivas.»
Cinco. Se modifica la letra f) del apartado 1 y se añade un nuevo apartado 5 en el 

artículo 23 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que 
queda redactado de la forma siguiente:

«1. f) Ética e igualdad entre hombres y mujeres.»
«5. La asignatura de Ética incluirá contenidos específicos sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres.»
Seis. Se adicionan dos nuevas letras b) y c), con el consiguiente desplazamiento de las 

actuales, en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 
Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«b) Consolidar una madurez personal, social y moral, que les permita actuar de 
forma responsable, autónoma y prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y analizar y 
valorar críticamente las desigualdades entre ellos.»

Siete. Se adiciona un nuevo apartado 3 en el artículo 40 de la Ley Orgánica 10/2002, de 
23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«3. Con el fin de promover la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las 
Administraciones educativas velarán para que todos los currículos y los materiales 
educativos reconozcan el igual valor de hombres y mujeres y se elaboren a partir de 
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presupuestos no discriminatorios para las mujeres. Asimismo, deberán fomentar el 
respeto en la igualdad de derechos y obligaciones.»

Ocho. Se adicionan dos nuevas letras e) y f) en el apartado 2 del artículo 52 de la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente 
contenido:

«e) Desarrollar habilidades en la resolución pacífica de los conflictos en las 
relaciones personales, familiares y sociales.

f) Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre 
hombres y mujeres.»

Nueve. Se modifica la letra d) del artículo 56 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación, que queda redactada de la forma siguiente:

«d) La tutoría del alumnado para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y 
ayudarlos, en colaboración con los padres, a superar sus dificultades y resolver 
pacíficamente sus conflictos.»

Diez. Se adiciona una nueva letra g), con el consiguiente desplazamiento de la letra g) 
actual que pasará a ser una nueva letra h), en el apartado 2 del artículo 81 de la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el contenido 
siguiente:

«g) Una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real 
y efectiva entre hombres y mujeres, residente en la ciudad donde se halle emplazado 
el centro y elegida por el Consejo Escolar del centro.»

Once. Se modifica la letra k) en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que queda redactado de la forma siguiente:

«k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social.»

Doce. Se añade una nueva letra g) al apartado 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que queda redactada de la forma 
siguiente:

«g) Velar por el cumplimiento y aplicación de las medidas e iniciativas educativas 
destinadas a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres.»

Disposición adicional sexta.  Modificación de la Ley General de Publicidad.
Uno. Se modifica el artículo 3, letra a), de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 

de Publicidad, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Es ilícita:
a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores 

y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus 
artículos 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los 
anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y 
directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del 
producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos 
estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando 
a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección 
integral contra la violencia de género.»

Dos. Se adiciona un nuevo apartado 1 bis en el artículo 25 de la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad, con el contenido siguiente:

«1 bis. Cuando una publicidad sea considerada ilícita por afectar a la utilización 
vejatoria o discriminatoria de la imagen de la mujer, podrán solicitar del anunciante su 
cesación y rectificación:

a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
b) El Instituto de la Mujer o su equivalente en el ámbito autonómico.
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c) Las asociaciones legalmente constituidas que tengan como objetivo único la 
defensa de los intereses de la mujer y no incluyan como asociados a personas 
jurídicas con ánimo de lucro.

d) Los titulares de un derecho o interés legítimo.»
Tres. Se adiciona una disposición adicional a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 

General de Publicidad, con el contenido siguiente:
«La acción de cesación cuando una publicidad sea considerada ilícita por afectar 

a la utilización vejatoria o discriminatoria de la imagen de la mujer, se ejercitará en la 
forma y en los términos previstos en los artículos 26 y 29, excepto en materia de 
legitimación que la tendrán, además del Ministerio Fiscal, las personas y las 
Instituciones a que se refiere el artículo 25.1 bis de la presente Ley.»

Disposición adicional séptima.  Modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Uno. Se introduce un nuevo apartado 7 en el artículo 37 de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, con el siguiente contenido:

«7. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la 
jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del 
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario 
flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la 
empresa.

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos 
concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo entre la 
empresa y la trabajadora afectada. En su defecto, la concreción de estos derechos 
corresponderá a la trabajadora, siendo de aplicación las reglas establecidas en el 
apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.»

Dos. Se introduce un nuevo apartado 3 bis) en el artículo 40 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, con el siguiente contenido:

«3 bis) La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a 
abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, 
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá 
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus 
centros de trabajo.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las 
vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.

El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán un duración inicial de seis 
meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de 
trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.

Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto 
de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la 
mencionada obligación de reserva.»

Tres. Se introduce una nueva letra n) en el artículo 45, apartado 1, de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, con el contenido siguiente:

«n) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de 
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.»

Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 6, en el artículo 48 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, con el siguiente contenido:

«6. En el supuesto previsto en la letra n) del apartado 1 del artículo 45, el período 
de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo 
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que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de 
protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión, En este caso, el 
juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de 
dieciocho meses.»

Cinco. Se introduce una nueva letra m) en el artículo 49, apartado 1, de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, con el contenido siguiente:

«m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar 
definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia 
de género.»

Seis. Se modifica el párrafo segundo de la letra d) del artículo 52 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, con el siguiente contenido:

«No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, 
las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el 
ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de 
trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo, enfermedades causadas por 
embarazo, parto o lactancia, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no 
laboral, cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y 
tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la 
situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los 
servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda.»

Siete. Se modifica la letra b) del apartado 5 del artículo 55, de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, con el siguiente contenido:

«b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo 
hasta la del comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra a); la de los 
trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los 
apartados 4 y 5 del artículo 37 de esta Ley, o estén disfrutando de ellos, o hayan 
solicitado la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 de la misma; y la de 
las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de 
reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de 
cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y 
condiciones reconocidos en esta Ley.»

Disposición adicional octava.  Modificación de la Ley General de la Seguridad Social.
Uno. Se añade un apartado 5 en el artículo 124 de la Ley General de la Seguridad 

Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el 
siguiente contenido:

«5. El período de suspensión con reserva del puesto de trabajo, contemplado en 
el artículo 48.6 del Estatuto de los Trabajadores, tendrá la consideración de período 
de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la 
Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia, 
maternidad y desempleo.»

Dos. Se modifica la letra e) del apartado 1.1, así como el apartado 1.2 del artículo 208 de 
la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, con el siguiente contenido:

«1.1.e) Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos 
previstos en los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del Estatuto de los Trabajadores.

1.2 Cuando se suspenda su relación laboral en virtud de expediente de 
regulación de empleo, o de resolución judicial adoptada en el seno de un 
procedimiento concursal, o en el supuesto contemplado en la letra n), del apartado 1 
del artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores.»
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Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 210 de la Ley General de la Seguridad 
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el 
siguiente contenido:

«2. A efectos de determinación del período de ocupación cotizada a que se 
refiere el apartado anterior se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan 
sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, tanto de nivel 
contributivo como asistencial. No obstante, no se considerará como derecho anterior 
el que se reconozca en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el 
artículo 45.1.n) del Estatuto de los Trabajadores.

No se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la 
prestación que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, excepto cuando 
la prestación se perciba en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en 
el artículo 45.1.n) del Estatuto de los Trabajadores, tal como establece el artículo 
124.5 de esta Ley.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 231 de la Ley General de la Seguridad 
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el 
siguiente contenido:

«2. A los efectos previstos en este título, se entenderá por compromiso de 
actividad el que adquiera el solicitante o beneficiario de las prestaciones de buscar 
activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones 
específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión o 
inserción profesional para incrementar su ocupabilidad, así como de cumplir las 
restantes obligaciones previstas en este artículo.

Para la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior el Servicio Público de 
Empleo competente tendrá en cuenta la condición de víctima de violencia de género, 
a efectos de atemperar, en caso necesario, el cumplimiento de las obligaciones que 
se deriven del compromiso suscrito.»

Cinco. Se introduce una nueva disposición adicional en la Ley General de la Seguridad 
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el 
siguiente contenido:

«Disposición adicional cuadragésima segunda.  Acreditación de situaciones 
legales de desempleo.

La situación legal de desempleo prevista en los artículos 208.1.1e) y 208.1.2 de 
la presente Ley, cuando se refieren, respectivamente, a los artículos 49.1 m) y 45.1 
n) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se acreditará por comunicación escrita 
del empresario sobre la extinción o suspensión temporal de la relación laboral, junto 
con la orden de protección a favor de la víctima o, en su defecto, junto con el informe 
del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condición de 
víctima de violencia de género.»

Disposición adicional novena.  Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública.

Uno. El apartado 3 del artículo 1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, tendrá la siguiente redacción:

«3. Se consideran bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, 
dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, y en consecuencia 
aplicables al personal de todas las Administraciones Públicas, los siguientes 
preceptos: artículos: 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 
19.1 y 3; 20.1.a), b), párrafo primero, c), e), g) en sus párrafos primero a cuarto, e i), 
2 y 3; 21; 22.1, a excepción de los dos últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a 
excepción del último párrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 30.5; 31; 32; 33; 
disposiciones adicionales tercera, 2 y 3, cuarta, duodécima y decimoquinta; 
disposiciones transitoria segunda, octava y novena.»
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Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

«3. En el marco de los Acuerdos que las Administraciones Públicas suscriban 
con la finalidad de facilitar la movilidad entre los funcionarios de las mismas, tendrán 
especial consideración los casos de movilidad geográfica de las funcionarias víctimas 
de violencia de género.»

Tres. Se añade una letra i) al apartado 1 del artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, con el siguiente contenido:

«i) La funcionaria víctima de violencia sobre la mujer que se vea obligada a 
abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, 
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá 
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala y 
de análogas características que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. 
En tales supuestos la Administración Pública competente en cada caso estará 
obligada a comunicarle las vacantes de necesaria provisión ubicadas en la misma 
localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 8 en el artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, con el siguiente contenido:

«8. Excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria.
Las funcionarias públicas víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su 

protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la 
situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de 
servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la 
misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de 
trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos, 
trienios y derechos pasivos.

Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la 
efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por 
períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el período en el que, de 
acuerdo con el párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, 
con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo.»

Cinco. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública con el siguiente contenido:

«5. En los casos en los que las funcionarias víctimas de violencia de género 
tuvieran que ausentarse por ello de su puesto de trabajo, estas faltas de asistencia, 
totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las 
condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o salud, 
según proceda.

Las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a la 
reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la 
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la 
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo 
que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la 
Administración Pública competente en cada caso.»

Disposición adicional décima.  Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Uno. Se modifica el apartado segundo del artículo 26 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 26.  
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre 

la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de 
Vigilancia Penitenciaria.»
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Dos. Se modifica la rúbrica del capítulo V del título IV del libro I de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactada de la siguiente forma:

«Capítulo V. De los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, 
de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de lo 
Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores.»

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 87 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 87.  
1. Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal:
a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a 

las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas 
causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación 
en los casos establecidos por la Ley.

c) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean 
competencia de los Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

d) De los procedimientos de ''habeas corpus''.
e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los 

Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.
f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la 

mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser 
adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.»

Tres bis. Se adiciona un nuevo párrafo en el apartado 2, del artículo 89 bis de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, con el contenido siguiente:

«A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán 
especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 98 de la presente Ley.»

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 210 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. Los Jueces de Primera Instancia y de Instrucción, de lo Mercantil, de lo 
Penal, de Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de Menores y 
de lo Social se sustituirán entre sí en las poblaciones donde existan varios del mismo 
orden jurisdiccional, en la forma que acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces.»

Cinco. Se adiciona un nuevo párrafo en el apartado 3 en el artículo 211 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«Los Jueces de Violencia sobre la Mujer serán sustituidos por los Jueces de 
Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, según el orden que establezca la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo.»

Disposición adicional undécima.  Evaluación de la aplicación de la Ley.
El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a los tres años de la 

entrada en vigor de esta Ley Orgánica elaborará y remitirá al Congreso de los Diputados un 
informe en el que se hará una evaluación de los efectos de su aplicación en la lucha contra 
la violencia de género.

Disposición adicional duodécima.  Modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el 

contenido siguiente:
«1. Las referencias que se hacen al Juez de Instrucción y al Juez de Primera 

Instancia en los apartados 1 y 7 del artículo 544 ter de esta Ley, en la redacción dada 
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por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las 
Víctimas de la Violencia Doméstica se entenderán hechas, en su caso, al Juez de 
Violencia sobre la Mujer.

2. Las referencias que se hacen al Juez de Guardia en el título III del libro IV, y en 
los artículos 962 a 971 de esta Ley, se entenderán hechas, en su caso, al Juez de 
Violencia sobre la Mujer.»

Disposición adicional decimotercera.  Dotación del Fondo.
Con el fin de coadyuvar a la puesta en funcionamiento de los servicios establecidos en el 

artículo 19 de esta Ley, y garantizar la equidad interterritorial en su implantación, durante los 
dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley se dotará un Fondo al que podrán 
acceder las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios objetivos que se 
determinen en la respectiva Conferencia Sectorial. Ello, no obstante, la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra se regirán, en estos aspectos 
financieros, por sus regímenes especiales de Concierto Económico y de Convenio.

Las Comunidades Autónomas, en uso de sus competencias, durante el año siguiente a 
la aprobación de esta Ley, realizarán un diagnóstico conjuntamente con las Administraciones 
Locales, sobre el impacto de la violencia de género en su Comunidad, así como una 
valoración de necesidades, recursos y servicios necesarios, para implementar el artículo 19 
de esta Ley.

La dotación del Fondo se hará de conformidad con lo que dispongan las respectivas 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Disposición adicional decimocuarta.  Informe sobre financiación.
Sin perjuicio de la responsabilidad financiera de las Comunidades Autónomas, conforme 

a lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas 
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y de acuerdo con el principio de 
lealtad institucional en los términos del artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, los Ministerios competentes, a 
propuesta de los órganos interterritoriales correspondientes, elaborarán informes sobre las 
repercusiones económicas de la aplicación de esta Ley. Dichos informes serán presentados 
al Ministerio de  Economía y Hacienda que los trasladará al Consejo de Política Fiscal y 
Financiera.

Disposición adicional decimoquinta.  Convenios en materia de vivienda.
Mediante convenios con las Administraciones competentes, el Gobierno podrá promover 

procesos específicos de adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas de violencia de 
género.

Disposición adicional decimosexta.  Coordinación de los Servicios Públicos de Empleo.
En el desarrollo de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, se tendrá en cuenta 

la necesaria coordinación de los Servicios Públicos de Empleo, para facilitar el acceso al 
mercado de trabajo de las víctimas de violencia de género cuando, debido al ejercicio del 
derecho de movilidad geográfica, se vean obligadas a trasladar su domicilio y el mismo 
implique cambio de Comunidad Autónoma.

Disposición adicional decimoséptima.  Escolarización.
Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 

escolarización inmediata de los hijos en el supuesto de cambio de residencia motivados por 
violencia sobre la mujer.

Disposición adicional decimoctava.  Planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Se añade un anexo XIII a la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta 

Judicial, cuyo texto se incluye como anexo a la presente Ley Orgánica.
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Disposición adicional decimonovena.  Fondo de garantía de pensiones de alimentos.
En el marco de la protección contra la violencia económica en los términos previstos en 

esta ley, el Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los 
hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a 
través de una legislación específica que concretará el sistema de cobertura en dichos 
supuestos y que, en todo caso, tendrá en cuenta las circunstancias de las víctimas de 
violencia de género.

Para reforzar las medidas de apoyo a las víctimas de violencia económica, el Gobierno 
modificará la regulación actual del Fondo de Garantía de Pensiones en el sentido de mejorar 
su accesibilidad, su eficacia y su dotación económica, a través de la modificación del Real 
Decreto 1618/ 2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de 
Garantía del Pago de Alimentos.

Disposición adicional vigésima.  Cambio de apellidos.
El artículo 58 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, queda redactado de la 

siguiente forma:
«2. Cuando se den circunstancias excepcionales, y a pesar de faltar los 

requisitos que señala dicho artículo, podrá accederse al cambio por Real Decreto a 
propuesta del Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado. En caso 
de que el solicitante de la autorización del cambio de sus apellidos sea objeto de 
violencia de género y en cualquier otro supuesto en que la urgencia de la situación 
así lo requiriera podrá accederse al cambio por Orden del Ministerio de Justicia, en 
los términos fijados por el Reglamento.»

Disposición adicional vigesimoprimera.  Macroencuesta de violencia contra la mujer.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género realizará y publicará los 

resultados de la Macroencuesta de violencia contra la mujer prevista en el artículo 29 de esta 
ley con una periodicidad mínima trienal.

Disposición transitoria primera.  Aplicación de medidas.
Los procesos civiles o penales relacionados con la violencia de género que se 

encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la presente Ley continuarán siendo 
competencia de los órganos que vinieran conociendo de los mismos hasta su conclusión por 
sentencia firme.

Disposición transitoria segunda.  Derecho transitorio.
En los procesos sobre hechos contemplados en la presente Ley que se encuentren en 

tramitación a su entrada en vigor, los Juzgados o Tribunales que los estén conociendo 
podrán adoptar las medidas previstas en el capítulo IV del título V.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas normas, de igual o inferior rango, se opongan a lo 

establecido en la presente Ley.

Disposición final primera.  Referencias normativas.
Todas las referencias y menciones contenidas en las leyes procesales penales a los 

Jueces de Instrucción deben también entenderse referidas a los Jueces de Violencia sobre 
la Mujer en las materias propias de su competencia.

Disposición final segunda.  Habilitación competencial.
La presente Ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 

8.ª, 17.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución Española.
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Disposición final tercera.  Naturaleza de la presente Ley.
La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción de los siguientes 

preceptos: título I, título II, título III, artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72, así como las 
disposiciones adicionales primera, segunda, sexta, séptima, octava, novena, undécima, 
decimotercera, decimoquinta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, decimonovena y 
vigésima, la disposición transitoria segunda y las disposiciones finales cuarta, quinta y sexta.

Disposición final cuarta.  Habilitación normativa.
1. Se habilita al Gobierno para que dicte, en el plazo de seis meses a partir de la 

publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial del Estado», las disposiciones que fueran 
necesarias para su aplicación.

A través del Ministerio de Justicia se adoptarán en el referido plazo las medidas 
necesarias para la implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como para 
la adecuación de la estructura del Ministerio Fiscal a las previsiones de la presente Ley.

2. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica el 
Consejo General del Poder Judicial dictará los reglamentos necesarios para la ordenación de 
los señalamientos, adecuación de los servicios de guardia a la existencia de los nuevos 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y coordinación de la Policía Judicial con los referidos 
Juzgados.

Disposición final quinta.  Modificaciones reglamentarias.
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley, procederá a la 

modificación del artículo 116.4 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento Penitenciario, estableciendo la obligatoriedad para la Administración 
Penitenciaria de realizar los programas específicos de tratamiento para internos a que se 
refiere la presente Ley. En el mismo plazo se procederá a modificar el Real Decreto 
738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de 
delitos violentos y contra la libertad sexual, y el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

En el plazo mencionado en el apartado anterior, el Estado y las Comunidades 
Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adaptarán su normativa a las 
previsiones contenidas en la presente Ley.

Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita.

Se modifica el apartado 5 del artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Gratuita, que quedará redactado como sigue:

«5. Tampoco será necesario que las víctimas de violencia de género acrediten 
previamente carecer de recursos cuando soliciten defensa jurídica gratuita 
especializada, que se les prestará de inmediato, sin perjuicio de que si no se le 
reconoce con posterioridad el derecho a la misma, éstas deban abonar al abogado 
los honorarios devengados por su intervención.»

Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado», salvo lo dispuesto en los títulos IV y V, que lo hará a los seis 
meses.
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ANEXO

«ANEXO XIII
Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Provincia Partido judicial número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
Andalucía     
Almería.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
Cádiz.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1 Servido por Magistrado.
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1 Servido por Magistrado.
 7 – 1 Servido por Magistrado.
 8 – 1  
 9 – 1 Servido por Magistrado.
 10 – 1 Servido por Magistrado.
 11 – 1  
 13 – 1  
 14 – 1  
 15 – 1  
Córdoba.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
 10 – 1  
 11 – 1  
 12 – 1  
Granada.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 1 –  
 4 – 1 Servido por Magistrado.
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
Huelva.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
Jaén.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
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Provincia Partido judicial número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
 10 – 1  
Málaga.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 1 –  
 4 – 1  
 5 – 1 Servido por Magistrado.
 6 – 1 Servido por Magistrado.
 7 – 1  
 9 – 1  
 10 – 1  
 11 – 1  
 12 – 1 Servido por Magistrado.
Sevilla.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 1 –  
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
 10 – 1  
 11 – 1  
 12 – 1 Servido por Magistrado.
 13 – 1  
 14 – 1  
 15 – 1  

Aragón     
Huesca.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
Teruel.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
Zaragoza.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
Asturias     

Asturias.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1 Servido por Magistrado.
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1 Servido por Magistrado.
 9 – 1  
 10 – 1  
 11 – 1  
 12 – 1  
 13 – 1  
 14 – 1  
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Provincia Partido judicial número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
 15 – 1  
 16 – 1  
 17 – 1  
 18 – 1  
Illes 
Balears     

Illes 
Balears.     

 1 – 1 Servido por Magistrado.
 2 – 1  
 3 1 –  
 4 – 1  
 5 – 1 Servido por Magistrado.
 6 – 1  
 7 – 1  
Canarias     
Las 
Palmas.     

 1 – 1 Servido por Magistrado.
 2 1 –  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1 Servido por Magistrado.
 6 – 1 Servido por Magistrado.
 7 – 1  
 8 – 1  
Santa 
Cruz de 
Tenerife.

    

 1 – 1  
 2 – 1  
 3 1 –  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1 Servido por Magistrado.
 8 – 1  
 9 – 1  
 10 – 1  
 11 – 1  
 12 – 1 Servido por Magistrado.
Cantabria     
Cantabria.     
 1 – 1 Servido por Magistrado.
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
Castilla y 

León     

Ávila.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
Burgos.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
León.     
 1 – 1  
 2 – 1  
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Provincia Partido judicial número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
 3 – 1  
 4 – 1 Servido por Magistrado.
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
Palencia.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
Salamanc
a.     

 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
Segovia.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
Soria.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
Valladolid.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
Zamora.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
Castilla-
La 
Mancha

    

Albacete.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
Ciudad 
Real.     

 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
 10 – 1  
Cuenca.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
Guadalaja
ra.     

 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
Toledo.     
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Provincia Partido judicial número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1 Servido por Magistrado.
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
Cataluña     
Barcelona
.     

 1 – 1  
 2 – 1 Servido por Magistrado.
 3 – 1 Servido por Magistrado.
 4 – 1 Servido por Magistrado.
 5 – 1  
 6 – 1 Servido por Magistrado.
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
 10 – 1 Servido por Magistrado.
 11 2 –  
 12 – 1  
 13 – 1 Servido por Magistrado.
 14 – 1  
 15 – 1 Servido por Magistrado.
 16 – 1 Servido por Magistrado.
 17 – 1 Servido por Magistrado.
 18 – 1 Servido por Magistrado.
 19 – 1 Servido por Magistrado.
 20 – 1  
 21 – 1 Servido por Magistrado.
 22 – 1  
 23 – 1  
 24 – 1 Servido por Magistrado.
 25 – 1 Servido por Magistrado.
Girona.     
 1 – 1 Servido por Magistrado.
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
Lleida.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
Tarragona
.     

 1 – 1  
 2 – 1 Servido por Magistrado.
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
Comunid
ad 
Valencian

a
    

Alicante/
Alacant.     
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Provincia Partido judicial número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
 1 – 1 Servido por Magistrado.
 2 – 1  
 3 1 –  
 4 – 1 Servido por Magistrado.
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1 Servido por Magistrado.
 9 – 1 Servido por Magistrado.
 10 – 1  
 11 – 1  
 12 – 1  
 13 – 1 Servido por Magistrado.
Castellón/
Castelló.     

 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
Valencia.     
 1 – 1  
 2 – 1 Servido por Magistrado.
 3 – 1  
 4 – 1 Servido por Magistrado.
 5 – 1  
 6 1 –  
 7 – 1  
 8 – 1 Servido por Magistrado.
 9 – 1  
 10 – 1  
 11 – 1  
 12 – 1  
 13 – 1  
 14 – 1 Servido por Magistrado.
 15 – 1  
 16 – 1  
 17 – 1  
 18 – 1  
Extremad

ura     

Badajoz.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1 Servido por Magistrado.
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
 10 – 1  
 11 – 1  
 12 – 1  
 13 – 1  
 14 – 1  
Cáceres.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1 Servido por Magistrado.
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  

Galicia     
A Coruña.     
 1 – 1  
 2 – 1 Servido por Magistrado.
 3 – 1 Servido por Magistrado.
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Provincia Partido judicial número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
 10 – 1  
 11 – 1  
 12 – 1  
 13 – 1  
 14 – 1  
Lugo.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
Ourense.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
Pontevedr
a.     

 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1 Servido por Magistrado.
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
 10 – 1  
 11 – 1  
 12 – 1  
 13 – 1  

Madrid     
Madrid.     
 1 – 1  
 2 – 1 Servido por Magistrado.
 3 – 1  
 4 – 1 Servido por Magistrado.
 5 – 1 Servido por Magistrado.
 6 – 1 Servido por Magistrado.
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1 Servido por Magistrado.
 10 – 1 Servido por Magistrado.
 11 2 –  
 12 – 1 Servido por Magistrado.
 13 – 1 Servido por Magistrado.
 14 – 1 Servido por Magistrado.
 15 – 1 Servido por Magistrado.
 16 – 1 Servido por Magistrado.
 17 – 1 Servido por Matistrado.
 18 – 1 Servido por Magistrado.
 19 – 1 Servido por Magistrado.
 20 – 1  
 21 – 1  
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Provincia Partido judicial número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
Murcia     

Murcia.     
 1 – 1  
 2 – 1 Servido por Magistrado.
 3 – 1  
 4 – 1 Servido por Magistrado.
 5 – 1  
 6 1 –  
 7 – 1  
 8 – 1  
 9 – 1  
 10 – 1  
 11 – 1  
Navarra     

Navarra.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
País 

Vasco     

Álava.     
 1 – 1  
 2 – 1  
Guipúzco
a.     

 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
 4 – 1  
 5 – 1  
 6 – 1  
Vizcaya.     
 1 – 1  
 2 – 1 Servido por Magistrado.
 3 – 1  
 4 1 –  
 5 – 1  
 6 – 1 Servido por Magistrado.
La Rioja     

La Rioja.     
 1 – 1  
 2 – 1  
 3 – 1  
Ciudad 
de Ceuta     

Ceuta.     
 12 – 1 Servido por Magistrado.
Ciudad 
de Melilla     

Melilla. 8 – 1 Servido por Magistrado.
Total 

nacional  14 421»  
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§ 5

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 71, de 23 de marzo de 2007

Última modificación: 7 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-2007-6115

JUAN CARLOS I

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

Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los 
poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 
diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada 
por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por 
conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la 
entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres 
y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe 
integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.

Con amparo en el antiguo artículo 111 del Tratado de Roma, se ha desarrollado un 
acervo comunitario sobre igualdad de sexos de gran amplitud e importante calado, a cuya 
adecuada transposición se dirige, en buena medida, la presente Ley. En particular, esta Ley 
incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia de igualdad de trato, la 
2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la Directiva 
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2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
el acceso a bienes y servicios y su suministro.

II
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin 

duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la 
discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo 
femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad 
política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, 
laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, 
aquella «perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para 
otros», en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una 
tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos.

Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las 
manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y 
a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y 
estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro 
ordenamiento constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez 
un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad española, que contribuirá al desarrollo 
económico y al aumento del empleo.

Se contempla, asimismo, una especial consideración con los supuestos de doble 
discriminación y las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan 
especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes y 
las mujeres con discapacidad.

III
La mayor novedad de esta Ley radica, con todo, en la prevención de esas conductas 

discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de 
igualdad. Tal opción implica necesariamente una proyección del principio de igualdad sobre 
los diversos ámbitos del ordenamiento de la realidad social, cultural y artística en que pueda 
generarse o perpetuarse la desigualdad. De ahí la consideración de la dimensión transversal 
de la igualdad, seña de identidad del moderno derecho antidiscriminatorio, como principio 
fundamental del presente texto.

La Ley se refiere a la generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales 
como autonómicas y locales. Y lo hace al amparo de la atribución constitucional al Estado de 
la competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles y las españolas en el ejercicio de los derechos constitucionales, aunque 
contiene una regulación más detallada en aquellos ámbitos de competencia, básica o 
legislativa plena, del Estado.

La complejidad que deriva del alcance horizontal del principio de igualdad se expresa 
también en la estructura de la Ley. Ésta se ocupa en su articulado de la proyección general 
del principio en los diferentes ámbitos normativos, y concreta en sus disposiciones 
adicionales la correspondiente modificación de las muy diversas leyes que resultan 
afectadas. De este modo, la Ley nace con la vocación de erigirse en la ley-código de la 
igualdad entre mujeres y hombres.

La ordenación general de las políticas públicas, bajo la óptica del principio de igualdad y 
la perspectiva de género, se plasma en el establecimiento de criterios de actuación de todos 
los poderes públicos en los que se integra activamente, de un modo expreso y operativo, 
dicho principio; y con carácter específico o sectorial, se incorporan también pautas 
favorecedoras de la igualdad en políticas como la educativa, la sanitaria, la artística y 
cultural, de la sociedad de la información, de desarrollo rural o de vivienda, deporte, cultura, 
ordenación del territorio o de cooperación internacional para el desarrollo.

Instrumentos básicos serán, en este sentido, y en el ámbito de la Administración General 
del Estado, un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, la creación de una Comisión 
Interministerial de Igualdad con responsabilidades de coordinación, los informes de impacto 
de género, cuya obligatoriedad se amplía desde las normas legales a los planes de especial 
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relevancia económica y social, y los informes o evaluaciones periódicos sobre la efectividad 
del principio de igualdad.

Merece, asimismo, destacarse que la Ley prevea, con el fin de alcanzar esa igualdad 
real efectiva entre mujeres y hombres, un marco general para la adopción de las llamadas 
acciones positivas. Se dirige, en este sentido, a todos los poderes públicos un mandato de 
remoción de situaciones de constatable desigualdad fáctica, no corregibles por la sola 
formulación del principio de igualdad jurídica o formal. Y en cuanto estas acciones puedan 
entrañar la formulación de un derecho desigual en favor de las mujeres, se establecen 
cautelas y condicionamientos para asegurar su licitud constitucional.

El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere no sólo del 
compromiso de los sujetos públicos, sino también de su promoción decidida en la órbita de 
las relaciones entre particulares. La regulación del acceso a bienes y servicios es objeto de 
atención por la Ley, conjugando los principios de libertad y autonomía contractual con el 
fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. También se ha estimado conveniente 
establecer determinadas medidas de promoción de la igualdad efectiva en las empresas 
privadas, como las que se recogen en materia de contratación o de subvenciones públicas o 
en referencia a los consejos de administración.

Especial atención presta la Ley a la corrección de la desigualdad en el ámbito específico 
de las relaciones laborales. Mediante una serie de previsiones, se reconoce el derecho a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se fomenta una mayor corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares, criterios inspiradores de 
toda la norma que encuentran aquí su concreción más significativa.

La Ley pretende promover la adopción de medidas concretas en favor de la igualdad en 
las empresas, situándolas en el marco de la negociación colectiva, para que sean las partes, 
libre y responsablemente, las que acuerden su contenido.

Dentro del mismo ámbito del empleo, pero con características propias, se consignan en 
la Ley medidas específicas sobre los procesos de selección y para la provisión de puestos 
de trabajo en el seno de la Administración General del Estado. Y la proyección de la igualdad 
se extiende a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las Fuerzas Armadas.

De la preocupación por el alcance de la igualdad efectiva en nuestra sociedad no podía 
quedar fuera el ámbito de la participación política, tanto en su nivel estatal como en los 
niveles autonómico y local, así como en su proyección de política internacional de 
cooperación para el desarrollo. El llamado en la Ley principio de presencia o composición 
equilibrada, con el que se trata de asegurar una representación suficientemente significativa 
de ambos sexos en órganos y cargos de responsabilidad, se lleva así también a la normativa 
reguladora del régimen electoral general, optando por una fórmula con la flexibilidad 
adecuada para conciliar las exigencias derivadas de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución 
con las propias del derecho de sufragio pasivo incluido en el artículo 23 del mismo texto 
constitucional. Se asumen así los recientes textos internacionales en la materia y se avanza 
en el camino de garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de 
la representación política, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de esa 
representación y con ella de nuestra propia democracia.

IV
La Ley se estructura en un Título preliminar, ocho Títulos, treinta y una disposiciones 

adicionales, once disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho 
disposiciones finales.

El Título Preliminar establece el objeto y el ámbito de aplicación de la Ley.
El Título Primero define, siguiendo las indicaciones de las Directivas de referencia, los 

conceptos y categorías jurídicas básicas relativas a la igualdad, como las de discriminación 
directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, y acciones positivas. Asimismo, 
determina las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias e incorpora 
garantías de carácter procesal para reforzar la protección judicial del derecho de igualdad.

En el Título Segundo, Capítulo Primero, se establecen las pautas generales de actuación 
de los poderes públicos en relación con la igualdad, se define el principio de transversalidad 
y los instrumentos para su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las 
normas. También se consagra el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
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las listas electorales y en los nombramientos realizados por los poderes públicos, con las 
consiguientes modificaciones en las Disposiciones adicionales de la Ley Electoral, 
regulándose, asimismo, los informes de impacto de género y la planificación pública de las 
acciones en favor de la igualdad, que en la Administración General del Estado se plasmarán 
en un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.

En el Capítulo II de este Título se establecen los criterios de orientación de las políticas 
públicas en materia de educación, cultura y sanidad. También se contempla la promoción de 
la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información, la inclusión de medidas de 
efectividad de la igualdad en las políticas de acceso a la vivienda, y en las de desarrollo del 
medio rural.

El Título III contiene medidas de fomento de la igualdad en los medios de comunicación 
social, con reglas específicas para los de titularidad pública, así como instrumentos de 
control de los supuestos de publicidad de contenido discriminatorio.

El Título IV se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, incorporando 
medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la 
formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. Se incluye 
además, entre los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, la protección 
frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

Además del deber general de las empresas de respetar el principio de igualdad en el 
ámbito laboral, se contempla, específicamente, el deber de negociar planes de igualdad en 
las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores o trabajadoras. La relevancia del 
instrumento de los planes de igualdad explica también la previsión del fomento de su 
implantación voluntaria en las pequeñas y medianas empresas.

Para favorecer la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, se establece un 
objetivo de mejora del acceso y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su 
nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo mediante su 
posible consideración como grupo de población prioritario de las políticas activas de empleo. 
Igualmente, la ley recoge una serie de medidas sociales y laborales concretas, que quedan 
reguladas en las distintas disposiciones adicionales de la Ley.

La medida más innovadora para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral es el permiso de paternidad de trece días de duración, ampliable en caso de parto 
múltiple en dos días más por cada hijo o hija a partir del segundo. Se trata de un derecho 
individual y exclusivo del padre, que se reconoce tanto en los supuestos de paternidad 
biológica como en los de adopción y acogimiento. También se introducen mejoras en el 
actual permiso de maternidad, ampliándolo en dos semanas para los supuestos de hijo o hija 
con discapacidad, pudiendo hacer uso de esta ampliación indistintamente ambos 
progenitores.

Estas mismas mejoras se introducen igualmente para los trabajadores y trabajadoras 
autónomos y de otros regímenes especiales de la Seguridad Social.

En relación con la reducción de jornada por guarda legal se amplía, por una parte, la 
edad máxima del menor que da derecho a la reducción, que pasa de seis a ocho años, y se 
reduce, por otra, a un octavo de la jornada el límite mínimo de dicha reducción. También se 
reduce a cuatro meses la duración mínima de la excedencia voluntaria y se amplía de uno a 
dos años la duración máxima de la excedencia para el cuidado de familiares. Se reconoce la 
posibilidad de que tanto la excedencia por cuidado de hijo o hija como la de por cuidado de 
familiares puedan disfrutarse de forma fraccionada.

Asimismo, se adaptan las infracciones y sanciones y los mecanismos de control de los 
incumplimientos en materia de no discriminación, y se refuerza el papel de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. Es particularmente novedosa, en este ámbito, la posibilidad de 
conmutar sanciones accesorias por el establecimiento de Planes de Igualdad.

Las modificaciones en materia laboral comportan la introducción de algunas novedades 
en el ámbito de Seguridad Social, recogidas en las Disposiciones adicionales de la Ley. 
Entre ellas deben destacarse especialmente la flexibilización de los requisitos de cotización 
previa para el acceso a la prestación de maternidad, el reconocimiento de un nuevo subsidio 
por la misma causa para trabajadoras que no acrediten dichos requisitos o la creación de la 
prestación económica por paternidad.
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El Título V, en su Capítulo I regula el principio de igualdad en el empleo público, 
estableciéndose los criterios generales de actuación a favor de la igualdad para el conjunto 
de las Administraciones públicas y, en su Capítulo II, la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los nombramientos de órganos directivos de la Administración General del 
Estado, que se aplica también a los órganos de selección y valoración del personal y en las 
designaciones de miembros de órganos colegiados, comités y consejos de administración de 
empresas en cuya capital participe dicha Administración. El Capítulo III de este Título se 
dedica a las medidas de igualdad en el empleo en el ámbito de la Administración General del 
Estado, en sentido análogo a lo previsto para las relaciones de trabajo en el sector privado, y 
con la previsión específica del mandato de aprobación de un protocolo de actuación frente al 
acoso sexual y por razón de sexo.

Los Capítulos IV y V regulan, de forma específica, el respeto del principio de igualdad en 
las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Título VI de la Ley está dedicado a la igualdad de trato en el acceso a bienes y 
servicios, con especial referencia a los seguros.

El Título VII contempla la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social por 
las empresas en materia de igualdad, que pueden ser también objeto de concierto con la 
representación de los trabajadores y trabajadoras, las organizaciones de consumidores, las 
asociaciones de defensa de la igualdad o los organismos de igualdad. Específicamente, se 
regula el uso de estas acciones con fines publicitarios.

En este Título, y en el marco de la responsabilidad social corporativa, se ha incluido el 
fomento de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración 
de las sociedades mercantiles, concediendo para ello un plazo razonable. Es finalidad de 
esta medida que el criterio prevalente en la incorporación de consejeros sea el talento y el 
rendimiento profesional, ya que, para que el proceso esté presidido por el criterio de 
imparcialidad, el sexo no debe constituir un obstáculo como factor de elección.

El Título VIII de la Ley establece una serie de disposiciones organizativas, con la 
creación de una Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres y de las 
Unidades de Igualdad en cada Ministerio. Junto a lo anterior, la Ley constituye un Consejo de 
participación de la mujer, como órgano colegiado que ha de servir de cauce para la 
participación institucional en estas materias.

Como se expuso anteriormente, las disposiciones adicionales recogen las diversas 
modificaciones de preceptos de Leyes vigentes necesarias para su acomodación a las 
exigencias y previsiones derivadas de la presente Ley. Junto a estas modificaciones del 
ordenamiento, se incluyen también regulaciones específicas para definir el principio de 
composición o presencia equilibrada, crear un fondo en materia de sociedad de la 
información, nuevos supuestos de nulidad de determinadas extinciones de la relación 
laboral, designar al Instituto de la Mujer a efectos de las Directivas objeto de incorporación.

Las disposiciones transitorias establecen el régimen aplicable temporalmente a 
determinados aspectos de la Ley, como los relativos a nombramientos y procedimientos, 
medidas preventivas del acoso en la Administración General del Estado, el distintivo 
empresarial en materia de igualdad, las tablas de mortalidad y supervivencia, los nuevos 
derechos de maternidad y paternidad, la composición equilibrada de las listas electorales, 
así como a la negociación de nuevos convenios colectivos.

Las disposiciones finales se refieren a la naturaleza de la Ley, a su fundamento 
constitucional y a su relación con el ordenamiento comunitario, habilitan para el desarrollo 
reglamentario, establecen las fechas de su entrada en vigor y un mandato de evaluación de 
los resultados de la negociación colectiva en materia de igualdad.

TÍTULO PRELIMINAR
Objeto y ámbito de la Ley

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y 

deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 
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discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de 
los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, 
social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar 
una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

2. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, 
regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, 
y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda 
forma de discriminación por razón de sexo.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de 

trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
2. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o 

jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su 
nacionalidad, domicilio o residencia.

TÍTULO I
El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación

Artículo 3.  El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la 
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Artículo 4.  Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las 
normas.

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio 
informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

Artículo 5.  Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y 
en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo.

El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable 
en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos 
previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta 
propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de 
trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las 
organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros 
ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.

No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, 
una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido 
a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a 
cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, 
siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

Artículo 6.  Discriminación directa e indirecta.
1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se 

encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de 
manera menos favorable que otra en situación comparable.

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o 
práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los 
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
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3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 
indirectamente, por razón de sexo.

Artículo 7.  Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye 

acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular 
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función 
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de 
crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo.

4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación 
de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará 
también acto de discriminación por razón de sexo.

Artículo 8.  Discriminación por embarazo o maternidad.
Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres 

relacionado con el embarazo o la maternidad.

Artículo 9.  Indemnidad frente a represalias.
También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o 

efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por 
su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados 
a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de 
trato entre mujeres y hombres.

Artículo 10.  Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias.
Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen 

discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a 
responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, 
efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema 
eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.

Artículo 11.  Acciones positivas.
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes 

Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones 
patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán 
aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas 
en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas 
en los términos establecidos en la presente Ley.

Artículo 12.  Tutela judicial efectiva.
1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad 

entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la 
Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha 
producido la discriminación.

2. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y 
contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a 
las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras 
de estos procesos.

3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso 
por razón de sexo.
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Artículo 13.  Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las 

alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de 
sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las 
medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de 
parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos 
públicos competentes.

2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales.

TÍTULO II
Políticas públicas para la igualdad

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 14.  Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos.
A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:
1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres 

y hombres.
2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de 

las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación 
laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del 
empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor 
del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.

3. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la 
aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y 
en la toma de decisiones.

5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, 
la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

6. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de 
colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres 
migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas 
y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán 
adoptar, igualmente, medidas de acción positiva.

7. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de 
los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.

8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida 
personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la 
corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.

9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones 
públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.

10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las 
relaciones entre particulares.

11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento 
en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.

12. Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual 
manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo.

Artículo 15.  Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con 

carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones 
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públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones 
normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y 
en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

Artículo 16.  Nombramientos realizados por los Poderes Públicos.
Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad 
que les correspondan.

Artículo 17.  Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.
El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará 

periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas 
para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación 
por razón de sexo.

Artículo 18.  Informe periódico.
En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un 

informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta a las Cortes 
Generales.

Artículo 19.  Informes de impacto de género.
Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia 

económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de 
Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.

Artículo 20.  Adecuación de las estadísticas y estudios.
Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice 

la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los 
poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán:

a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida 
de datos que lleven a cabo.

b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten 
un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, 
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la 
realidad que se vaya a analizar.

c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el 
conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de 
situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.

d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables 
incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.

e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los 
diferentes ámbitos de intervención.

f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de 
contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación 
negativa de determinados colectivos de mujeres.

Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano 
competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente 
especificadas.

Artículo 21.  Colaboración entre las Administraciones públicas.
1. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el 
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ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de 
planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y 
programas conjuntos de actuación con esta finalidad.

2. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus 
competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas.

Artículo 22.  Acciones de planificación equitativa de los tiempos.
Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y 

hombres, las corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización 
del tiempo de la ciudad. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, 
el Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes.

CAPÍTULO II
Acción administrativa para la igualdad

Artículo 23.  La educación para la igualdad de mujeres y hombres.
El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres.

Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la 
eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el 
fomento de la igualdad plena entre unas y otros.

Artículo 24.  Integración del principio de igualdad en la política de educación.
1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de 

mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones 
educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o 
por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y 
hombres.

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones:

a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres.

b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y 
estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial 
consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos.

c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y 
programas para la formación inicial y permanente del profesorado.

d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 
control y de gobierno de los centros docentes.

e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de 
proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas 
de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.

f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza 
del papel de las mujeres en la Historia.

Artículo 25.  La igualdad en el ámbito de la educación superior.
1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de 

sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el 
significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.

2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán:
a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres.
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b) La creación de postgrados específicos.
c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.

Artículo 26.  La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual.
1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer 

efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo 
lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma.

2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las 
administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema de gestión 
cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en 
la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa.

b) Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría 
femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de crear las 
condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades.

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y 
cultural pública.

d) Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos 
consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural.

e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de 
las mujeres, propiciando el intercambio cultural, intelectual y artístico, tanto nacional como 
internacional, y la suscripción de convenios con los organismos competentes.

f) En general y al amparo del artículo 11 de la presente Ley, todas las acciones positivas 
necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción y creación 
intelectual artística y cultural de las mujeres.

Artículo 27.  Integración del principio de igualdad en la política de salud.
1. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, 

desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas 
necesarias para abordarlas adecuadamente.

2. Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres 
y hombres, a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la 
política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando que por sus diferencias 
biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre 
unas y otros.

3. Las Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos 
competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de 
oportunidades, las siguientes actuaciones:

a) La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas 
destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como a 
prevenir su discriminación.

b) El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y 
hombres en relación con la protección de su salud, especialmente en lo referido a la 
accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos 
clínicos como asistenciales.

c) La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

d) La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las 
organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las 
situaciones de violencia de género.

e) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de 
responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

f) La obtención y el tratamiento desagregados por sexo, siempre que sea posible, de los 
datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información 
médica y sanitaria.
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Artículo 28.  Sociedad de la Información.
1. Todos los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información 

incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en su diseño y ejecución.

2. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la 
Información mediante el desarrollo de programas específicos, en especial, en materia de 
acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando 
las de colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural.

3. El Gobierno promoverá los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la 
Sociedad de la Información.

4. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación 
sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y 
contenidos sean no sexistas.

Artículo 29.  Deportes.
1. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva 

consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño 
y ejecución.

2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las 
disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en 
todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.

Artículo 30.  Desarrollo rural.
1. A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozcan 
plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección 
de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo.

2. En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán acciones 
dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres, y especialmente las que 
favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los órganos de dirección de empresas 
y asociaciones.

3. Las Administraciones públicas promoverán nuevas actividades laborales que 
favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural.

4. Las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de una red de servicios 
sociales para atender a menores, mayores y dependientes como medida de conciliación de 
la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en mundo rural.

5. Los poderes públicos fomentarán la igualdad de oportunidades en el acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación mediante el uso de políticas y actividades 
dirigidas a la mujer rural, y la aplicación de soluciones alternativas tecnológicas allá donde la 
extensión de estas tecnologías no sea posible.

Artículo 31.  Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda.
1. Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la 

vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres 
y hombres.

Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en 
consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de 
estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos 
servicios e infraestructuras urbanas.

2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda de 
las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que hayan sido 
víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en ambos casos, tengan hijos 
menores exclusivamente a su cargo.

3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las 
políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de 
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género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y 
favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.

Artículo 32.  Política española de cooperación para el desarrollo.
1. Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial 

como geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española 
para el desarrollo, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un 
elemento sustancial en su agenda de prioridades, y recibirán un tratamiento de prioridad 
transversal y específica en sus contenidos, contemplando medidas concretas para el 
seguimiento y la evaluación de logros para la igualdad efectiva en la cooperación española al 
desarrollo.

2. Además, se elaborará una Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres 
para la cooperación española, que se actualizará periódicamente a partir de los logros y 
lecciones aprendidas en los procesos anteriores.

3. La Administración española planteará un proceso progresivo, a medio plazo, de 
integración efectiva del principio de igualdad y del enfoque de género en desarrollo (GED), 
en todos los niveles de su gestión, que haga posible y efectiva la aplicación de la Estrategia 
Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres, que contemple actuaciones específicas para 
alcanzar la transversalidad en las actuaciones de la cooperación española, y la promoción 
de medidas de acción positiva que favorezcan cambios significativos en la implantación del 
principio de igualdad, tanto dentro de la Administración como en el mandato de desarrollo de 
la propia cooperación española.

Artículo 33.  Contratos de las Administraciones públicas.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través 

de sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren, 
podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de 
contratos del sector público.

Artículo 34.  Contratos de la Administración General del Estado.
1. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las 

políticas de igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración 
General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre 
sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público.

En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrán establecerse, en su caso, las 
características de las condiciones que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la 
naturaleza de los contratos y al sector de actividad donde se generen las prestaciones.

2. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos de las 
proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su 
solvencia técnica o profesional, cumplan con las directrices del apartado anterior, siempre 
que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de 
vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación y respetando, en todo 
caso, la prelación establecida en el apartado primero de la disposición adicional octava del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Artículo 35.  Subvenciones públicas.
Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten 

en el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la 
existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las 
bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de 
actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes.
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A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del 
distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la 
presente Ley.

TÍTULO III
Igualdad y medios de comunicación

Artículo 36.  La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública.
Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de 

una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y 
promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 37.  Corporación RTVE.
1. La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en 

su programación los siguientes objetivos:
a) Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la 

vida social.
b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista.
c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el 

contenido del principio de igualdad.
d) Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres y a erradicar la violencia contra las mujeres.
2. La Corporación RTVE promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de 

responsabilidad directiva y profesional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones y 
grupos de mujeres para identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la 
comunicación.

 

Artículo 38.  Agencia EFE.
1. En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE velará por el respeto del principio 

de igualdad entre mujeres y hombres y, en especial, por la utilización no sexista del lenguaje, 
y perseguirá en su actuación los siguientes objetivos:

a) Reflejar adecuadamente la presencia de la mujer en los diversos ámbitos de la vida 
social.

b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista.
c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el 

contenido del principio de igualdad.
d) Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres y a erradicar la violencia contra las mujeres.
2. La Agencia EFE promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de 

responsabilidad directiva y profesional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones y 
grupos de mujeres para identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la 
comunicación.

Artículo 39.  La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad privada.
1. Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, 

evitando cualquier forma de discriminación.
2. Las Administraciones públicas promoverán la adopción por parte de los medios de 

comunicación de acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la 
legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las actividades de 
venta y publicidad que en aquellos se desarrollen.
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Artículo 40.  Autoridad audiovisual.
Las Autoridades a las que corresponda velar por que los medios audiovisuales cumplan 

sus obligaciones adoptarán las medidas que procedan, de acuerdo con su regulación, para 
asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores 
constitucionales.

Artículo 41.  Igualdad y publicidad.
La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley se 

considerará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación general de 
publicidad y de publicidad y comunicación institucional.

TÍTULO IV
El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades

CAPÍTULO I
Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral

Artículo 42.  Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres.
1. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la 

participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo 
de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del 
mercado de trabajo.

2. Los Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos 
y edad de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de 
Oficios, dirigidos a personas en desempleo, se podrán destinar prioritariamente a colectivos 
específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.

Artículo 43.  Promoción de la igualdad en la negociación colectiva.
De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán 

establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la 
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones 
de trabajo entre mujeres y hombres.

CAPÍTULO II
Igualdad y conciliación

Artículo 44.  Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a 

los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las 
responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.

2. El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en 
la normativa laboral y de Seguridad Social.

3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se 
reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los 
términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.
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CAPÍTULO III
Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la 

igualdad

Artículo 45.  Elaboración y aplicación de los planes de igualdad.
1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 

ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo 
de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su 
caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se 
determine en la legislación laboral.

2. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad 
a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un 
plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser 
asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y 
aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea 
aplicable, en los términos previstos en el mismo.

4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación 
o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, 
cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución 
de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos 
que se fijen en el indicado acuerdo.

5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás 
empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 46.  Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas.
1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, 

adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo.

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las 
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables 
dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la 
representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes 
materias:

a) Proceso de selección y contratación.
b) Clasificación profesional.
c) Formación.
d) Promoción profesional.
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
g) Infrarrepresentación femenina.
h) Retribuciones.
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e 
información necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en 
este apartado, así como los datos del Registro regulados en el artículo 28, apartado 2 del 
Estatuto de los Trabajadores.

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del 
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de 
trabajo.
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4. Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los 
Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección 
General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las 
Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas.

5. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro.
6. Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las 

auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad; así 
como el Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su constitución, características y 
condiciones para la inscripción y acceso.

Artículo 47.  Transparencia en la implantación del plan de igualdad.
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, 

en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido 
de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos.

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la 
evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de las comisiones paritarias de 
los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas competencias.

Artículo 48.  Medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas 
contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo.

1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de 
delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, 
incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los 
cometidos en el ámbito digital.

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los 
representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de 
buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir la comisión de 
delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, con 
especial atención al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el 
ámbito digital, mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo 
y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que 
tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.

Artículo 49.  Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad.
Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá 

medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que 
incluirán el apoyo técnico necesario.

CAPÍTULO IV
Distintivo empresarial en materia de igualdad

Artículo 50.  Distintivo para las empresas en materia de igualdad.
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para reconocer a 

aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de 
oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico 
comercial de la empresa y con fines publicitarios.

2. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o 
privado, podrá presentar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un balance sobre los 
parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de 
los productos y servicios prestados.

3. Reglamentariamente, se determinarán la denominación de este distintivo, el 
procedimiento y las condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su obtención 
y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de las políticas 
de igualdad aplicadas por ellas.
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4. Para la concesión de este distintivo se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los distintos 
grupos y categorías profesionales de la empresa, la adopción de planes de igualdad u otras 
medidas innovadoras de fomento de la igualdad, así como la publicidad no sexista de los 
productos o servicios de la empresa.

5. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que las empresas que obtengan 
el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de 
oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el 
distintivo.

TÍTULO V
El principio de igualdad en el empleo público

CAPÍTULO I
Criterios de actuación de las Administraciones públicas

Artículo 51.  Criterios de actuación de las Administraciones públicas.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 

aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán:
a) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de 

discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.

b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la 
promoción profesional.

c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo 
largo de la carrera profesional.

d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección 
y valoración.

e) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por 
razón de sexo.

f) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa 
o indirecta, por razón de sexo.

g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos 
ámbitos de actuación.

CAPÍTULO II
El principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y 

en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella

Artículo 52.  Titulares de órganos directivos.
El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el 

nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración 
General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, 
considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda.

Artículo 53.  Órganos de selección y Comisiones de valoración.
Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General 

del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al 
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y 
objetivas, debidamente motivadas.

Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de valoración de 
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méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición 
equilibrada de ambos sexos.

Artículo 54.  Designación de representantes de la Administración General del Estado.
La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o 

dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de 
personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el 
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y 
objetivas, debidamente motivadas.

Asimismo, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos 
que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo 
capital participe.

CAPÍTULO III
Medidas de Igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y 

para los organismos públicos vinculados o dependientes de ella

Artículo 55.  Informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público.
La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público 

deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y 
siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

Artículo 56.  Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.

Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la 
Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de 
ella con los representantes del personal al servicio de la Administración Pública, la normativa 
aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, 
permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de 
paternidad, en los términos que disponga dicha normativa.

Artículo 57.  Conciliación y provisión de puestos de trabajo.
En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a 

los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el 
tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere 
el artículo anterior.

Artículo 58.  Licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia.
Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de 

aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la 
mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los 
mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En estos casos, se 
garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la 
duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación específica.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación durante el período de 
lactancia natural.

Artículo 59.  Vacaciones.
Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la 

Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de 
ella con la representación de los empleados y empleadas al servicio de la Administración 
Pública, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada 
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del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación 
por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha 
distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan.

Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad.

Artículo 60.  Acciones positivas en las actividades de formación.
1. Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, 

se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los 
cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del 
permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia 
por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con 
discapacidad.

2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso 
a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de 
formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que 
reúnan los requisitos establecidos.

Artículo 61.  Formación para la igualdad.
1. Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del 

Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el 
estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos 
ámbitos de la función pública.

2. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, que se 
dirigirán a todo su personal.

Artículo 62.  Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones 

públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un 
protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios:

a) El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo.

b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas 
y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de 
acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa 
de régimen disciplinario.

d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una 
queja o denuncia.

Artículo 63.  Evaluación sobre la igualdad en el empleo público.
Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al menos 

anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, 
información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres, con especificación, mediante la desagregación por sexo de los 
datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino 
y retribuciones promediadas de su personal.

Artículo 64.  Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella.

El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos 
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vinculados o dependientes de ella. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de 
promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las 
estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El Plan será objeto de negociación, y 
en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que 
se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública y su 
cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros.

CAPÍTULO IV
Fuerzas Armadas

Artículo 65.  Respeto del principio de igualdad.
Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del 

principio de igualdad entre mujeres y hombres, en especial en lo que se refiere al régimen de 
acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.

Artículo 66.  Aplicación en las Fuerzas Armadas de las normas referidas al personal de las 
administraciones públicas.

Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia 
de igualdad, protección integral contra la violencia de género y la violencia sexual, y la 
conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas 
Armadas, con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos establecidos en su 
normativa específica.

CAPÍTULO V
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Artículo 67.  Respeto del principio de igualdad.
Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán 

la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación de 
discriminación profesional, especialmente, en el sistema de acceso, formación, ascensos, 
destinos y situaciones administrativas.

Artículo 68.  Aplicación de las normas referidas al personal de las administraciones públicas 
en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia 
de igualdad, prevención de la violencia de género y la violencia sexual, y la conciliación de la 
vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen 
encomendadas, en los términos establecidos por su normativa específica.

TÍTULO VI
Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro

Artículo 69.  Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios.
1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, 

suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la 
vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones 
consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, 
evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.

2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la 
libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección 
no venga determinada por su sexo.
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3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las diferencias 
de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo 
y los medios para lograrlo sean adecuados y necesarios.

Artículo 70.  Protección en situación de embarazo.
En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante podrá indagar sobre la situación de 

embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su 
salud.

Artículo 71.  Factores actuariales.
1. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en 

los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen 
diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas.

2. Los costes relacionados con el embarazo y el parto no justificarán diferencias en las 
primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan 
autorizarse diferencias al respecto.

Artículo 72.  Consecuencias del incumplimiento de las prohibiciones.
1. Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil y 

mercantil, la persona que, en el ámbito de aplicación del artículo 69, sufra una conducta 
discriminatoria, tendrá derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

2. En el ámbito de los contratos de seguros o de servicios financieros afines, y sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 10 de esta Ley, el incumplimiento de la prohibición 
contenida en el artículo 71 otorgará al contratante perjudicado el derecho a reclamar la 
asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado, manteniéndose en 
los restantes extremos la validez y eficacia del contrato.

TÍTULO VII
La igualdad en la responsabilidad social de las empresas

Artículo 73.  Acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad.
Las empresas podrán asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad 

social, consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra 
naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres 
en el seno de la empresa o en su entorno social.

La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los 
trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones de consumidores y consumidoras y 
usuarios y usuarias, las asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de 
trato entre mujeres y hombres y los Organismos de Igualdad.

Se informará a los representantes de los trabajadores de las acciones que no se 
concierten con los mismos.

A las decisiones empresariales y acuerdos colectivos relativos a medidas laborales les 
será de aplicación la normativa laboral.

Artículo 74.  Publicidad de las acciones de responsabilidad social en materia de igualdad.
Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en 

materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación general 
de publicidad.

El Instituto de la Mujer, u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, estarán 
legitimados para ejercer la acción de cesación cuando consideren que pudiera haberse 
incurrido en supuestos de publicidad engañosa.
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Artículo 75.  Participación de las mujeres en los Consejos de administración de las 
sociedades mercantiles.

Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada 
procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita 
alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir 
de la entrada en vigor de esta Ley.

Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para los nombramientos que se 
realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de la entrada 
en vigor de esta Ley.

TÍTULO VIII
Disposiciones organizativas

Artículo 76.  Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.
La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres es el órgano colegiado 

responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos 
ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres 
y promover su efectividad.

Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

Artículo 77.  Las Unidades de Igualdad.
En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo 

de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el 
ámbito de las materias de su competencia y, en particular, las siguientes:

a) Recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio y asesorar 
a los mismos en relación con su elaboración.

b) Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en 
las áreas de actividad del Departamento.

c) Asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe 
sobre impacto por razón de género.

d) Fomentar el conocimiento por el personal del Departamento del alcance y significado 
del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones formativas.

e) Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la aplicación efectiva del principio de 
igualdad.

Artículo 78.  Consejo de Participación de la Mujer.
1. Se crea el Consejo de Participación de la Mujer, como órgano colegiado de consulta y 

asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en 
la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.

2. Reglamentariamente, se establecerán su régimen de funcionamiento, competencias y 
composición, garantizándose, en todo caso, la participación del conjunto de las 
Administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito 
estatal.

Disposición adicional primera.  Presencia o composición equilibrada.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de 

mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo 
no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
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Disposición adicional segunda.  Modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General.

Se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en 
los siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo artículo 44 bis, redactado en los siguientes términos:

«Artículo 44 bis.  
1. Las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al 

Congreso, municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos 
insulares canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento 
Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en 
el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como 
mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a 
cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio 
numérico.

En las elecciones de miembros de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos regímenes 
electorales podrán establecer medidas que favorezcan una mayor presencia de 
mujeres en las candidaturas que se presenten a las Elecciones de las citadas 
Asambleas Legislativas.

2. También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por ciento en cada 
tramo de cinco puestos. Cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco 
puestos, la referida proporción de mujeres y hombres en ese tramo será lo más 
cercana posible al equilibrio numérico, aunque deberá mantenerse en cualquier caso 
la proporción exigible respecto del conjunto de la lista.

3. A las listas de suplentes se aplicarán las reglas contenidas en los anteriores 
apartados.

4. Cuando las candidaturas para el Senado se agrupen en listas, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 171 de esta Ley, tales listas deberán tener igualmente una 
composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que la proporción de unas 
y otros sea lo más cercana posible al equilibrio numérico.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 187, redactado en los 
siguientes términos:

«Lo previsto en el artículo 44 bis de esta ley no será exigible en las candidaturas 
que se presenten en los municipios con un número de residentes igual o inferior a 
3.000 habitantes.»

Tres. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del artículo 201, redactado en los 
siguientes términos:

«Lo previsto en el artículo 44 bis de esta ley no será exigible en las candidaturas 
que se presenten en las islas con un número de residentes igual o inferior a 5.000 
habitantes.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional primera, que queda 
redactado en los siguientes términos:

«2. En aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado se 
aplican también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades 
Autónomas convocadas por éstas, los siguientes artículos del título primero de esta 
Ley Orgánica:

1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 
60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 90; 91; 92; 93; 94; 
95.3; 96; 103.2; 108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152.»

Cinco. Se añade una nueva disposición transitoria séptima, redactada en los siguientes 
términos:

«En las convocatorias a elecciones municipales que se produzcan antes de 2011, 
lo previsto en el artículo 44 bis solo será exigible en los municipios con un número de 
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residentes superior a 5.000 habitantes, aplicándose a partir del 1 de enero de ese 
año la cifra de habitantes prevista en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 
187 de la presente Ley.»

Disposición adicional tercera.  Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los siguientes 

términos:
Uno. Se añade un último inciso en el apartado 1 del artículo 109, que queda en los 

siguientes términos:
«1. El Consejo General del Poder Judicial elevará anualmente a las Cortes 

Generales una Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio 
Consejo y de los Juzgados y Tribunales de Justicia. Asimismo, incluirá las 
necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, instalaciones y de 
recursos, en general, para el correcto desempeño de las funciones que la 
Constitución y las leyes asignan al Poder Judicial. Incluirá también un capítulo sobre 
el impacto de género en el ámbito judicial.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo, intercalado entre el primero y el segundo, al apartado 3 
del artículo 110, con la siguiente redacción:

«En todo caso, se elaborará un informe previo de impacto de género.»
Tres. Se añade, en el artículo 122.1, después de «Comisión de Calificación», la 

expresión «Comisión de Igualdad».
Cuatro. Se añade un artículo 136 bis que integrará la nueva Sección 7.ª del Capítulo IV, 

Título II, Libro II, rubricada como «De la Comisión de Igualdad», con la siguiente redacción:

«Artículo 136 bis.  
1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre 

sus Vocales, por mayoría de tres quintos y atendiendo al principio de presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad, 
que estará integrada por cinco miembros.

2. La Comisión de Igualdad deberá actuar con la asistencia de todos sus 
componentes y bajo la presidencia del miembro de la misma que sea elegido por 
mayoría. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los 
miembros, se procederá a su sustitución por otro Vocal del Consejo, preferentemente 
del mismo sexo, que será designado por la Comisión Permanente.

3. Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre las medidas 
necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder 
Judicial y, en particular, le corresponderá elaborar los informes previos sobre impacto 
de género de los reglamentos y mejorar los parámetros de igualdad en la Carrera 
Judicial.»

Cinco. Se modifica el artículo 310, que tendrá la siguiente redacción:
«Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las Carreras 

Judicial y Fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con 
carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.»

Seis. Se modifica el primer párrafo del apartado e) del artículo 356, que queda redactado 
como sigue:

«e) También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no 
superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su 
cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por 
razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida.»

Siete. Se añade una nueva letra e) en el artículo 348, en los siguientes términos:
«e) Excedencia por razón de violencia sobre la mujer.»

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 5  Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

– 101 –



Ocho. Se modifica el artículo 357, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 357.  
Cuando un magistrado del Tribunal Supremo solicitara la excedencia voluntaria y 

le fuere concedida, perderá su condición de tal, salvo en el supuesto previsto en las 
letras d) y e) del artículo anterior y en el artículo 360 bis. En los demás casos 
quedará integrado en situación de excedencia voluntaria, dentro de la categoría de 
Magistrado.»

Nueve. Se modifica el artículo 358.2 en los siguientes términos:
«2. Se exceptúan de lo previsto en el apartado anterior las excedencias 

voluntarias para el cuidado de hijos y para atender al cuidado de un familiar a que se 
refieren los apartados d) y e) del artículo 356, en las que el periodo de permanencia 
en dichas situaciones será computable a efectos de trienios y derechos pasivos. 
Durante los dos primeros años se tendrá derecho a la reserva de la plaza en la que 
se ejerciesen sus funciones y al cómputo de la antigüedad. Transcurrido este 
periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma provincia y de igual categoría, 
debiendo solicitar, en el mes anterior a la finalización del periodo máximo de 
permanencia en la misma, el reingreso al servicio activo; de no hacerlo, será 
declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.»

Diez. Se añade un nuevo artículo 360 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 360 bis.  
1. Las juezas y magistradas víctimas de violencia de género tendrán derecho a 

solicitar la situación de excedencia por razón de violencia sobre la mujer sin 
necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos. En esta 
situación administrativa se podrá permanecer un plazo máximo de tres años.

2. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de 
trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho periodo a efectos de ascensos, 
trienios y derechos pasivos.

Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la 
efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por 
periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el periodo en el que, de 
acuerdo con el párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, 
con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo.

3. Las juezas y magistradas en situación de excedencia por razón de violencia 
sobre la mujer percibirán, durante los dos primeros meses de esta excedencia, las 
retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

4. El reingreso en el servicio activo de las juezas y magistradas en situación 
administrativa de excedencia por razón de violencia sobre la mujer de duración no 
superior a seis meses se producirá en el mismo órgano jurisdiccional respecto del 
que tenga reserva del puesto de trabajo que desempeñaran con anterioridad; si el 
periodo de duración de la excedencia es superior a 6 meses el reingreso exigirá que 
las juezas y magistradas participen en todos los concursos que se anuncien para 
cubrir plazas de su categoría hasta obtener destino. De no hacerlo así, se les 
declarará en situación de excedencia voluntaria por interés particular.»

Once. Se suprime el artículo 370.
Doce. Se modifica el apartado 5 del artículo 373, con la siguiente redacción:

«5. Por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves del cónyuge, de persona 
a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro 
del primer grado de consanguinidad o afinidad, los jueces o magistrados podrán 
disponer de un permiso de tres días hábiles, que podrá ser de hasta cinco días 
hábiles cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad, en cuyo 
caso será de cinco días hábiles.
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Estos permisos quedarán reducidos a dos y cuatro días hábiles, 
respectivamente, cuando el fallecimiento y las otras circunstancias señaladas afecten 
a familiares en segundo grado de afinidad o consanguinidad.»

Trece. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 373, con la siguiente redacción:
«6. Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, el juez o magistrado 

tendrá derecho a disfrutar de un permiso de paternidad de quince días, a partir de la 
fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la 
resolución judicial por la que se constituya la adopción.»

Catorce. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 373, con la siguiente redacción:
«7. Los jueces y magistrados tendrán derecho a permisos y licencias para la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género. 
El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará a las 
particularidades de la carrera judicial la normativa de la Administración General del 
Estado vigente en la materia.»

Quince. Se añade un apartado 5 al artículo 433 bis, con la siguiente redacción:
«5. El Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial contemplará la 

formación de los Jueces y Magistrados en el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres y la perspectiva de género.

La Escuela Judicial impartirá anualmente cursos de formación sobre la tutela 
jurisdiccional del principio de igualdad entre mujeres y hombres y la violencia de 
género.»

Dieciséis. Se añade un segundo párrafo al apartado 2 del artículo 434, con la siguiente 
redacción:

«El Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente cursos de formación sobre 
el principio de igualdad entre mujeres y hombres y su aplicación con carácter 
transversal por los miembros de la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Secretarios y demás 
personal al servicio de la Administración de Justicia, así como sobre la detección y el 
tratamiento de situaciones de violencia de género.»

Disposición adicional cuarta.  Modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto 

Orgánico del Ministerio Fiscal en los siguientes términos:
Se añade un último párrafo en el apartado 1 del artículo 14, que tendrá la siguiente 

redacción:
«Habrá de integrarse en el seno del Consejo Fiscal una Comisión de Igualdad 

para el estudio de la mejora de los parámetros de igualdad en la Carrera Fiscal, cuya 
composición quedará determinada en la normativa que rige la constitución y 
funcionamiento del Consejo Fiscal.»

Disposición adicional quinta.  Modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Uno. Se introduce un nuevo artículo 11 bis a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, en los siguientes términos:

«Artículo 11 bis.  Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato 
entre mujeres y hombres.

1. Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, 
además de los afectados y siempre con su autorización, estarán también legitimados 
los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la 
defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y 
asociados, respectivamente.

2. Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de 
difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos 
intereses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con 
competencia en la materia, a los sindicatos más representativos y a las asociaciones 
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de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin 
perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su propia legitimación 
procesal.

3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual 
y acoso por razón de sexo.»

Dos. Se modifica el supuesto 5.º del apartado 1 del artículo 188 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, que quedará redactado del siguiente modo:

«5. Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o 
paternidad del abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificadas 
suficientemente, a juicio del Tribunal, siempre que tales hechos se hubiesen 
producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo 
dispuesto en el artículo 183, siempre que se garantice el derecho a la tutela judicial 
efectiva y no se cause indefensión.

Igualmente, serán equiparables a los supuestos anteriores y con los mismos 
requisitos, otras situaciones análogas previstas en otros sistemas de previsión social 
y por el mismo tiempo por el que se otorgue la baja y la prestación de los permisos 
previstos en la legislación de la Seguridad Social.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, pasando sus actuales apartados 5 y 6 a ser los números 6 y 7, 
respectivamente, con la siguiente redacción:

«5. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que 
las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias 
por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de 
discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia 
de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los 
organismos públicos competentes.»

Disposición adicional sexta.  Modificaciones de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.

Se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa en los siguientes términos:

Uno. Se añade una letra i) al apartado 1 del artículo 19, con la siguiente redacción:
«i) Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, 

además de los afectados y siempre con su autorización, estarán también legitimados 
los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la 
defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y 
asociados, respectivamente.

Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de difícil 
determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses 
difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia 
en la materia, a los sindicatos más representativos y a las asociaciones de ámbito 
estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si 
los afectados estuvieran determinados, de su propia legitimación procesal.

La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y 
acoso por razón de sexo.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 60, con la siguiente redacción:
«7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que 

las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias 
por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de 
discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia 
de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los 
organismos públicos competentes.»
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Disposición adicional séptima.  Modificaciones de la Ley por la que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE.

Se añade una nueva letra e) en el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 25/1994, de 12 de 
julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre 
la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas al ejercicio de la radiodifusión televisiva, en los siguientes términos:

«e) La publicidad o la tele venta dirigidas a menores deberá transmitir una 
imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres.»

Disposición adicional octava.  Modificaciones de la Ley General de Sanidad.
Uno. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad, que queda redactado en los siguientes términos:
«4. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán activamente en sus 

objetivos y actuaciones el principio de igualdad entre mujeres y hombres, evitando 
que, por sus diferencias físicas o por los estereotipos sociales asociados, se 
produzcan discriminaciones entre ellos en los objetivos y actuaciones sanitarias.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 6 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, pasando su actual contenido a ser el apartado 1, en los siguientes 
términos:

«2. En la ejecución de lo previsto en el apartado anterior, las Administraciones 
públicas sanitarias asegurarán la integración del principio de igualdad entre mujeres 
y hombres, garantizando su igual derecho a la salud.»

Tres. Se modifican los apartados 1, 4, 9, 14 y 15 del artículo 18 de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad, y se añade un nuevo apartado 17, que quedan redactados 
respectivamente en los siguientes términos:

«1. Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento 
primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria, comprendiendo la 
educación diferenciada sobre los riesgos, características y necesidades de mujeres y 
hombres, y la formación contra la discriminación de las mujeres.»

«4. La prestación de los productos terapéuticos precisos, atendiendo a las 
necesidades diferenciadas de mujeres y hombres.»

«9. La protección, promoción y mejora de la salud laboral, con especial atención 
al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.»

«14. La mejora y adecuación de las necesidades de formación del personal al 
servicio de la organización sanitaria, incluyendo actuaciones formativas dirigidas a 
garantizar su capacidad para detectar, prevenir y tratar la violencia de género.»

«15. El fomento de la investigación científica en el campo específico de los 
problemas de salud, atendiendo a las diferencias entre mujeres y hombres.»

«17. El tratamiento de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas 
u otros sistemas de información médica para permitir el análisis de género, 
incluyendo, siempre que sea posible, su desagregación por sexo.»

Cuatro. Se da nueva redacción al inciso inicial del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«1. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral, que integrará en todo 
caso la perspectiva de género, comprenderá los siguientes aspectos.»

Disposición adicional novena.  Modificaciones de la Ley de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud.

Uno. Se modifica la letra a) del artículo 2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión 
y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que queda redactada en los siguientes términos:

«a) La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud 
en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda 
discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias.»
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Dos. Se modifica la letra g) del apartado 2 del artículo 11, que queda redactada en los 
siguientes términos:

«g) La promoción y protección de la salud laboral, con especial consideración a 
los riesgos y necesidades específicos de las trabajadoras.»

Tres. Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 12, que queda redactada en los 
siguientes términos:

«f) Las atenciones y servicios específicos relativos a las mujeres, que 
específicamente incluirán la detección y tratamiento de las situaciones de violencia 
de género; la infancia; la adolescencia; los adultos; la tercera edad; los grupos de 
riesgo y los enfermos crónicos.»

Cuatro. Se incluye un nuevo apartado e) en el artículo 34, con la siguiente redacción:
«e) La inclusión de la perspectiva de género en las actuaciones formativas.»

Cinco. Se incluye un nuevo apartado f) en el artículo 44, con la siguiente redacción:
«f) Promover que la investigación en salud atienda las especificidades de 

mujeres y hombres.»
Seis. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 53, que quedan redactados en los 

siguientes términos:
«2. El sistema de información sanitaria contendrá información sobre las 

prestaciones y la cartera de servicios en atención sanitaria pública y privada, e 
incorporará, como datos básicos, los relativos a población protegida, recursos 
humanos y materiales, actividad desarrollada, farmacia y productos sanitarios, 
financiación y resultados obtenidos, así como las expectativas y opinión de los 
ciudadanos, todo ello desde un enfoque de atención integral a la salud, 
desagregando por sexo todos los datos susceptibles de ello.»

«3. Con el fin de lograr la máxima fiabilidad de la información que se produzca, el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, establecerá la definición y normalización de datos y 
flujos, la selección de indicadores y los requerimientos técnicos necesarios para la 
integración de la información y para su análisis desde la perspectiva del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres.»

Siete. Se añade, al final del artículo 63, la siguiente frase:
«Este informe contendrá análisis específicos de la salud de mujeres y hombres.»

Disposición adicional décima.  Fondo en materia de Sociedad de la información.
A los efectos previstos en el artículo 28 de la presente Ley, se constituirá un fondo 

especial que se dotará con 3 millones de euros en cada uno de los ejercicios 
presupuestarios de 2007, 2008 y 2009.

Disposición adicional décimo primera.  Modificaciones del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo e) del apartado 2 del artículo 4, que queda redactado en los 
términos siguientes:

«e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 
comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión 
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo.»

Dos. Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 y se añaden dos nuevos apartados 4 
y 5 al artículo 17, en los siguientes términos:

«Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del 
empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción 
ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o 
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judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación.»

«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la negociación 
colectiva podrá establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de 
las mujeres a todas las profesiones. A tal efecto podrá establecer reservas y 
preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de 
condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del 
sexo menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate.

Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo de medidas en las 
condiciones de clasificación profesional, promoción y formación, de modo que, en 
igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo 
menos representado para favorecer su acceso en el grupo, categoría profesional o 
puesto de trabajo de que se trate.»

«5. El establecimiento de planes de igualdad en las empresas se ajustará a lo 
dispuesto en esta ley y en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.»

Tres. Se introduce un apartado 8 en el artículo 34, con la siguiente redacción:
«8. El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada 

de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en 
el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en 
aquélla.»

Cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 37, que queda redactado del 
modo siguiente:

«b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o 
enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que 
precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al 
efecto, el plazo será de cuatro días.»

Cinco. Se modifican el apartado 4 y el párrafo primero del apartado 5 del artículo 37, 
quedando redactados en los siguientes términos:

«4. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán 
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La 
duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto 
múltiple.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su 
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en 
los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el 
empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquélla.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en 
caso de que ambos trabajen.»

«5. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor 
de ocho años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no 
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de 
trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un 
máximo de la mitad de la duración de aquélla.»

Seis. Se añade un párrafo segundo al apartado 3 del artículo 38, en los siguientes 
términos:

«Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la 
empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una 
incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el 
período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 de esta 
Ley, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la 
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho 
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precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural a que correspondan.»

Siete. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 45, quedando redactada en los 
siguientes términos:

«d) Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural de un menor de nueve meses y adopción o acogimiento, tanto 
preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las 
leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su 
duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de 
seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de 
menores discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias personales o 
por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y 
familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.»

Ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 46, que queda redactado del modo 
siguiente:

«2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene 
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por 
un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá 
ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde 
el final de la anterior excedencia.»

Nueve. Se modifican los párrafos primero, segundo y tercero del apartado 3 del artículo 
46, que quedan redactados del modo siguiente:

«Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no 
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por 
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a 
dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los 
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración 
podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la 
misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa.»

Diez. Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 48, quedando redactados en los 
siguientes términos:

«4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis 
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos 
semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se 
distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente 
posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que 
ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, 
en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, computado desde la 
fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera 
podido disfrutar con anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el 
período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis 
semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de 
trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente 
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos 
progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, 
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podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o 
sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período 
de suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto 
para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de 
incapacidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad 
profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen 
dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo 
por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el 
ejercicio del derecho reconocido en el artículo siguiente.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, 
el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de 
suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro 
progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las 
seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la 
madre.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el 
neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del 
parto, por un período superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en 
tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.

En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 
45.1.d) de esta Ley, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en 
dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus 
efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda 
dar derecho a varios períodos de suspensión.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se 
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o 
sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos 
anteriores o de las que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento 
múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la 
suspensión del contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración adicional 
de dos semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este período 
adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma 
simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.

Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en 
régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los 
empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente 
se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el período 
de suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado, podrá iniciarse 
hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de 
trabajo a la que hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato en 
los supuestos a que se refiere este apartado, así como en los previstos en el 
siguiente apartado y en el artículo 48 bis.»

«5. En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la 
lactancia natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato 
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finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o 
el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando 
desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior 
o a otro compatible con su estado.»

Once. Se incluye un nuevo artículo 48 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 48 bis.  Suspensión del contrato de trabajo por paternidad.
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con 

el artículo 45.1.d) de esta Ley, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del 
contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, 
adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. 
Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de 
descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro 
progenitor. En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá 
sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el 
período de descanso regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por 
uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá 
ser ejercido por el otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo 
comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o 
convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la 
adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que 
finalice la suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente 
después de la finalización de dicha suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en 
régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 
por 100, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine 
reglamentariamente.

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el 
ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios 
colectivos.»

Doce. Se modifica el apartado 4 del artículo 53 que queda redactado en los siguientes 
términos:

«4. Cuando el empresario no cumpliese los requisitos establecidos en el 
apartado 1 de este artículo o la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil 
algunas de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley o 
bien se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y libertades 
públicas del trabajador, la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial 
hacer tal declaración de oficio. La no concesión del preaviso no anulará la extinción, 
si bien el empresario, con independencia de los demás efectos que procedan, estará 
obligado a abonar los salarios correspondientes a dicho periodo. La posterior 
observancia por el empresario de los requisitos incumplidos no constituirá, en ningún 
caso, subsanación del primitivo acto extintivo, sino un nuevo acuerdo de extinción 
con efectos desde su fecha.

Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:
a) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de 

trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 
natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o 
acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45, o 
el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de 
dicho periodo.

b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo 
hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a), y la de los 
trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los 
apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado 
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o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46; y la de las 
trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de 
reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de 
cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y 
condiciones reconocidos en esta Ley.

c) La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar 
los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la 
fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos 
casos, se declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados 
con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia 
señalados.»

Trece. Se modifica la letra g) del apartado 2 del artículo 54, quedando redactado en los 
siguientes términos:

«g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al 
empresario o a las personas que trabajan en la empresa.»

Catorce. Se modifica el apartado 5 del artículo 55, que queda redactado del siguiente 
modo:

«Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de 
discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con 
violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo 

por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o 
acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45, o 
el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de 
dicho período.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo 
hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra a), y el de los 
trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los 
apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado 
o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46; y el de las 
trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de 
reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de 
cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y 
condiciones reconocidos en esta Ley.

c) El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los 
períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la 
fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos 
casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el 
embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.»

Quince. Se añade un nuevo párrafo segundo al número 1 del apartado 1 del artículo 64, 
en los siguientes términos:

«También tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, relativa a 
la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, entre la que se incluirán datos sobre la proporción de 
mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, 
sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre 
mujeres y hombres en la empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, 
sobre la aplicación del mismo.»
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Dieciséis. Se añade una nueva letra c) en el número 9del apartado 1 del artículo 64, así 
como un nuevo número 13 en el mismo apartado 1, en los siguientes términos:

«c) De vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres.»

«13. Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en 
marcha de medidas de conciliación.»

Diecisiete. Se añade un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 85, con la redacción 
siguiente:

«Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los 
convenios colectivos, en la negociación de los mismos existirá, en todo caso, el 
deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso, planes de 
igualdad con el alcance y contenido previsto en el capítulo III del Título IV de la Ley 
Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.»

Dieciocho. Se añade un nuevo párrafo en el apartado 2 del artículo 85, con la redacción 
siguiente:

«Asimismo, sin perjuicio de la libertad de contratación que se reconoce a las 
partes, a través de la negociación colectiva se articulará el deber de negociar planes 
de igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores de la 
siguiente forma:

a) En los convenios colectivos de ámbito empresarial, el deber de negociar se 
formalizará en el marco de la negociación de dichos convenios.

b) En los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, el deber de 
negociar se formalizará a través de la negociación colectiva que se desarrolle en la 
empresa en los términos y condiciones que se hubieran establecido en los indicados 
convenios para cumplimentar dicho deber de negociar a través de las oportunas 
reglas de complementariedad.»

Diecinueve. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 90, quedando redactado, en los 
siguientes términos:

«6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad laboral 
velará por el respeto al principio de igualdad en los convenios colectivos que 
pudieran contener discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.

A tales efectos, podrá recabar el asesoramiento del Instituto de la Mujer o de los 
Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, según proceda por su 
ámbito territorial. Cuando la autoridad laboral se haya dirigido a la jurisdicción 
competente por entender que el convenio colectivo pudiera contener cláusulas 
discriminatorias, lo pondrá en conocimiento del Instituto de la Mujer o de los 
Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, según su ámbito territorial, 
sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 95 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.»

Veinte. Se añade una nueva disposición adicional decimoséptima, en los siguientes 
términos:

«Disposición adicional decimoséptima.  Discrepancias en materia de conciliación.
Las discrepancias que surjan entre empresarios y trabajadores en relación con el 

ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
reconocidos legal o convencionalmente se resolverán por la jurisdicción competente 
a través del procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de 
Procedimiento Laboral.»

Veintiuno. Se añade una nueva disposición adicional decimoctava, en los siguientes 
términos:
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«Disposición adicional decimoctava.  Cálculo de indemnizaciones en 
determinados supuestos de jornada reducida.

1. En los supuestos de reducción de jornada contemplados en el artículo 37, 
apartados 4 bis, 5 y 7 el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo de las 
indemnizaciones previstas en esta Ley, será el que hubiera correspondido al 
trabajador sin considerar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no 
hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción.

2. Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior en los 
supuestos de ejercicio a tiempo parcial de los derechos establecidos en el párrafo 
décimo del artículo 48.4 y en el artículo 48 bis.»

Disposición adicional duodécima.  Modificaciones de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales queda 
modificada como sigue:

Uno. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 5, que quedará redactado como 
sigue:

«4. Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el 
sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos como en el estudio e 
investigación generales en materia de prevención de riesgos laborales, con el 
objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados 
del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores.»

Dos. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 y el apartado 4 del artículo 26, que 
quedan redactados en los siguientes términos:

«2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y 
así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o 
de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la 
cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio 
Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá 
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El 
empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los 
trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos 
efectos.»

«4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación 
durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir 
negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios 
Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de 
la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos 
profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de 
la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante 
la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 
45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el 
número 3 de este artículo.»

Disposición adicional decimotercera.  Modificaciones de la Ley de Procedimiento Laboral.
El texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/1995, de 7 de abril, queda modificado como sigue:
Uno. Se añade un nuevo párrafo segundo en el apartado 2 del artículo 27 en los 

siguientes términos:
«Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar, en los 

anteriores juicios, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos 
fundamentales conforme a los artículos 180 y 181 de esta Ley.»
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Dos. El apartado 2 del artículo 108 queda redactado del siguiente modo:
«2. Será nulo el despido que tenga como móvil alguna de las causas de 

discriminación prevista en la Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de 
derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo 

por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o 
acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el notificado en una 
fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo 
hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra a), y el de los 
trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los 
apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, o estén 
disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en 
el apartado 3 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores; y el de las trabajadoras 
víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o 
reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro 
de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones 
reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.

c) El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los 
períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la 
fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos 
casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el 
embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencias señalados.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 122, con el siguiente tenor:
«2. La decisión extintiva será nula cuando:
a) No se hubieren cumplido las formalidades legales de la comunicación escrita, 

con mención de causa.
b) No se hubiese puesto a disposición del trabajador la indemnización 

correspondiente, salvo en aquellos supuestos en los que tal requisito no viniera 
legalmente exigido.

c) Resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades 
públicas del trabajador.

d) Se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas por los 
despidos colectivos, en los casos a que se refiere el último párrafo del artículo 51.1 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:
a) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de 

trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 
natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o 
acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 de artículo 45 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el notificado en una 
fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período.

b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo 
hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra a), y la de los 
trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los 
apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, o estén 
disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en 
el apartado 3 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores; y la de las trabajadoras 
víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o 
reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro 
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de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones 
reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.

c) La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar 
los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la 
fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos 
casos, se declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados 
con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencias 
señalados.»

Cuatro. Se añade una nueva letra d) al artículo 146, en los siguientes términos:
«d) De las comunicaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

acerca de la constatación de una discriminación por razón de sexo y en las que se 
recojan las bases de los perjuicios estimados para el trabajador, a los efectos de la 
determinación de la indemnización correspondiente.

En este caso, la Jefatura de Inspección correspondiente habrá de informar sobre 
tal circunstancia a la autoridad laboral competente para conocimiento de ésta, con el 
fin de que por la misma se dé traslado al órgano jurisdiccional competente a efectos 
de la acumulación de acciones si se iniciara con posterioridad el procedimiento de 
oficio a que se refiere el apartado 2 del artículo 149 de esta Ley.»

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 149, quedando redactado en los siguientes 
términos:

«2. Asimismo, en el caso de que las actas de infracción versen sobre alguna de 
las materias contempladas en los apartados 2, 6 y 10 del artículo 7 y 2, 11 y 12 del 
artículo 8 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y el sujeto 
responsable las haya impugnado con base en alegaciones y pruebas de las que se 
deduzca que el conocimiento del fondo de la cuestión está atribuido al orden social 
de la jurisdicción según el artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.»

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 180, que queda con la siguiente redacción:
«1. La sentencia declarará la existencia o no de la vulneración denunciada. En 

caso afirmativo y previa la declaración de nulidad radical de la conducta del 
empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, 
entidad o corporación pública o privada, ordenará el cese inmediato del 
comportamiento antisindical y la reposición de la situación al momento anterior a 
producirse el mismo, así como la reparación de las consecuencias derivadas del 
acto, incluida la indemnización que procediera, que será compatible, en su caso, con 
la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato 
de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.»

Siete. Se modifica el artículo 181, quedando redactado en los siguientes términos:
«Las demandas de tutela de los demás derechos fundamentales y libertades 

públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, que se 
susciten en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden 
jurisdiccional social, se tramitarán conforme a las disposiciones establecidas en este 
capítulo. En dichas demandas se expresarán el derecho o derechos fundamentales 
que se estimen infringidos.

Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el Juez deberá 
pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le correspondiera 
al trabajador por haber sufrido discriminación, si hubiera discrepancia entre las 
partes. Esta indemnización será compatible, en su caso, con la que pudiera 
corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo de 
acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.»
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Disposición adicional decimocuarta.  Modificaciones de la Ley de Infracciones y 
Sanciones del Orden Social.

El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado, el 13, al artículo 7, con la siguiente redacción:
«13. No cumplir las obligaciones que en materia de planes de igualdad 

establecen el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de 
aplicación.»

Dos. Se modifican los apartados 12 y 13 bis del artículo 8 y se añade un nuevo apartado 
17, quedando redactados en los siguientes términos:

«12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones 
directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o 
adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás 
condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, 
estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación 
sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con 
otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como las 
decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores 
como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción 
administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad 
de trato y no discriminación.»

«13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se 
produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, 
cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el 
empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo.»

«17. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo 
manifiestamente los términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho plan 
responda a lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 bis de esta Ley.»

Tres. Se modifica el párrafo primero del artículo 46, quedando redactado en los 
siguientes términos:

«Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo 40.1 y salvo lo establecido en 
el artículo 46 bis) de esta Ley, los empresarios que hayan cometido infracciones muy graves 
tipificadas en los artículos 16 y 23 de esta Ley en materia de empleo y de protección por 
desempleo.»

Cuatro. Se añade una nueva Subsección 3.ª bis en la Sección 2.ª del Capítulo VI, 
comprensiva de un nuevo artículo 46 bis, en los siguientes términos:

«Subsección tercera bis. Responsabilidades en materia de igualdad

Artículo 46 bis.  Responsabilidades empresariales específicas.
1. Los empresarios que hayan cometido las infracciones muy graves tipificadas 

en los apartados 12, 13 y 13 bis) del artículo 8 y en el apartado 2 del artículo 16 de 
esta Ley serán sancionados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 40, con las siguientes sanciones accesorias:

a) Pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, de los 
beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde 
la fecha en que se cometió la infracción, y

b) Exclusión automática del acceso a tales beneficios durante seis meses.
2. No obstante lo anterior, en el caso de las infracciones muy graves tipificadas 

en el apartado 12 del artículo 8 y en el apartado 2 del artículo 16 de esta Ley 
referidas a los supuestos de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, las 
sanciones accesorias a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sustituidas 
por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad en la empresa, si así se 
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determina por la autoridad laboral competente previa solicitud de la empresa e 
informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente, suspendiéndose el plazo de prescripción de 
dichas sanciones accesorias.

En el supuesto de que no se elabore o no se aplique el plan de igualdad o se 
haga incumpliendo manifiestamente los términos establecidos en la resolución de la 
autoridad laboral, ésta, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
sin perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda por la comisión de la 
infracción tipificada en el apartado 17 del artículo 8, dejará sin efecto la sustitución de 
las sanciones accesorias, que se aplicarán de la siguiente forma:

a) La pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y beneficios a la que se 
refiere la letra a) del apartado anterior se aplicará con efectos desde la fecha en que 
se cometió la infracción;

b) La exclusión del acceso a tales beneficios será durante seis meses a contar 
desde la fecha de la resolución de la autoridad laboral por la que se acuerda dejar sin 
efecto la suspensión y aplicar las sanciones accesorias.»

Disposición adicional decimoquinta.  Modificación del Real Decreto Ley por el que se 
regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad 
que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los 
períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento.

Se modifica el artículo 1 del Real Decreto Ley 11/1998, de 4 septiembre, por el que se 
regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad 
que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los 
períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«Darán derecho a una bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales 
de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, y en las aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación 
conjunta:

a) Los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para 
sustituir a trabajadoras que tengan suspendido su contrato de trabajo por riesgo 
durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural y hasta tanto se inicie la 
correspondiente suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante 
cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la 
imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro 
compatible con su estado.

b) Los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para 
sustituir a trabajadores y trabajadoras que tengan suspendido su contrato de trabajo 
durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento 
preadoptivo o permanente o que disfruten de la suspensión por paternidad en los 
términos establecidos en los artículos 48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores.

La duración máxima de las bonificaciones prevista en este apartado b) coincidirá 
con la de las respectivas suspensiones de los contratos a que se refieren los 
artículos citados en el párrafo anterior.

En el caso de que el trabajador no agote el período de descanso o permiso a que 
tuviese derecho, los beneficios se extinguirán en el momento de su incorporación a la 
empresa.

c) Los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para 
sustituir a trabajadores autónomos, socios trabajadores o socios de trabajo de las 
sociedades cooperativas, en los supuestos de riesgo durante el embarazo o riesgo 
durante la lactancia natural, períodos de descanso por maternidad, adopción y 
acogimiento o suspensión por paternidad, en los términos establecidos en los 
párrafos anteriores.»
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Disposición adicional decimosexta.  Modificaciones de la Ley de Medidas Urgentes de 
Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

Se modifica la disposición adicional segunda de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de 
Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la 
mejora de su calidad, que queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional segunda.  Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social 
para los trabajadores en período de descanso por maternidad, adopción, 
acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o 
suspensión por paternidad.

A la cotización de los trabajadores o de los socios trabajadores o socios de 
trabajo de las sociedades cooperativas, o trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, sustituidos durante los períodos de descanso por maternidad, adopción, 
acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia 
natural, mediante los contratos de interinidad bonificados, celebrados con 
desempleados a que se refiere el Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre, les 
será de aplicación:

a) Una bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales de la Seguridad 
Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en las 
aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta para el caso de 
los trabajadores encuadrados en un régimen de Seguridad Social propio de 
trabajadores por cuenta ajena.

b) Una bonificación del 100 por 100 de la cuota que resulte de aplicar sobre la 
base mínima o fija que corresponda el tipo de cotización establecido como obligatorio 
para trabajadores incluidos en un régimen de Seguridad Social propio de 
trabajadores autónomos.

Sólo será de aplicación esta bonificación mientras coincidan en el tiempo la 
suspensión de actividad por dichas causas y el contrato de interinidad del sustituto y, 
en todo caso, con el límite máximo del periodo de suspensión.»

Disposición adicional decimoséptima.  Modificaciones de la Ley de Empleo.
Se añade un nuevo artículo 22 bis a la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en 

los siguientes términos:

«Artículo 22 bis.  Discriminación en el acceso al empleo.
1. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias 

de colocación sin fines lucrativos, en la gestión de la intermediación laboral deberán 
velar específicamente para evitar la discriminación en el acceso al empleo.

Los gestores de la intermediación laboral cuando, en las ofertas de colocación, 
apreciasen carácter discriminatorio, lo comunicarán a quienes hubiesen formulado la 
oferta.

2. En particular, se considerarán discriminatorias las ofertas referidas a uno de 
los sexos, salvo que se trate de un requisito profesional esencial y determinante de la 
actividad a desarrollar.

En todo caso se considerará discriminatoria la oferta referida a uno solo de los 
sexos basada en exigencias del puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo 
físico.»

Disposición adicional decimoctava.  Modificaciones de la Ley General de la Seguridad 
Social.

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo primero de la letra c) del apartado 1 del artículo 38, que 
queda redactado en los siguientes términos:
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«c) Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; 
maternidad; paternidad; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia 
natural; invalidez, en sus modalidades contributiva y no contributiva; jubilación, en 
sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles 
contributivo y asistencial; muerte y supervivencia; así como las que se otorguen en 
las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen 
por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.»

Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 106, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«4. La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, 
cualquiera que sea su causa, en la de maternidad, en la de paternidad, en la de 
riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural, así como 
en las demás situaciones previstas en el artículo 125 en que así se establezca 
reglamentariamente.»

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 124, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«3. Las cuotas correspondientes a la situación de incapacidad temporal, de 
maternidad, de paternidad, de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la 
lactancia natural serán computables a efectos de los distintos períodos previos de 
cotización exigidos para el derecho a las prestaciones.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 124, con el siguiente contenido:
«6. El período por maternidad o paternidad que subsista a la fecha de extinción 

del contrato de trabajo, o que se inicie durante la percepción de la prestación por 
desempleo, será considerado como período de cotización efectiva a efectos de las 
correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.»

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 125, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«1. La situación legal de desempleo total durante la que el trabajador perciba 
prestación por dicha contingencia será asimilada a la de alta. Asimismo, tendrá la 
consideración de situación asimilada a la de alta, con cotización, salvo en lo que 
respecta a los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la 
lactancia natural, la situación del trabajador durante el período correspondiente a 
vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con 
anterioridad a la finalización del contrato.»

Seis. Se modifica el Capítulo IV bis del Título II, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«CAPÍTULO IV BIS
Maternidad

Sección primera. Supuesto general

Artículo 133 bis.  Situaciones protegidas.
A efectos de la prestación por maternidad prevista en esta Sección, se 

consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción y el acogimiento, tanto 
preadoptivo como permanente o simple de conformidad con el Código Civil o las 
leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que, en este 
último caso, su duración no sea inferior a un año, y aunque dichos acogimientos 
sean provisionales, durante los períodos de descanso que por tales situaciones se 
disfruten, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.4 del Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, y en el artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
reforma de la función pública.
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Artículo 133 ter.  Beneficiarios.
1. Serán beneficiarios del subsidio por maternidad los trabajadores por cuenta 

ajena, cualquiera que sea su sexo, que disfruten de los descansos referidos en el 
artículo anterior, siempre que, reuniendo la condición general exigida en el artículo 
124.1 y las demás que reglamentariamente se establezcan, acrediten los siguientes 
períodos mínimos de cotización:

a) Si el trabajador tiene menos de 21 años de edad en la fecha del parto o en la 
fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial 
por la que se constituye la adopción, no se exigirá período mínimo de cotización.

b) Si el trabajador tiene cumplidos entre 21 y 26 años de edad en la fecha del 
parto o en la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción, el período mínimo de 
cotización exigido será de 90 días cotizados dentro de los siete años inmediatamente 
anteriores al momento de inicio del descanso. Se considerará cumplido el 
mencionado requisito si, alternativamente, el trabajador acredita 180 días cotizados a 
lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.

c) Si el trabajador es mayor de 26 años de edad en la fecha del parto o en la 
fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial 
por la que se constituye la adopción, el período mínimo de cotización exigido será de 
180 días dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del 
descanso. Se considerará cumplido el mencionado requisito si, alternativamente, el 
trabajador acredita 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad 
a esta última fecha.

2. En el supuesto de parto, y con aplicación exclusiva a la madre biológica, la 
edad señalada en el apartado anterior será la que tenga cumplida la interesada en el 
momento de inicio del descanso, tomándose como referente el momento del parto a 
efectos de verificar la acreditación del período mínimo de cotización que, en su caso, 
corresponda.

3. En los supuestos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 48.4 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el párrafo octavo del artículo 30.3 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, la edad 
señalada en el apartado 1 será la que tengan cumplida los interesados en el 
momento de inicio del descanso, tomándose como referente el momento de la 
resolución a efectos de verificar la acreditación del período mínimo de cotización que, 
en su caso, corresponda.

Artículo 133 quáter.  Prestación económica.
La prestación económica por maternidad consistirá en un subsidio equivalente al 

100 por 100 de la base reguladora correspondiente. A tales efectos, la base 
reguladora será equivalente a la que esté establecida para la prestación de 
incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes.

Artículo 133 quinquies.  Pérdida o suspensión del derecho al subsidio por 
maternidad.

El derecho al subsidio por maternidad podrá ser denegado, anulado o 
suspendido, cuando el beneficiario hubiera actuado fraudulentamente para obtener o 
conservar dicha prestación, así como cuando trabajara por cuenta propia o ajena 
durante los correspondientes períodos de descanso.

Sección segunda. Supuesto especial

Artículo 133 sexies.  Beneficiarias.
Serán beneficiarias del subsidio por maternidad previsto en esta Sección las 

trabajadoras por cuenta ajena que, en caso de parto, reúnan todos los requisitos 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 5  Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

– 120 –



establecidos para acceder a la prestación por maternidad regulada en la Sección 
anterior, salvo el período mínimo de cotización establecido en el artículo 133 ter.

Artículo 133 septies.  Prestación económica.
La cuantía de la prestación será igual al 100 por 100 del indicador público de 

renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en cada momento, salvo que la base 
reguladora calculada conforme al artículo 133 quater o a la disposición adicional 
séptima fuese de cuantía inferior, en cuyo caso se estará a ésta.

La duración de la prestación, que tendrá la consideración de no contributiva a los 
efectos del artículo 86, será de 42 días naturales a contar desde el parto, pudiendo 
denegarse, anularse o suspenderse el derecho por la mismas causas establecidas 
en el artículo 133 quinquies.»

Siete. El actual Capítulo IV ter del Título II, pasa a ser el Capítulo IV quater, 
introduciéndose en dicho Título un nuevo Capítulo IV ter, con la siguiente redacción:

«CAPÍTULO IV TER
Paternidad

Artículo 133 octies.  Situación protegida.
A efectos de la prestación por paternidad, se considerarán situaciones protegidas 

el nacimiento de hijo, la adopción y el acogimiento, tanto preadoptivo como 
permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las 
Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que, en este último caso, su 
duración no sea inferior a un año, y aunque dichos acogimientos sean provisionales, 
durante el período de suspensión que, por tales situaciones, se disfrute de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 48. bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o 
durante el período de permiso que se disfrute, en los mismos supuestos, de acuerdo 
con lo dispuesto en la letra a) del artículo 30.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la reforma de la Función Pública.

Artículo 133 nonies.  Beneficiarios.
Serán beneficiarios del subsidio por paternidad los trabajadores por cuenta ajena 

que disfruten de la suspensión referida en el artículo anterior, siempre que, reuniendo 
la condición general exigida en el artículo 124.1, acrediten un período mínimo de 
cotización de 180 días, dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha 
de inicio de dicha suspensión, o, alternativamente, 360 días a lo largo de su vida 
laboral con anterioridad a la mencionada fecha, y reúnan las demás condiciones que 
reglamentariamente se determinen.

Artículo 133 decies.  Prestación económica.
La prestación económica por paternidad consistirá en un subsidio que se 

determinará en la forma establecida por el artículo 133 quater para la prestación por 
maternidad, y podrá ser denegada, anulada o suspendida por las mismas causas 
establecidas para esta última.»

Ocho. Se modifica el artículo 134 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los términos 
siguientes:

«Artículo 134.  Situación protegida.
A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se 

considera situación protegida el periodo de suspensión del contrato de trabajo en los 
supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por 
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otro compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo 26, apartado 3, 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho 
cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados.

La prestación correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo 
tendrá la naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales.»

Nueve. Se modifica el artículo 135 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda redactado 
en los siguientes términos:

Artículo 135.  Prestación económica.
«1. La prestación económica por riesgo durante el embarazo se concederá a la 

mujer trabajadora en los términos y condiciones previstos en esta Ley para la 
prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias 
profesionales, con las particularidades establecidas en los apartados siguientes.

2. La prestación económica nacerá el día en que se inicie la suspensión del 
contrato de trabajo y finalizará el día anterior a aquél en que se inicie la suspensión 
del contrato de trabajo por maternidad o el de reincorporación de la mujer trabajadora 
a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado.

3. La prestación económica consistirá en subsidio equivalente al 100 por 100 de 
la base reguladora correspondiente. A tales efectos, la base reguladora será 
equivalente a la que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal, 
derivada de contingencias profesionales.

4. La gestión y el pago de la prestación económica por riesgo durante el 
embarazo corresponderá a la Entidad Gestora o a la Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en función de la entidad con la 
que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.»

Diez. Se añade un nuevo Capítulo IV quinquies en el Título II, con la siguiente redacción:

«CAPÍTULO IV QUINQUIES
Riesgo durante la lactancia natural

Artículo 135 bis.  Situación protegida.
A los efectos de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural, 

se considera situación protegida el período de suspensión del contrato de trabajo en 
los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo 
por otro compatible con su situación, en los términos previstos en el artículo 26.4 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, dicho cambio 
de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente 
exigirse por motivos justificados.

Artículo 135 ter.  Prestación económica.
La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se concederá a 

la mujer trabajadora en los términos y condiciones previstos en esta ley para la 
prestación económica por riesgo durante el embarazo, y se extinguirá en el momento 
en que el hijo cumpla nueve meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado 
con anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su 
situación.»

Once. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 172, que queda redactada en los 
siguientes términos:

«b) Los perceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural, que cumplan 
el período de cotización que, en su caso, esté establecido.»
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Doce. Se modifica el artículo 180, que queda redactado en los términos siguientes:

«Artículo 180.  Prestaciones.
1. Los dos primeros años del período de excedencia que los trabajadores, de 

acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, disfruten en 
razón del cuidado de cada hijo o menor acogido, en los supuestos de acogimiento 
familiar permanente o preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, tendrán la 
consideración de período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes 
prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte 
y supervivencia, maternidad y paternidad.

El período de cotización efectiva a que se refiere el párrafo anterior tendrá una 
duración de 30 meses si la unidad familiar de la que forma parte el menor en razón 
de cuyo cuidado se solicita la excedencia, tiene la consideración de familia numerosa 
de categoría general, o de 36 meses, si tiene la de categoría especial.

2. De igual modo, se considerará efectivamente cotizado a los efectos de las 
prestaciones indicadas en el apartado anterior, el primer año del período de 
excedencia que los trabajadores disfruten, de acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, en razón del cuidado de otros familiares, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen 
una actividad retribuida.

3. Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de 
reducción de jornada por cuidado de menor previsto en el artículo 37.5 de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 100 por 100 de 
la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la 
jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones señaladas en el apartado 1. Dicho 
incremento vendrá exclusivamente referido al primer año en el resto de supuestos de 
reducción de jornada contemplados en el mencionado artículo.

4. Cuando las situaciones de excedencia señaladas en los apartados 1 y 2 
hubieran estado precedidas por una reducción de jornada en los términos previstos 
en el artículo 37.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a efectos de la 
consideración como cotizados de los períodos de excedencia que correspondan, las 
cotizaciones realizadas durante la reducción de jornada se computarán 
incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si se 
hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo.»

Trece. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 211, en los siguientes términos:
«5. En los supuestos de reducción de jornada previstos en los apartados 4 bis, 5 

y 7 del artículo 37 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para el cálculo de la 
base reguladora, las bases de cotización se computarán incrementadas hasta el cien 
por cien de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido, sin 
reducción, el trabajo a tiempo completo o parcial.

Si la situación legal de desempleo se produce estando el trabajador en las 
situaciones de reducción de jornada citadas, las cuantías máxima y mínima a que se 
refieren los apartados anteriores se determinarán teniendo en cuenta el indicador 
público de rentas de efectos múltiples en función de las horas trabajadas antes de la 
reducción de la jornada.»

Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 217, quedando redactado en los 
siguientes términos:

«1. La cuantía del subsidio será igual al 80 por 100 del indicador público de 
rentas de efectos múltiples mensual, vigente en cada momento.

En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial también se 
percibirá la cuantía antes indicada.»

Quince. Se modifica el apartado 2 del artículo 222, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«2. Cuando el trabajador se encuentre en situación de maternidad o de 
paternidad y durante las mismas se extinga su contrato por alguna de las causas 
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previstas en el apartado 1 del artículo 208, seguirá percibiendo la prestación por 
maternidad o por paternidad hasta que se extingan dichas situaciones, pasando 
entonces a la situación legal de desempleo y a percibir, si reúne los requisitos 
necesarios, la correspondiente prestación. En este caso no se descontará del 
período de percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo el tiempo 
que hubiera permanecido en situación de maternidad o de paternidad.»

Dieciséis. Se modifican los párrafos tercero y cuarto del apartado 3 del artículo 222, que 
quedan redactados en los siguientes términos:

«Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación por desempleo total y pase 
a la situación de maternidad o de paternidad, percibirá la prestación por estas últimas 
contingencias en la cuantía que corresponda.

El período de percepción de la prestación por desempleo no se ampliará por la 
circunstancia de que el trabajador pase a la situación de incapacidad temporal. 
Durante dicha situación, la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo 
continuará satisfaciendo las cotizaciones a la Seguridad Social conforme a lo previsto 
en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 206.»

Diecisiete. Se añade un nuevo párrafo quinto al apartado 3 del artículo 222, en los 
siguientes términos:

«Si el trabajador pasa a la situación de maternidad o de paternidad, se le 
suspenderá la prestación por desempleo y la cotización a la Seguridad Social antes 
indicada y pasará a percibir la prestación por maternidad o por paternidad, 
gestionada directamente por su Entidad Gestora. Una vez extinguida la prestación 
por maternidad o por paternidad, se reanudará la prestación por desempleo, en los 
términos recogidos en el artículo 212.3.b), por la duración que restaba por percibir y 
la cuantía que correspondía en el momento de la suspensión.»

Dieciocho. Se modifica la disposición adicional sexta, que queda redactada en los 
siguientes términos:

«Disposición adicional sexta.  Protección de los trabajadores contratados para la 
formación.

La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la 
formación comprenderá, como contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, 
las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la asistencia 
sanitaria en los casos de enfermedad común, accidente no laboral y maternidad, las 
prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de riesgos comunes, 
por maternidad y paternidad, por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural y las pensiones.»

Diecinueve. Se modifica la disposición adicional séptima en los siguientes términos:
1. Se modifica la letra a) de la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional 

séptima, que queda redactada en los siguientes términos:
«a) Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a 

las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, 
incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se computarán exclusivamente las 
cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como 
complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. A tal fin, 
el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario 
del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales.»

2. Se modifica la letra a) de la regla tercera del apartado 1 de la disposición adicional 
séptima, que queda redactada en los siguientes términos:

«a) La base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad 
permanente se calculará conforme a la regla general. Para las prestaciones por 
maternidad y por paternidad, la base reguladora diaria será el resultado de dividir la 
suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante el año anterior a 
la fecha del hecho causante entre 365.»
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Veinte. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional octava, que queda 
redactado en los términos siguientes:

«4. Lo previsto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 ter y 166 será aplicable, en 
su caso, a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales. Lo 
previsto en los artículos 112 bis y 162.6 será igualmente de aplicación a los 
trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales con excepción de los 
incluidos en los regímenes especiales agrario y de empleados de hogar. Asimismo, lo 
dispuesto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 ter y 166 resultará de aplicación a 
los trabajadores por cuenta propia incluidos en los regímenes especiales de 
trabajadores del mar, agrario y de trabajadores autónomos, en los términos y 
condiciones que se establezcan reglamentariamente.»

Veintiuno. Se modifica la disposición adicional undécima bis, que queda redactada en los 
siguientes términos:

«Disposición adicional undécima bis.  Prestaciones por maternidad y por 
paternidad en los Regímenes Especiales.

1. Los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia incluidos en los distintos 
Regímenes Especiales del sistema tendrán derecho a las prestaciones establecidas 
en el Capítulo IV bis y en el Capítulo IV ter del Título II de la presente Ley, con la 
misma extensión y en los mismos términos y condiciones allí previstos para los 
trabajadores del Régimen General.

2. En el supuesto de trabajadores por cuenta propia, los periodos durante los que 
se tendrá derecho a percibir los subsidios por maternidad y por paternidad serán 
coincidentes, en lo relativo tanto a su duración como a su distribución, con los 
períodos de descanso laboral establecido para los trabajadores por cuenta ajena, 
pudiendo dar comienzo el abono del subsidio por paternidad a partir del momento del 
nacimiento del hijo. Los trabajadores por cuenta propia podrán, igualmente, percibir 
el subsidio por maternidad y por paternidad en régimen de jornada parcial, en los 
términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

3. Tanto para los trabajadores por cuenta propia incluidos en los distintos 
Regímenes Especiales como para los trabajadores pertenecientes al Régimen 
Especial de Empleados de Hogar que sean responsables de la obligación de cotizar, 
será requisito imprescindible para el reconocimiento y abono de la prestación que los 
interesados se hallen al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.»

Veintidós. Se da nueva redacción a la disposición adicional undécima ter, que queda 
redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional undécima ter.  Gestión de las prestaciones económicas por 
maternidad y por paternidad.

La gestión de las prestaciones económicas de maternidad y de paternidad 
reguladas en la presente ley corresponderá directa y exclusivamente a la entidad 
gestora correspondiente.»

Veintitrés. Se introduce una nueva disposición adicional cuadragésima cuarta, en los 
siguientes términos:

«Disposición adicional cuadragésima cuarta.  Períodos de cotización asimilados 
por parto.

A efectos de las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad 
permanente de cualquier régimen de la Seguridad Social, se computarán, a favor de 
la trabajadora solicitante de la pensión, un total de 112 días completos de cotización 
por cada parto de un solo hijo y de 14 días más por cada hijo a partir del segundo, 
éste incluido, si el parto fuera múltiple, salvo si, por ser trabajadora o funcionaria en 
el momento del parto, se hubiera cotizado durante la totalidad de las dieciséis 
semanas o, si el parto fuese múltiple, durante el tiempo que corresponda.»
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Disposición adicional decimonovena.  Modificaciones a la Ley de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública.

Se modifican los siguientes preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública:

Uno. Se modifica el párrafo segundo del artículo 29.4, que queda redactado de la 
siguiente manera:

«También tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 
tres años, los funcionarios para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a 
su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí 
mismo y no desempeñe actividad retribuida.»

Dos. Se modifica el párrafo quinto del artículo 29.4, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«El periodo de permanencia en esta situación será computable a efectos de 
trienios, consolidación de grado personal y derechos pasivos.

Los funcionarios podrán participar en los cursos de formación que convoque la 
Administración. Durante los dos primeros años, tendrán derecho a la reserva del 
puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo 
será al puesto en la misma localidad y de igual nivel y retribución.»

Tres. Se suprime el actual párrafo sexto del artículo 29.4.
Cuatro. Se modifica la denominación del artículo 29.8 que queda redactado de la 

siguiente manera:
«Excedencia por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria.»

Cinco. Se añade un párrafo, a continuación del primer párrafo del artículo 29.8, con la 
siguiente redacción:

«Igualmente, durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria 
tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones 
familiares por hijo a cargo.»

Seis. Se modifica la letra a) del artículo 30.1, con la siguiente redacción:
«1. Se concederán permisos por las siguientes causas justificadas:
a) Por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, quince días a disfrutar 

por el padre a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial 
de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.»

Siete. Se crea una nueva letra a bis), en el artículo 30.1, con la siguiente redacción:
«a bis) Por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar dentro 

del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se 
produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta 
localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar 
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días 
hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cuatro días hábiles 
cuando sea en distinta localidad.»

Ocho. Se modifica la letra f) del artículo 30.1 y se añaden dos párrafos a dicha letra, 
quedando la redacción de la siguiente manera:

«La funcionaria, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrá derecho a 
una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. Este 
derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al 
inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la 
misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de 
los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente, la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por 
un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.»
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Nueve. Se modifica el primer párrafo de la letra f bis) del artículo 30.1 que queda 
redactada de la siguiente manera:

«f bis) En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que por cualquier 
causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el 
funcionario tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos 
horas percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su 
jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de 
sus retribuciones.»

Diez. Se modifica el primer párrafo de la letra g) del artículo 30.1, que queda redactado 
de la siguiente manera:

«g) El funcionario que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo 
algún menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o a una 
persona con discapacidad, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a 
la disminución de su jornada de trabajo.»

Once. Se añade una letra g bis) al artículo 30.1 con la siguiente redacción:
«g bis) El funcionario que precise atender al cuidado de un familiar en primer 

grado, tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la 
jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por 
el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el 
mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear 
entre los mismos, respetando, en todo caso, el plazo máximo de un mes.»

Doce. Se añade al final del artículo 30.2 lo siguiente:
«... y por deberes derivados de la conciliación de la vida familiar y laboral.»

Trece. Se modifica el artículo 30.3, que queda redactado de la siguiente manera:
«En el supuesto de parto, la duración del permiso será de dieciséis semanas 

ininterrumpidas ampliables en el caso de parto múltiple en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de 
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su 
caso, de la parte que reste del permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas 
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos 
progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, 
podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o 
sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso 
de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la 
reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad 
temporal.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, 
el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de 
suspensión se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, 
con un máximo de trece semanas adicionales.

En los supuestos de adopción o de acogimiento, tanto preadoptivo como 
permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las 
Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que el acogimiento simple sea de 
duración no inferior a un año, y con independencia de la edad que tenga el menor, el 
permiso tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el 
supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a 
partir del segundo, contadas a la elección del funcionario, bien a partir de la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento bien a partir de la resolución judicial por la 
que se constituya la adopción, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar 
derecho a varios períodos de disfrute de este permiso. En el caso de que ambos 
progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que 
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podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos 
ininterrumpidos.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, el 
permiso a que se refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos 
semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se 
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o 
sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados 
anteriores o de las que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento 
múltiple y de discapacidad del hijo o menor adoptado o acogido.

Los permisos a que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen 
de jornada completa o a tiempo parcial, a solicitud de los funcionarios y si lo permiten 
las necesidades del servicio, en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el 
funcionario tendrá derecho a disfrutar de un permiso de hasta dos meses de duración 
percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso previsto en el párrafo anterior, y para el supuesto 
contemplado en el mismo, el permiso por adopción y acogimiento, tanto preadoptivo 
como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de 
las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que el acogimiento simple sea 
de duración no inferior a un año, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la 
resolución por la que se constituye la adopción.

Durante el disfrute de los permisos regulados en este apartado se podrá 
participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

En los casos previstos en este apartado, el tiempo transcurrido en la situación de 
permiso por parto o maternidad se computará como de servicio efectivo a todos los 
efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en 
su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el período de duración del 
permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de éste, si de 
acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo 
se determina en función del período de disfrute del permiso.

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, 
tendrán derecho, una vez finalizado el período de permiso a reintegrarse a su puesto 
de trabajo en términos y condiciones que no le resulten menos favorables al disfrute 
del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de 
trabajo a las que hubiera podido tener derecho durante su ausencia.»

Disposición adicional vigésima.  Modificaciones de la Ley de Régimen del Personal de las 
Fuerzas Armadas.

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, 
queda modificada como sigue:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 108.2:
«2. Reglamentariamente se determinará la composición, incompatibilidades y 

normas de funcionamiento de los órganos de evaluación, adecuándose en lo posible 
al principio de composición equilibrada en los términos definidos en la Ley Orgánica 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En todo caso, estarán constituidos 
por personal militar de mayor empleo que los evaluados.»

Dos. Se incluye un nuevo apartado cuarto en el artículo 112, con la siguiente redacción:
«4. A la mujer se le dará especial protección en situaciones de embarazo, parto y 

posparto para cumplir las condiciones para el ascenso a todos los empleos de militar 
profesional.»

Tres. Se da nueva redacción al artículo 132, en los términos siguientes:
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«Durante el período de embarazo y previo informe facultativo, podrá asignarse a 
la mujer militar profesional a un puesto orgánico o cometido distinto al que estuviera 
ocupando, que resulte adecuado a las circunstancias de su estado.

En los supuestos de parto o adopción se tendrá derecho a los correspondientes 
permisos de la madre y del padre, de conformidad con la legislación vigente para el 
personal al servicio de las Administraciones públicas.

La aplicación de estos supuestos no supondrá pérdida del destino.»
Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 141.1.e), que queda redactado de la siguiente 

forma:
«e) Lo soliciten para atender al cuidado de los hijos o en caso de acogimiento 

tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o 
las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su 
duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de 
hasta seis años, o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se 
trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias 
personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción 
social y familiar debidamente acreditados por los servicios sociales competentes.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 
un año los que lo soliciten para encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente 
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

No podrá concederse la situación de excedencia voluntaria por estas causas 
cuando al cónyuge o persona con análoga relación de afectividad o a otro familiar del 
militar se le hubieran reconocido los derechos derivados de esta situación 
administrativa y en relación al mismo causante.

A la situación de excedencia voluntaria también se pasará por agrupación familiar 
cuando el cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido un puesto de trabajo 
de carácter definitivo en cualquiera de las Administraciones públicas o un destino de 
los contemplados en el artículo 126.»

Cinco. Se incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 148, con la siguiente redacción:
«6. Los militares de complemento y los militares profesionales de tropa y 

marinería que, en el momento de finalizar su relación de servicios con las Fuerzas 
Armadas, se encontrasen en situación de incapacidad temporal por accidente o 
enfermedad derivada del servicio, o en situación de embarazo, parto o posparto, no 
causarán baja en las Fuerzas Armadas y se prorrogará su compromiso hasta finalizar 
esas situaciones.»

Disposición adicional vigésima primera.  Modificaciones de la Ley de Funcionarios Civiles 
del Estado.

El apartado 3 del artículo 69 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del 
Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, queda redactado como sigue:

«3. Cuando las circunstancias a que se refieren los números 3 y 4 del artículo 26 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
afectasen a una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo 
administrativo, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo o licencia 
por riesgo durante la lactancia en los mismos términos y condiciones que las 
previstas en los números anteriores.»

Disposición adicional vigésima segunda.  Modificación de la Ley 55/2003, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de salud.

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 59 de la ley 55/2003, del estatuto marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, con el siguiente texto:

«3. Las medidas especiales previstas en este artículo no podrán afectar al 
personal que se encuentre en situación de permiso por maternidad o licencia por 
riesgo durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural.»
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Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 61 de la ley 55/2003, del estatuto marco del 
personal estatutario de los servicios de salud con el siguiente texto:

«2. El personal estatutario tendrá derecho a disfrutar del régimen de permisos y 
licencias, incluida la licencia por riesgo durante el embarazo, establecido para los 
funcionarios públicos por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, sobre conciliación de la 
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras y por la ley orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.»

Disposición adicional vigésima tercera.  
Se modifican los artículos 22 y 12.b) de la Ley sobre Seguridad Social de los 

Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de 
junio, que en adelante tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 22.  Situación de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia.
Tendrá la misma consideración y efectos que la situación de incapacidad 

temporal la situación de la mujer funcionaria que haya obtenido licencia por riesgo 
durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve 
meses, en los términos previstos en el artículo 69 del Texto Articulado de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado.»

«Artículo 12.  Prestaciones.
b) Subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo 

durante la lactancia natural.»

Disposición adicional vigésima cuarta.  Modificaciones de la Ley de Régimen del 
Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

La Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia 
Civil, queda modificada como sigue:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 56.2:
«2. Reglamentariamente se determinará la composición, incompatibilidades y 

normas de funcionamiento de los órganos de evaluación, adecuándose siempre que 
sea posible al principio de composición equilibrada en los términos definidos en la 
Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En todo caso estarán 
constituidos por personal del Cuerpo de la Guardia Civil de mayor empleo o 
antigüedad que los evaluados.»

Dos. Se incluye un nuevo apartado sexto en el artículo 60, con la siguiente redacción:
«6. A las mujeres se le dará especial protección en situaciones de embarazo, 

parto y posparto para cumplir las condiciones para el ascenso a todos los empleos 
del Cuerpo de la Guardia Civil.»

Tres. Se da nueva redacción al artículo 75:
«Durante el período de embarazo y previo informe facultativo, a la mujer guardia 

civil se le podrá asignar un puesto orgánico o cometido distinto del que estuviera 
ocupando, adecuado a las circunstancias de su estado. En los supuestos de parto o 
adopción, se tendrá derecho a los correspondientes permisos de maternidad y 
paternidad, conforme a la legislación vigente para el personal al servicio de las 
Administraciones públicas. La aplicación de estos supuestos no supondrá pérdida del 
destino.»

Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 83.1 e), que queda redactado de la siguiente 
forma:

«e) Lo soliciten para atender al cuidado de los hijos o en caso de acogimiento 
tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o 
las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su 
duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de 
hasta seis años, o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 5  Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

– 130 –



trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias 
personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción 
social y familiar debidamente acreditados por los servicios sociales competentes.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 
un año los que lo soliciten para encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente 
o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad 
retribuida.

Estos derechos no podrán ser ejercidos simultáneamente por dos o más guardias 
civiles en relación con el mismo causante.»

Disposición adicional vigésima quinta.  Modificación de la Ley General para la Defensa 
de Consumidores y Usuarios.

Se da nueva redacción al apartado 10 del artículo 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, 
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, pasando su actual contenido a 
constituir un nuevo apartado 11:

«10. Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestación de 
los servicios, y en especial las previstas como tales en la Ley Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.»

Disposición adicional vigésima sexta.  Modificación de la Ley de Sociedades Anónimas.
Se modifica la indicación novena del artículo 200 de la Ley de Sociedades Anónimas, 

texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, que 
queda redactada en los siguientes términos:

«El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado 
por categorías, así como los gastos de personal que se refieran al ejercicio, 
distribuidos como prevé el artículo 189, apartado A.3, cuando no estén así 
consignados en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, 
desglosado en un número suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán 
el de altos directivos y el de consejeros.»

Disposición adicional vigésima séptima.  Modificaciones de la Ley de creación del 
Instituto de la Mujer.

Se añade un nuevo artículo 2 bis a la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del 
Instituto de la Mujer, en los siguientes términos:

«Artículo 2 bis.  Además de las atribuidas en el artículo anterior y demás normas 
vigentes, el Instituto de la Mujer ejercerá, con independencia, las siguientes 
funciones:

a) la prestación de asistencia a las víctimas de discriminación para que tramiten 
sus reclamaciones por discriminación;

b) la realización de estudios sobre la discriminación;
c) la publicación de informes y la formulación de recomendaciones sobre 

cualquier cuestión relacionada con la discriminación.»

Disposición adicional vigésima octava.  Designación del Instituto de la Mujer.
El Instituto de la Mujer será el organismo competente en el Reino de España a efectos 

de lo dispuesto en el artículo 8 bis de la Directiva 76/207, de 9 de febrero de 1976, 
modificada por la Directiva 2002/73, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo y en el artículo 12 de la Directiva 2004/113, del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.
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Disposición adicional vigésima novena.  
Se añade una nueva disposición adicional tercera a la Ley 5/1984, de 26 de marzo, 

reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, en los siguientes términos:

«Disposición adicional tercera.  
Lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 será de aplicación a las mujeres 

extranjeras que huyan de sus países de origen debido a un temor fundado a sufrir 
persecución por motivos de género.»

Disposición adicional trigésima.  Modificaciones de la Ley de Ordenación de los Cuerpos 
Especiales Penitenciarios y de Creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias.

La Ley 36/1977, de 23 de mayo, de Ordenación de los Cuerpos Especiales 
Penitenciarios y de Creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 
queda modificada como sigue:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 1:
«El Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias estará integrado por 

personal funcionario, garantizando el acceso al mismo en los términos definidos en la 
Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.»

Dos. Se da nueva redacción a la Disposición transitoria primera:
«Quedan extinguidas las actuales escalas masculina y femenina del Cuerpo de 

Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y sus funcionarios se integran en su 
totalidad en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.»

Disposición adicional trigésima primera.  Ampliación a otros colectivos.
Se adoptarán las disposiciones necesarias para aplicar lo dispuesto en la disposición 

adicional décimo primera. Diez, en lo relativo a partos prematuros, a los colectivos no 
incluídos en el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores.

Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de nombramientos.
Las normas sobre composición y representación equilibrada contenidas en la presente 

Ley serán de aplicación a los nombramientos que se produzcan con posterioridad a su 
entrada en vigor, sin afectar a los ya realizados.

Disposición transitoria segunda.  Regulación reglamentaria de transitoriedad en relación 
con el distintivo empresarial en materia de igualdad.

Reglamentariamente, se determinarán, a los efectos de obtener el distintivo empresarial 
en materia de igualdad regulado en el capítulo IV del título IV de esta Ley, las condiciones de 
convalidación de las calificaciones atribuidas a las empresas conforme a la normativa 
anterior.

Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio de procedimientos.
A los procedimientos administrativos y judiciales ya iniciados con anterioridad a la 

entrada en vigor de esta Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa 
anterior.

Disposición transitoria cuarta.  Régimen de aplicación del deber de negociar en materia 
de igualdad.

Lo dispuesto en el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores en materia de igualdad, 
según la redacción dada por esta Ley, será de aplicación en la negociación subsiguiente a la 
primera denuncia del convenio que se produzca a partir de la entrada en vigor de la misma.
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Disposición transitoria quinta.  Tablas de mortalidad y supervivencia.
(Suprimida)

Disposición transitoria sexta.  Retroactividad de efectos para medidas de conciliación.
Los preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la 

Función Pública modificados por esta Ley tendrán carácter retroactivo respecto de los 
hechos causantes originados y vigentes a 1 de enero de 2006 en el ámbito de la 
Administración General del Estado.

Disposición transitoria séptima.  Régimen transitorio de los nuevos derechos en materia 
de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y consideración como cotizados a 
efectos de Seguridad Social de determinados períodos.

1. La regulación introducida por esta Ley en materia de suspensión por maternidad y 
paternidad será de aplicación a los nacimientos, adopciones o acogimientos que se 
produzcan o constituyan a partir de su entrada en vigor.

2. Las modificaciones introducidas por esta Ley en materia de riesgo durante el 
embarazo serán de aplicación a las suspensiones que por dicha causa se produzcan a partir 
de su entrada en vigor.

3. La consideración como cotizados de los períodos a que se refieren el apartado 6 del 
artículo 124 y la disposición adicional cuadragésimo cuarta del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, será de aplicación para las prestaciones que se causen a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley. Iguales efectos se aplicarán a la ampliación del período que se considera 
como cotizado en el apartado 1 del artículo 180 de la misma norma y a la consideración 
como cotizados al 100 por 100 de los períodos a que se refieren los apartados 3 y 4 del 
citado artículo.

Disposición transitoria octava.  Régimen transitorio del subsidio por desempleo.
La cuantía del subsidio por desempleo establecida en el segundo párrafo del apartado 1 

del artículo 217 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la 
presente Ley, se aplicará a los derechos al subsidio por desempleo que nazcan a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria novena.  Ampliación de la suspensión del contrato de trabajo.
(Suprimida)

Disposición transitoria décima.  Despliegue del impacto de género.
El Gobierno, en el presente año 2007, desarrollará reglamentariamente la Ley de 

Impacto de Género con la precisión de los indicadores que deben tenerse en cuenta para la 
elaboración de dicho informe.

Disposición transitoria décima primera.  
El Gobierno, en el presente año 2007, regulará el Fondo de Garantía previsto en la 

disposición adicional única de la Ley 8/2005, de 8 de julio, que modifica el Código civil y la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, creado y dotado inicialmente 
en la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

Disposición transitoria décima segunda.  Aplicación paulatina de los artículos 45 y 46 en 
la redacción por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y 
la ocupación.

Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 45 y en los apartados 2, 4, 
5 y 6 del artículo 46 de esta ley orgánica, en la redacción dada a los mismos por el Real 
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Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación:

Las empresas de más de ciento cincuenta personas trabajadoras y hasta doscientas 
cincuenta personas trabajadoras contarán con un periodo de un año para la aprobación de 
los planes de igualdad.

Las empresas de más de cien y hasta ciento cincuenta personas trabajadoras, 
dispondrán de un periodo de dos años para la aprobación de los planes de igualdad.

Las empresas de cincuenta a cien personas trabajadoras dispondrán de un periodo de 
tres años para la aprobación de los planes de igualdad.

Estos periodos de transitoriedad se computarán desde la publicación del Real Decreto-
ley 6/2019, de 1 de marzo, en el “Boletín Oficial del Estado”.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo 

dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera.  Fundamento constitucional.
1. Los preceptos contenidos en el Título Preliminar, el Título I, el Capítulo I del Título II, 

los artículos 28 a 31 y la disposición adicional primera de esta Ley constituyen regulación de 
las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, de acuerdo con el artículo 
149.1.1.ª de la Constitución.

2. Los artículos 23 a 25 de esta Ley tienen carácter básico, de acuerdo con el artículo 
149.1.30.ª de la Constitución. El artículo 27 y las disposiciones adicionales octava y novena 
de esta Ley tienen carácter básico, de acuerdo con el artículo 149.1.16.ª de la Constitución. 
Los artículos 36, 39 y 40 de esta Ley tienen carácter básico, de acuerdo con el artículo 
149.1.27.ª de la Constitución. Los artículos 33, 35 y 51, el apartado seis de la disposición 
adicional decimonovena y los párrafos cuarto, séptimo, octavo y noveno del texto introducido 
en el apartado trece de la misma disposición adicional décima novena de esta Ley tienen 
carácter básico, de acuerdo con el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Las disposiciones 
adicionales décima quinta, décima sexta y décima octava constituyen legislación básica en 
materia de Seguridad Social, de acuerdo con el artículo 149.1.17.ª de la Constitución.

3. Los preceptos contenidos en el Título IV y en las disposiciones adicionales décima 
primera, décima segunda, décima cuarta, y décima séptima constituyen legislación laboral 
de aplicación en todo el Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.7.ª de la Constitución.

El artículo 41, los preceptos contenidos en los Títulos VI y VII y las disposiciones 
adicionales vigésima quinta y vigésima sexta de esta Ley constituyen legislación de 
aplicación directa en todo el Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la 
Constitución.

Las disposiciones adicionales tercera a séptima y décima tercera se dictan en ejercicio 
de las competencias sobre legislación procesal, de acuerdo con el artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución.

4. El resto de los preceptos de esta Ley son de aplicación a la Administración General 
del Estado.

Disposición final segunda.  Naturaleza de la Ley.
Las normas contenidas en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de 

esta Ley tienen carácter orgánico. El resto de los preceptos contenidos en esta Ley no tienen 
tal carácter.

Disposición final tercera.  Habilitaciones reglamentarias.
1. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 

aplicación y el desarrollo de la presente Ley en las materias que sean de la competencia del 
Estado.
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2. Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley:

Se llevará a efecto la regulación del distintivo empresarial en materia de igualdad 
establecido en el Capítulo IV del Título IV de esta Ley.

Se integrará el contenido de los Anexos de la Directiva 92/85, del Consejo Europeo, de 
19 de octubre de 1992, sobre aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales elaborará, en el plazo de 
seis meses desde la publicación del Real Decreto, unas directrices sobre evaluación del 
riesgo.

3. El Gobierno podrá fijar, antes del 21 de diciembre de 2007 y mediante Real Decreto, 
los supuestos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 71.1 de la presente Ley.

Disposición final cuarta.  Transposición de Directivas.
Mediante la presente Ley se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 2002/73, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, de modificación de la 
Directiva 76/207, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo y la Directiva 2004/113, del Consejo, 
de 13 de diciembre de 2004, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

Asimismo, mediante la presente Ley, se incorporan a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, y a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, la Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, 
relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

Disposición final quinta.  Planes de igualdad y negociación colectiva.
Una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 

procederá a evaluar, junto a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más 
representativas, el estado de la negociación colectiva en materia de igualdad, y a estudiar, 
en función de la evolución habida, las medidas que, en su caso, resulten pertinentes.

Disposición final sexta.  Implantación de las medidas preventivas del acoso sexual y del 
acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado.

La aplicación del protocolo de actuación sobre medidas relativas al acoso sexual o por 
razón de sexo regulado en el artículo 62 de esta Ley tendrá lugar en el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor del Real Decreto que lo apruebe.

Disposición final séptima.  Medidas para posibilitar los permisos de maternidad y 
paternidad de las personas que ostentan un cargo electo.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno promoverá el acuerdo necesario 
para iniciar un proceso de modificación de la legislación vigente con el fin de posibilitar los 
permisos de maternidad y paternidad de las personas que ostenten un cargo electo.

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

del Estado, con excepción de lo previsto en el artículo 71.2, que lo hará el 31 de diciembre 
de 2008.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 5  Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

– 135 –



§ 6

Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para 
el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 188, de 4 de agosto de 2018

Última modificación: 18 de noviembre de 2020
Referencia: BOE-A-2018-11135

I
La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, señalaba que la violencia de género no es 
un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más 
brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se 
dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus 
agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la 
mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, en su artículo 5.2, 
exige a las partes del convenio que tomen las medidas legislativas y demás necesarias para 
actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una 
indemnización por los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del mismo.

El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por 
unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la 
suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la 
Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la 
Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la 
erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado. La 
Proposición no de ley establecía la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad del 
Congreso, de una Subcomisión que tenía como objetivo elaborar un informe en el que se 
identificaran y analizaran los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las 
diferentes formas de violencia de género, y en el que se incluyeran un conjunto de 
propuestas de actuación, entre ellas las principales reformas que deben acometerse para 
dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos 
internacionales. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, 
sin ningún voto en contra, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia 
de violencia de género.

Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, la 
creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de Género, los 
aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la estrategia para 
alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y examinase la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado 
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aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de 
estrategias contra la violencia de género.

Ambos informes contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta que, desde 
las Instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los 
menores bajo su guarda, tutela o acogimiento.

Según la Proposición no de ley aprobada el 15 de noviembre de 2016, las medidas 
contenidas en el informe que supusieran la modificación de textos legales vigentes debían 
ser remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su 
tramitación.

Transcurrido dicho plazo se hace urgente adoptar algunas medidas necesarias para 
avanzar en la erradicación de la violencia de género y en el logro de una sociedad libre de 
violencia sobre las mujeres.

La entidad de los derechos a proteger, que exigen una respuesta inmediata y 
contundente, que proteja la vida y la integridad física, psicológica y moral de las víctimas de 
esta violación de derechos fundamentales, no sólo justifican la necesidad y urgencia de la 
medida, sino que son una exigencia de todo Estado de Derecho.

II
La violencia contra las mujeres es la manifestación más cruel de la desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se trata de una violencia de 
naturaleza estructural que se dirige contra la mujer por el mismo hecho de serlo. Esta 
violencia menoscaba el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales y es 
un obstáculo para la plena realización de la igualdad entre mujeres y hombres.

Así lo reconocen los organismos internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea, en distintos instrumentos jurídicos 
ratificados por España. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
(Resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993) adoptada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada.

La Constitución Española reconoce en su artículo 14 la igualdad ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y el artículo 15 reconoce el 
derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, nadie pueda ser 
sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Por su parte el artículo 9.2 
establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

III
En España en los últimos años se han producido avances legislativos muy significativos 

en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer. Por su especial relevancia, destacan 
la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la 
violencia doméstica y, sobre todo, la Ley Orgánica, 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, tiene por objeto actuar contra la violencia 
que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o 
hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
análogas, aun sin convivencia.

En sus trece años de vigencia, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, ha 
incorporado tres modificaciones operadas, respectivamente, por la Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, relativa a la disposición adicional 
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primera sobre pensiones de orfandad; por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, relativa al artículo 20.1 sobre asistencia 
jurídica gratuita, y por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia relativa a los artículos 1.2, 61.2, 65 y 66, en 
relación con hijos e hijas menores de edad y menores sujetos a tutela o guarda y custodia de 
las víctimas de violencia de género.

En 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, 
que entró en vigor el 1 de agosto de 2014. El ámbito de aplicación del Convenio, que abarca 
todas las formas de violencia que afectan a las mujeres por el hecho de ser mujer o que les 
afectan de manera desproporcionada, define la «violencia contra las mujeres» como una 
violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y 
designa todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar 
para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, 
incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, en la vida pública o privada.

IV
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

En cuanto a los principios de necesidad y eficiencia, se ven plenamente respaldados 
dado el interés general en el que se funda, siendo el real derecho ley el instrumento más 
adecuado para garantizar su consecución.

Por lo que respecta a la proporcionalidad, se ha buscado establecer las medidas 
imprescindibles para atender la necesidad de protección mejorando la asistencia y atención 
de las víctimas de la violencia de género, no pudiendo plantearse otras medidas menos 
restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

Asimismo, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, supone un marco 
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento 
y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas, por lo 
que se entiende que la propuesta se adecúa al principio de seguridad jurídica.

En cumplimiento del principio de transparencia la norma identifica claramente su 
propósito y ofrece una explicación completa de su contenido en esta exposición de motivos.

Finalmente, dado que la norma no impone cargas administrativas, y que supone una 
clara mejora en la protección de las víctimas de la violencia de género y de sus hijas e hijos, 
se entiende plenamente cumplida la adecuación al principio de eficiencia.

V
En el marco de las propuestas formuladas en el Informe de la Subcomisión del Congreso 

para un Pacto de Estado en materia de violencia de género y en el Informe de la Ponencia 
del Senado de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, el 
presente real decreto-ley modifica algunos preceptos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, que no tienen dicho rango de ley orgánica, así como otros textos normativos, 
cuya reforma es urgente a los efectos de dar una respuesta efectiva en relación a la 
asistencia a las víctimas y a sus hijos e hijas menores.

La violencia de género, como manifestación más cruel de la desigualdad y las relaciones 
de poder de los hombres sobre las mujeres, se ha cobrado la vida de 947 mujeres en 
España desde 2003, año en que en nuestro país empezaron a contabilizarse las mujeres 
asesinadas por sus parejas o exparejas. 11 de ellas lo han sido en los últimos dos meses de 
junio y julio de 2018. En la mayoría de los casos las víctimas no habían denunciado con 
anterioridad la violencia y el maltrato que venían sufriendo. Estos indicadores explican la 
situación de emergencia en la que nos encontramos y justifican suficientemente el recurso a 
un real decreto-ley. De esta manera, la presente reforma que tiene como objeto fortalecer la 
tutela judicial y el acceso a la justicia, y a los recursos de asistencia de las víctimas de 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 6  Real Decreto-ley de medidas para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género

– 138 –



violencia de género, a través de la modificación de los artículos 20 y 23. El artículo 20 
contiene tres tipos de medidas destinadas a mejorar la participación de la víctima en el 
proceso penal. Por un lado, se reforma su apartado 4 y se añade un apartado 5 para reforzar 
la asistencia jurídica de las víctimas, tal y como exige el Pacto de Estado, contemplando no 
solamente que los Colegios de Abogados, sino también los de Procuradores, adopten las 
medidas necesarias para la designación urgente de letrados y procuradores de oficio en los 
procedimientos que se sigan por violencia de género, que aseguren su inmediata presencia 
para la defensa y representación de las víctimas. Por otro lado, se añade un nuevo 
apartado 6 para implementar una medida del Pacto de Estado referente a la habilitación 
legal del Letrado de la víctima a fin de que pueda ostentar su representación procesal hasta 
la personación de la víctima en el procedimiento, si bien esto debe armonizarse con la 
tercera medida consistente en la adición de un nuevo apartado 7 con el objeto de permitir a 
la víctima personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

El artículo 23 de la Ley Orgánica es también objeto de modificación con una doble 
finalidad. Por una parte, para concretar y ampliar los títulos judiciales habilitantes para 
acreditar la condición de víctima de violencia de género; y, por otra parte, para establecer 
otros títulos no judiciales habilitantes para los casos en los que no hay denuncia y, en 
consecuencia, tampoco existe procedimiento judicial abierto. Como se ha señalado, un 
porcentaje elevado de las víctimas de violencia de género asesinadas no había de 
denunciado previamente la situación de maltrato que estaban sufriendo. En 2017, el 76.5 % 
de las mujeres asesinadas no había denunciado previamente a su agresor, de ahí la 
urgencia y la necesidad de proceder a ampliar los mecanismos de acreditación de las 
situaciones de violencia de género. Cabe recordar que el artículo 18.3 del Convenio del 
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica, exige no supeditar la protección de las víctimas de violencia de género al 
ejercicio por parte de aquéllas de acciones legales ni a la declaración contra el autor.

Entre las múltiples razones por las que las víctimas no denuncian la situación de 
violencia que están sufriendo, se encuentra la falta de recursos económicos, uno de los 
factores que les impide romper el círculo de la violencia. Por ello, en relación a las ayudas 
reguladas en el artículo 27, el presente real decreto-ley, con el fin de ampliar las 
posibilidades de acceso a las mismas y en consonancia con las propuestas formuladas en la 
Ponencia del Senado de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de 
género, se ha previsto la compatibilidad de estas ayudas con otras de carácter autonómico o 
local que las víctimas puedan percibir.

VI
Una de las medidas más urgentes de llevar a cabo en el marco del Pacto de Estado 

contra la violencia de género, es la que plantea la necesidad de adoptar las modificaciones 
legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, 
ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. 
En este sentido, se plantea que estas cuestiones deberán formar parte del catálogo de 
materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por otra parte, la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
establece cuantías específicas destinadas a las entidades locales dirigidas a implementar el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Todo ello hace imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para poder 
permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género, y que dicha modificación se 
realice con toda celeridad, para evitar que las posibles actuaciones previstas por las 
entidades locales no puedan ser desarrolladas por la falta de adaptación de las 
disposiciones vigentes, algo que redundaría en un enorme perjuicio para las mujeres 
víctimas de la violencia de género, así como sus hijos e hijas.
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VII
La protección de los menores, hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de 

género constituye uno de los ejes del Pacto de Estado que exige una respuesta más 
urgente. Según la Macroencuesta de violencia contra la mujer realizada en 2015, del total de 
mujeres que sufren o han sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas 
y que tenían hijos/as en el momento en el que se produjeron los episodios de violencia, 
el 63,6% afirmó que los hijos e hijas presenciaron o escucharon alguna de las situaciones de 
violencia. De las mujeres que contestaron que sus hijos o hijas presenciaron o escucharon 
los episodios de violencia, el 92,5% afirmaron que los mismos eran menores de 18 años 
cuando sucedieron los hechos. Por ello el presente real decreto-ley incluye una modificación 
en el artículo 156 del Código Civil para dar cumplimiento a la medida 148, del Informe de la 
Subcomisión del Congreso que propone, desvincular la intervención psicológica con 
menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad. En concreto la 
reforma que afecta al artículo 156 del Código Civil tiene como objetivo que la atención y 
asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común 
en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en 
un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la 
integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de 
ambos.

VIII
Lo avanzado de las fechas en las que se adoptan las medidas contenidas en el presente 

real decreto-ley impide que puedan ser llevadas a efecto en su totalidad en el ejercicio 2018.
El régimen contenido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, supone que por estas solas circunstancias se produce un perjuicio en 2019 
en las políticas impulsadas en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El corto periodo de tiempo para la ejecución de las medidas y el carácter absolutamente 
prioritario de la lucha contra la violencia de género aconsejan que, de forma absolutamente 
excepcional y singular, se excepcione el régimen contenido en la regla Sexta del 
artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
exclusivamente para el ejercicio 2018.

IX
Por otra parte, se respetan los límites constitucionalmente establecidos para el uso de 

este instrumento normativo, pues este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al 
derecho electoral general; de hecho, únicamente se modifican algunas disposiciones de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, y de otras leyes en aquellos aspectos, propuestos en el Pacto de 
Estado, que carecen de la condición de materia reservada a ley orgánica.

Además el real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto 
que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, 
que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que 
subvenir a un situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones 
difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes.

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por 
su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige 
el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación 
de un real decreto-ley.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a 
propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de 
agosto de 2018,
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DISPONGO:

Artículo único.  Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección integral contra la Violencia de Género.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la 
Violencia de Género, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 4 y se añaden tres nuevos apartados 5, 6 y 7 en el 
artículo 20, que queda redactado como sigue:

«4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias 
para la designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que 
se sigan por violencia de género y para asegurar su inmediata presencia y asistencia 
a las víctimas.

5. Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la 
designación urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan 
por violencia de género cuando la víctima desee personarse como acusación 
particular.

6. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación 
legal para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador 
o procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a 
lo dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o 
abogada el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y 
traslados de documentos.

7. Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación 
particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá retrotraer 
ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer 
una merma del derecho de defensa del acusado.»

Dos. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue:

«Artículo 23.  Acreditación de las situaciones de violencia de género.
Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los 

derechos regulados en este capítulo se acreditarán mediante una sentencia 
condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o 
cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la 
víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 
indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán 
acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios 
sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a 
víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por 
cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas 
de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia 
Sectorial de Igualdad, diseñaran, de común acuerdo, los procedimientos básicos que 
permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de 
violencia de género.»

Tres. Se modifican los apartados 2 y 5 del artículo 27 que quedan redactados como 
sigue:

«2. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por 
desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera 
reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el 
importe será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo.

(…)
5. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la 

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos 
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Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica 
de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género.»

Disposición adicional única.  Régimen excepcional aplicable a los remanentes no 
comprometidos.

Con carácter excepcional, limitado exclusivamente a las subvenciones contempladas en 
los créditos 26.15.231F.450, correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado 
para 2018, no resultará de aplicación lo dispuesto en la regla Sexta del artículo 86.2 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a los remanentes no 
comprometidos resultantes al final del ejercicio.

Disposición transitoria primera.  Aplicabilidad de los medios de acreditación de las 
situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras previstos en el artículo 23 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.

Los nuevos medios de acreditación de las situaciones de violencia de género previstos 
en la nueva redacción que se da al artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por el apartado 
dos del artículo único del presente real decreto-ley, serán aplicables solo respecto de 
solicitudes de reconocimiento de derechos motivadas por situaciones de violencia de género 
que hayan tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
incluidas aquellas que, iniciadas con anterioridad al mismo, se mantengan tras este y sean 
acreditadas por alguno de los medios previstos en el mencionado artículo 23.

Disposición transitoria segunda.  Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya 
iniciados.

Los procedimientos judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se 

opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

Se añade un párrafo o) al apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, con la siguiente redacción:

«o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así 
como contra la violencia de género.»

Disposición final segunda.  Modificación del artículo 156 del Código Civil.
Se añade un nuevo párrafo segundo en el artículo 156 del Código Civil con la siguiente 

redacción:
«Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad 

penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar 
contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 
indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar 
contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de éste para la atención y 
asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser 
informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas 
mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento expreso de 
éstos.»
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Disposición final tercera.  Distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto 
de Estado en materia de violencia de género, asignados a los ayuntamientos para 
programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género.

1. Los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de 
género, asignados, vía transferencia finalista y directa, o través de otras Entidades Locales, 
a los ayuntamientos para programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género, 
previstos en la disposición final sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, así como los fondos asignados en posteriores leyes 
de presupuestos, se distribuirán según los siguientes criterios:

a) Una cantidad fija por municipio.
La cuantía para el año 2018 será de 689 euros.
b) Una cantidad fija, en función del número de habitantes de derecho del municipio. La 

cifra de habitantes de derecho será la de población del Padrón municipal vigente a 1 de 
enero de 2017 y oficialmente aprobado por el Gobierno.

La cuantía para el año 2018 será de 0,18 euros por habitante.
c) El importe de la transferencia vendrá dado por la suma de las cuantías anteriormente 

señaladas.
El remanente que exista después del anterior reparto se distribuirá proporcionalmente 

entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de 
Violencia de Género a fecha 1 de julio del año al que corresponda la asignación del fondo.

2. Los fondos deberán destinarse a programas dirigidos a la erradicación de la violencia 
de género.

3. Se habilita al Gobierno para que, por real decreto del Consejo de Ministros, modifique 
las cuantías a distribuir, los criterios y el procedimiento de distribución.

Véase el Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las 
cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo 
de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado 
en materia de violencia de género. Ref. BOE-A-2020-14370

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
Lo establecido en el apartado tres del artículo único, por el que se modifica el apartado 5 

del artículo 27, en relación con la compatibilidad de las ayudas económicas establecidas en 
el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, con cualquier otra ayuda económica de carácter 
autonómico o local, tendrá efectos y será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto-ley.
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§ 7

Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se 
actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución 
de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas 
competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de 

Estado en materia de violencia de género

Ministerio de Igualdad
«BOE» núm. 303, de 18 de noviembre de 2020

Última modificación: 28 de junio de 2022
Referencia: BOE-A-2020-14370

I
La violencia contra las mujeres, además de constituir una vulneración de sus derechos 

fundamentales, es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Por ello, en el marco de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, y en cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo 
de 2011, ratificado por España en 2014, es preciso avanzar en la consolidación y adopción 
de las medidas legislativas y demás necesarias para sensibilizar, prevenir, investigar, 
castigar, atender y proteger por los actos de violencia incluidos en él. El Convenio del 
Consejo de Europa insta, además, a que las medidas que se tomen impliquen a todos los 
actores pertinentes como las autoridades nacionales, regionales y locales; y promueve la 
dedicación de recursos financieros y humanos adecuados para la correcta aplicación de 
políticas integradas, medidas y programas dirigidos a prevenir y combatir todas las formas 
de violencia incluidas en su ámbito de aplicación.

En septiembre de 2017, los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado 
aprobaron, respectivamente, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en 
materia de violencia de género y el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de 
estrategias contra la violencia de género. Ambos integran el Pacto de Estado en materia de 
violencia de género (en adelante, Pacto de Estado), cuya aprobación culminó en diciembre 
de 2017 con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de administraciones 
autonómicas y locales. El Pacto de Estado incluye, además de medidas generales para 
todas las administraciones públicas, recomendaciones específicas para las entidades locales 
en su Eje 7 y, para promover su realización, contempla, en su Eje 9, un compromiso 
económico consistente en que los presupuestos generales del Estado destinaran, vía 
transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de veinte millones de euros durante 
los próximos cinco ejercicios. El Gobierno de España, acordará con la Federación Española 
de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP) u otras asociaciones de municipios en el 
conjunto del Estado, los programas que deberán llevarse a cabo. Además, el Pacto de 
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Estado aclara que la financiación a las corporaciones locales, por parte de la Administración 
General del Estado, para garantizar la efectividad del conjunto de medidas recogidas en este 
pacto, habrá de tener siempre un carácter condicionado.

El Pacto de Estado contiene un conjunto de medidas dirigidas a prevenir y combatir 
todas las formas de violencia contra la mujer y a mejorar la respuesta que, desde las 
administraciones e instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos 
menores a través de la atención, información, asesoramiento, asistencia social integral, 
alojamiento y recuperación. En particular, incluye medidas para que la administración local 
pueda llevar a cabo actuaciones dirigidas a la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres, así como contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres, al tratarse de la 
administración más cercana a la ciudadanía y, por tanto, a las víctimas de esta violencia.

En aras de garantizar el desarrollo de las medidas de dicho Pacto de Estado por las 
entidades locales, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018, incluyó en el estado de gastos el crédito 26.15.231F.460 para transferencias 
para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales 
en el Pacto de Estado contra la violencia de género, por un importe de 20.000.000,00 de 
euros.

Además, la Disposición final sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, relativa al 
cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, dispone que «los 
Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias finalistas a los 
ayuntamientos, un incremento de 20 millones de euros para las nuevas o ampliadas 
competencias reservadas a los ayuntamientos dentro del Pacto de Estado».

II
Adicionalmente, con la finalidad de avanzar en la consecución de una sociedad libre de 

violencia sobre las mujeres y en la mejora de la atención, asistencia, apoyo y recuperación 
de las mujeres víctimas de violencia, se dictó el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de 
medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, 
convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados de 13 de septiembre de 2018, que 
incluye medidas relativas a los municipios. Por una parte, el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 
de agosto, acomete, en la Disposición final primera, la modificación de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para que la administración local pueda 
llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como 
contra la violencia de género. Por ello, estas cuestiones deben formar parte del catálogo de 
materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, objeto de esta modificación.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, regula, en la Disposición final 
tercera, la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado, 
previstos en la Disposición final sexta de la Ley Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, asignados a los municipios para programas dirigidos a la erradicación de la 
violencia de género, vía transferencia finalista y directa, y distribuidos según los criterios 
enumerados en ella. El apartado 3 de esta Disposición final tercera habilita al Gobierno para 
que, por real decreto del Consejo de Ministros, modifique las cuantías a distribuir, los 
criterios y el procedimiento de distribución, a cuyo fin se dicta el presente real decreto.

Este real decreto, que se dicta en uso de la citada habilitación normativa, deja sin efecto 
lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición final tercera del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 
de agosto, procediendo a la actualización de los criterios contemplados en la misma.

III
La Constitución Española dispone en el apartado 4 del artículo 134 que, si la ley de 

presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, 
se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta 
la aprobación de los nuevos.

Por tanto, mientras se aprueba una nueva ley de presupuestos generales del Estado, en 
el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
prorrogados para el año 2020, la aplicación presupuestaria 25.03.232C.460 está destinada a 
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transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las 
entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género, por un importe de 
20.000.000,00 de euros. Con la finalidad de realizar en el año 2020 estas transferencias, 
adecuándolas al número de municipios que se han creado o suprimido y a su evolución 
poblacional desde el año 2018, actualizar las cuantías objeto de distribución para cada uno 
de estos criterios e introducir un nuevo criterio de reparto, así como de avanzar hacia una 
mayor eficacia y eficiencia en el procedimiento de distribución y en su fase de justificación, 
es preciso hacer uso de la habilitación legal contenida en el apartado 3 de la disposición final 
tercera del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, para modificar las cuantías a distribuir, 
los criterios y el procedimiento de distribución, mediante el presente real decreto.

Además, es necesario y urgente acometer esta modificación mediante el presente real 
decreto, con la finalidad de garantizar el desarrollo del compromiso económico a cinco años 
para los municipios previsto en el Pacto de Estado, y de poder dar respuesta a la situación 
creada como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria por la COVID-19 y de la 
declaración del estado de alarma y consiguiente desescalada hacia una nueva normalidad, y 
su repercusión en los diferentes ámbitos, tanto económicos como sociales, afectados y las 
medidas adoptadas.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 18 de este prevé 
que las autoridades, empresas y proveedores adopten las medidas necesarias para 
asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios. Las medidas 
adoptadas a raíz de su declaración han provocado un especial impacto en determinados 
colectivos de personas especialmente vulnerables que deben ser objeto de protección por 
parte del Gobierno, como las mujeres víctimas de violencia de género cuya vulnerabilidad es 
mayor en situaciones de aislamiento domiciliario. Con la finalidad de adoptar por razones de 
extraordinaria y urgente necesidad medidas dirigidas en especial a la protección y asistencia 
de las víctimas de violencia de género, se dictó el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de 
marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia 
de género, convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados de 29 de abril de 2020.

El artículo 1 del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, establece que, a los efectos 
de lo previsto en este, los servicios a los que se refieren los artículos 2 a 5 del mismo 
tendrán la consideración de servicios esenciales con los efectos previstos en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo; sus normas de desarrollo; el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19; y el resto del 
ordenamiento jurídico. Entre estos servicios declarados esenciales están los servicios de 
asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas 
a las víctimas de violencia género; y los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y 
alojamientos seguros para víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con 
fines de explotación sexual, cuya prestación debe ser garantizada por las administraciones 
públicas competentes, entre ellas, las entidades locales.

A fin de contribuir a que la prestación de estos servicios esté garantizada, el artículo 8 
del citado Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, determina que las comunidades 
autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que les correspondan del 
Pacto de Estado contra la violencia de género a poner en marcha todos los proyectos o 
programas preventivos y asistenciales que se recogen en este real decreto-ley, así como 
cualquier otro que, en el contexto del estado de alarma, tenga como finalidad garantizar la 
prevención, protección y la atención frente a todas las formas de violencias contra las 
mujeres.

IV
En este contexto, se considera necesario, en primer lugar, actualizar los criterios de 

reparto de los fondos y las cuantías a distribuir por cada uno de ellos, fijados en el Real 
Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, con la finalidad de establecerlos con carácter general y 
estable. En este sentido y como se ha indicado, resulta necesario que estas transferencias 
se acomoden a la evolución de la población española distribuida por municipios desde el año 
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2018 y al número de municipios que se han creado o suprimido desde entonces. Para ello, a 
fin de que todos los municipios reciban una cuantía mínima idéntica y una cuantía adicional 
en función de su número de habitantes de derecho para posibilitar que las actuaciones que 
realicen con los fondos puedan adaptarse a su respectiva población, se establece que los 
fondos se distribuirán en función del número de municipios existentes y de las cifras oficiales 
de población de los municipios españoles, aprobada por el Gobierno en el momento de 
adoptarse la resolución en la que cada año se decida proceder a transferir los fondos. 
Además, se actualiza la cuantía mínima para el año 2020 a fin de que todos los municipios, 
en particular, los que tienen menor población, puedan recibir una cuantía que facilite la 
ejecución de las medidas del Pacto de Estado, a través del incremento de la cuantía a 
distribuir por municipio.

Además, con la finalidad de garantizar el desarrollo del compromiso económico a cinco 
años del Pacto de Estado en beneficio de las víctimas de violencia contra las mujeres, y para 
contemplar la situación específica de los municipios que se han ido comprometiendo en la 
protección de las víctimas a través de su adhesión por primera vez al Sistema de 
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema Viogen) del Ministerio 
del Interior, promovida por el propio Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, mediante la 
determinación de esta adhesión como uno de los criterios de reparto de los fondos, se 
mantiene este criterio de reparto y se actualiza la fecha que se toma como referencia para 
considerar que se ha realizado esta adhesión, a fin de que sea lo más cercana posible a la 
fecha en que se dicte la resolución mediante la que se hará efectiva la transferencia de 
fondos para cada año.

Por otra parte, se introduce un nuevo criterio de reparto, el relativo a los municipios en 
los que estén empadronadas víctimas usuarias del Servicio Telefónico de Atención y 
Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), para tener en cuenta en el 
reparto de fondos las actuaciones para la atención y protección de las víctimas de violencia 
de género que realizan los municipios adheridos al servicio. Desde el año 2010, la 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género presta y gestiona el Servicio 
ATENPRO, a través de la FEMP, cuyo objetivo fundamental es que la víctima se sienta 
segura y acompañada mientras dure el proceso para salir de la situación de violencia, 
facilitándole el contacto con un entorno de seguridad y posibilitando la intervención inmediata 
con movilización, en su caso, de los recursos de atención que fuesen necesarios. De 
conformidad con el Protocolo de actuación del Servicio Telefónico de Atención y Protección 
para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), suscrito con la FEMP, los municipios y 
entidades locales adheridas al servicio ATENPRO realizan actuaciones dirigidas a procurar 
el acceso y el mantenimiento en este servicio de las víctimas de violencia de género que 
reúnan los requisitos exigidos al efecto. De este modo, con la incorporación de este nuevo 
criterio de reparto referido a los municipios en los que estén empadronadas víctimas 
usuarias del Servicio ATENPRO se toman en consideración las actuaciones realizadas por 
los municipios para la prestación de este servicio que impactan directamente en la atención y 
protección de sus usuarias.

Por lo expuesto, una vez calculada la distribución de los fondos en función del número 
de municipios y de su población, el remanente se distribuirá proporcionalmente entre todos 
los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de 
Género (Sistema Viogen), del Ministerio del Interior, así como entre los municipios en los que 
estén empadronadas víctimas usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para 
víctimas de la violencia de género (ATENPRO), del Ministerio de Igualdad, el primer día del 
mes anterior a aquel en que se dicte la resolución de transferencias para cada año al que 
corresponda la asignación de los fondos.

Finalmente, la experiencia acumulada hasta la fecha por el Ministerio de Igualdad en la 
gestión de las transferencias del Pacto de Estado para las entidades locales 
correspondientes a los años 2018 y 2019 y en la recepción, revisión y explotación de la 
justificación presentada por los municipios para las transferencias correspondientes a 2018 y 
a 2019, hace aconsejable habilitar la ejecución de los fondos bien por los propios municipios, 
o por mancomunidades de municipios o comarcas. En este último caso, deberán acreditar 
que tienen atribuidas, entre sus funciones, las de ejecutar actuaciones destinadas a la 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres o contra la violencia de género. En 
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consecuencia, cuando se produzca la ejecución a través de estas entidades 
supramunicipales, estas presentaran una única justificación firmada por todos los municipios 
afectados.

V
Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación contenidos en el 

artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, que establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa, 
las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar 
justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

Como se ha expresado anteriormente, resulta necesario recurrir a la habilitación 
normativa del apartado 3 de la disposición final tercera del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de 
agosto, para proceder a la actualización de criterios de reparto de los fondos del Pacto de 
Estado contra la violencia de género, adaptándolo al número actual de municipios y a su 
cifra de habitantes.

Resulta un instrumento eficaz en cuanto es idóneo para la consecución del fin último 
perseguido, como es la promoción de planes y programas que favorezcan la erradicación de 
la violencia contra la mujer, lo que se evidencia en el carácter finalista y condicionado de los 
fondos, cuyo destino deberá ser el cumplimiento de las medidas del Informe de la 
Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado por el 
Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, y del Informe de la Ponencia 
de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, aprobado por el 
Senado, en su sesión plenaria del 13 de septiembre de 2017.

En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, pues no existen menos 
restrictivas de derechos ni que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, esta iniciativa normativa se ejercerá 
de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, 
para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que 
facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de 
decisiones de las entidades afectadas. Ello queda patente en la derogación de todas 
aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente real 
decreto.

En aplicación del principio de transparencia, la norma y su memoria resultarán 
accesibles para la ciudadanía. Asimismo, la norma define claramente sus objetivos y explica 
su contexto y propósitos en esta exposición de motivos.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa evita la 
imposición de cargas administrativas y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los 
recursos públicos. Este principio se refleja especialmente en la posibilidad de ejecución y 
justificación de los fondos a través de mancomunidades de municipios y comarcas.

Este real decreto se ha sometido a informe por parte de los Ministerios de Hacienda, de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, de Política Territorial y Función Pública, y de 
la Federación Española de Municipios y Provincias.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Igualdad, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de 
noviembre de 2020,

DISPONGO:
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Artículo 1.  Actualización de los criterios de distribución de las transferencias para el 
desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el 
Pacto de Estado en materia de violencia de género.

1. Los fondos destinados al desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas 
a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, asignados, 
vía transferencia finalista y directa, o a través de otras entidades locales, a los municipios, 
previstos en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2022, así como los fondos asignados en posteriores leyes de Presupuestos 
Generales del Estado para el cumplimiento de dicho Pacto de Estado por las entidades 
locales se distribuirán según los siguientes criterios:

a) El 30 % de la cantidad total de los fondos se repartirá, a partes iguales, entre todos los 
municipios constituidos según los datos del Registro de Entidades Locales a la fecha de la 
última declaración de cifras oficiales de población de los municipios españoles publicada por 
el Gobierno antes de adoptarse la resolución de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra 
la Violencia de Género a que se refiere el artículo 3.

b) El 20 % de la cantidad total de los fondos se repartirá entre los municipios de manera 
proporcional al número de habitantes de derecho del municipio. La cuantía por habitante se 
obtendrá como resultado de repartir este 20 % entre el total de habitantes en España. La 
cifra de habitantes de derecho será la que resulte de la última declaración de cifras oficiales 
de población de los municipios españoles publicada por el Gobierno antes de adoptarse la 
resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género a que se 
refiere el artículo 3.

c) El 50 % restante se distribuirá de la siguiente forma:
1.º El 30 % (lo que supone un 15 % del total de los fondos) se repartirá, a partes iguales 

entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de 
Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior.

2.º El 70 % (lo que supone un 35 % del total de los fondos) se distribuirá en función del 
número de mujeres usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas 
de la violencia de género (ATENPRO) empadronadas en cada municipio antes de que se 
adopte la resolución de transferencias para la asignación de fondos anual, de acuerdo con 
los siguientes tramos:

A. Un 25 % (lo que supone un 8,75 % del total) a repartir entre todos aquellos municipios 
en los que haya de 1 a 5 mujeres empadronadas usuarias del Servicio ATENPRO.

B. Un 25 % (lo que supone un 8,75 % del total) a repartir entre todos aquellos municipios 
en los que haya de 6 a 25 mujeres empadronadas usuarias del Servicio ATENPRO.

C. Un 25 % (lo que supone un 8,75 % del total) a repartir entre todos aquellos municipios 
en los que haya de 26 a 50 mujeres empadronadas usuarias del Servicio ATENPRO.

D. Un 25 % (lo que supone un 8,75 % del total) a repartir entre todos aquellos municipios 
en los que haya más de 50 mujeres empadronadas usuarias del Servicio ATENPRO.

En caso de haber algún tramo vacío por no haber municipios con ese número de 
usuarias del Servicio ATENPRO empadronadas en los mismos, el porcentaje que le 
correspondiera a esos municipios se distribuiría a partes iguales entre el total de municipios 
que tuvieran mujeres empadronadas usuarias del Servicio ATENPRO.

2. El importe total de los fondos a transferir a cada municipio vendrá determinado por la 
suma de las cuantías anteriormente señaladas.

Artículo 2.  Destino de los fondos.
Los municipios deberán destinar los fondos que reciban, de conformidad con el ámbito 

material de competencias para la realización de actuaciones contra la violencia de género 
atribuidas en el artículo 25.2.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, a la ejecución de programas dirigidos a la erradicación de la violencia de 
género que desarrollen las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades 
locales en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, de acuerdo con las 
medidas del Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de 
género, aprobado por el Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, y 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 7  Procedimiento distribución transferencias Pacto de Estado en materia de violencia de género

– 149 –



del Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia 
de género, aprobado por el Senado, en su sesión plenaria del 13 de septiembre de 2017.

Artículo 3.  Distribución de los fondos.
Los fondos serán distribuidos mediante resolución de transferencias de la Secretaría de 

Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, a través de la que se formalizará la 
distribución de los créditos presupuestarios para cada año y cada municipio, determinada 
por la aplicación de los criterios del artículo 1, y en ella se determinarán el periodo y las 
condiciones de ejecución de los fondos. Dicha resolución será publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Una vez publicada esta resolución se librarán y harán efectivos los fondos 
correspondientes en un pago único.

Artículo 4.  Ejecución de los fondos.
1. Los fondos podrán ser ejecutados por los municipios o bien por mancomunidades de 

municipios o comarcas.
2. En el caso de que los fondos se ejecuten por mancomunidades de municipios o 

comarcas, estas deberán acreditar que tienen atribuidas, entre sus funciones, las de ejecutar 
actuaciones destinadas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres o contra la 
violencia de género. A estos efectos, aportarán, con carácter previo a la transferencia de los 
fondos, el acuerdo o el instrumento jurídico que les habilite para la realización de dichas 
actuaciones.

Artículo 5.  Justificación de los fondos.
1. Los municipios presentarán la justificación de los fondos a la Secretaría de Estado de 

Igualdad y contra la Violencia de Género, dentro de los tres meses siguientes a aquel en que 
finalice el periodo de ejecución determinado en la resolución de transferencias de la 
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, mediante la presentación 
de los siguientes documentos:

a) Un estado de ejecución, firmado por la persona funcionaria responsable de las 
funciones públicas de secretaría y de intervención-tesorería o secretaría-intervención 
correspondientes, relativo a la totalidad de los compromisos de créditos, de las obligaciones 
reconocidas y de los pagos realizados, con cargo a los fondos transferidos.

b) Un informe final, firmado por la persona titular de la alcaldía, referido a la ejecución de 
los programas para el desarrollo del Pacto de Estado a los que se refiere el artículo 2. El 
informe describirá el nombre del programa, la fecha de su puesta en marcha y el periodo de 
duración, el eje y la medida del Pacto de Estado que desarrolla, las actuaciones realizadas, 
el impacto en la población beneficiaria con desagregación por edad y sexo, el grado de 
ejecución de los fondos y la valoración del programa: dificultades y propuestas.

c) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de publicidad a 
los que se refiere el artículo 7, firmada por la persona funcionaria responsable de las 
funciones públicas de secretaría o secretaría-intervención correspondientes.

2. Cuando los fondos se ejecuten por mancomunidades de municipios o comarcas, estas 
presentarán una única justificación mediante la presentación de los documentos previstos en 
el apartado 1, que será firmada por todos los municipios afectados.

3. Toda la documentación para la justificación de los fondos se presentará mediante 
sistemas de firma electrónica y por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en los términos que se establezcan en la resolución de 
transferencias.

Artículo 6.  Régimen aplicable a los remanentes de los fondos.
Los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar cada ejercicio, 

seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos. A este fin, se 
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compensarán, una vez finalizado el procedimiento de revisión de las justificaciones, con la 
cantidad que corresponda transferir a cada municipio tras la concesión de nuevos fondos.

Si el gasto o actuación al que corresponda el remanente resulta suprimida en el 
presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas las 
obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante 
que no estuviese aplicado se reintegrará al Estado.

Finalizados los compromisos económicos previstos en el Pacto de Estado en materia de 
violencia de género y asignados en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales 
del Estado, se destinará el remanente a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago 
al fin del ejercicio inmediatamente anterior, reintegrando al Estado el sobrante no 
comprometido.

Artículo 7.  Publicidad.
Con objeto de identificar las fuentes de financiación, en toda la documentación necesaria 

para la realización de programas o proyectos, en los materiales que se utilicen, en la 
señalización exterior de los lugares donde se ejecuten aquellos y, en todo caso, en las 
actividades de difusión que cada municipio o entidad local pueda desarrollar en relación con 
aquellos, deberá constar expresamente, en lugar visible, que se han financiado con cargo a 
los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género.

Además de dicha indicación, se deberá utilizar el logo del Ministerio de Igualdad, así 
como el logo del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo 

dispuesto en el presente real decreto.

Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto por los artículos 149.1.1.ª y 

149.1.14.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en 
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, Hacienda 
general y Deuda del Estado.

Disposición final segunda.  Desarrollo normativo.
La Ministra de Igualdad podrá adoptar, en el ámbito de sus competencias, las 

disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».
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§ 8

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la 
libertad sexual. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 215, de 7 de septiembre de 2022

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2022-14630

FELIPE VI

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

orgánica:

PREÁMBULO

I
La ciudadanía supone el ejercicio de todo un conjunto de derechos humanos ligados a la 

libertad y a la seguridad, que están íntimamente relacionados con la libertad de movimiento y 
de uso de los espacios, pero también con las relaciones personales y la capacidad de 
decisión sobre el propio cuerpo. El acceso efectivo de las mujeres y las niñas a estos 
derechos ha sido históricamente obstaculizado por los roles de género establecidos en la 
sociedad patriarcal, que sustentan la discriminación de las mujeres y penalizan, mediante 
formas violentas, las expresiones de libertad contrarias al citado marco de roles.

Este estado de cosas se sitúa en abierta contradicción con el orden de valores que 
establece nuestra Constitución, que en su artículo 1.1 declara que son valores superiores de 
nuestro ordenamiento la libertad y la igualdad, mandata, en consecuencia, a los poderes 
públicos en el artículo 9.2 a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, reconoce en su artículo 
10 la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad como fundamentos del orden político y la paz social, 
consagra en su artículo 14 el principio de igualdad, y a continuación garantiza, en los 
artículos 15 y 17, los derechos a la vida y la integridad física y a la libertad y seguridad.

En su expresión física y también simbólica, las violencias sexuales constituyen quizá una 
de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen en 
la sociedad española, que afectan de manera específica y desproporcionada a las mujeres y 
a las niñas, pero también a los niños.
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Se consideran violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos o que 
condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, lo que 
incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la prostitución ajena, así como 
todos los demás delitos previstos en el Título VIII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal, orientados específicamente a proteger a personas 
menores de edad. La presente ley orgánica pretende dar respuesta especialmente a las 
violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de 
violencia sexual a través de medios tecnológicos, la pornografía no consentida y la extorsión 
sexual. Asimismo, entre las conductas con impacto en la vida sexual, se consideran 
violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con 
connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. Por último, en coherencia con 
las recomendaciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las 
mujeres, sus causas y sus consecuencias, se incluye el homicidio de mujeres vinculado a la 
violencia sexual, o feminicidio sexual, como la violación más grave de los derechos humanos 
vinculada a las violencias sexuales, que debe ser visibilizada y a la que se ha de dar una 
respuesta específica.

Las violencias sexuales vulneran el derecho fundamental a la libertad, a la integridad 
física y moral, a la igualdad y a la dignidad de la persona y, en el caso del feminicidio sexual, 
también el derecho a la vida. Estas violencias impactan en el derecho a decidir libremente, 
con el único límite de las libertades de las otras personas, sobre el desarrollo de la propia 
sexualidad de manera segura, sin sufrir injerencias o impedimentos por parte de terceros y 
exentas de coacciones, discriminación y violencia.

En los últimos años, gracias a las movilizaciones y acciones públicas promovidas por el 
movimiento feminista, las violencias sexuales han obtenido una mayor visibilidad social y se 
ha puesto de manifiesto la envergadura de los desafíos a que se enfrentan los poderes 
públicos para su prevención y erradicación.

Las violencias sexuales no son una cuestión individual, sino social; y no se trata de una 
problemática coyuntural, sino estructural, estrechamente relacionada con una determinada 
cultura sexual arraigada en patrones discriminatorios que debe ser transformada. Al mismo 
tiempo que se inflige un daño individual a través de la violencia sobre la persona agredida, 
se repercute de forma colectiva sobre el conjunto de las mujeres, niñas y niños que reciben 
un mensaje de inseguridad y dominación radicado en la discriminación, y sobre toda la 
sociedad, en la reafirmación de un orden patriarcal. Por ello, la respuesta a estas violencias 
debe emerger del ámbito privado y situarse indiscutiblemente en la esfera de lo público, 
como una cuestión de Estado.

Las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales de las violencias sexuales 
pueden afectar gravemente o incluso impedir la realización de un proyecto vital personal a 
las mujeres y las niñas, que se pueden ver sometidas a las relaciones de poder que 
sustentan este tipo de violencias. En el caso de los niños, las violencias sexuales también 
son fruto de relaciones de poder determinadas por el orden patriarcal, tanto en el ámbito 
familiar como en otros ámbitos de tutela adulta. Si bien la protección genérica de la infancia y 
la adolescencia frente a los diferentes tipos de violencia viene establecida en otras normas, 
resulta imprescindible complementar mediante esta ley dicho suelo básico con medidas 
específicas para garantizar la protección de las niñas y niños menores de dieciocho años 
frente a las violencias sexuales.

A contrario sensu, resulta también imprescindible dar respuesta a la indefensión 
específica sufrida por las mujeres mayores debido a la persistencia de esquemas 
patriarcales.

Además de la edad, otros factores determinan que no todas las víctimas de violencias 
sexuales cuenten con las mismas oportunidades de vivir sin violencia y de obtener una 
respuesta adecuada en su búsqueda de apoyo, protección y justicia. Esta ley orgánica 
adopta la interseccionalidad como concepto básico para describir las obligaciones del Estado 
frente a las discriminaciones y su impacto. La discriminación por motivos de género está 
unida de manera indivisible a otros factores de discriminación como la discapacidad, el 
origen racial o étnico, la orientación sexual, la identidad sexual, la clase social, la situación 
administrativa, el país de procedencia, la religión, la convicción u opinión o el estado civil.
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Esta ley orgánica pretende impulsar la prevención de las violencias sexuales y garantizar 
los derechos de todas las víctimas, poniendo las bases para la eliminación de los obstáculos 
añadidos que algunas encuentran por los factores de discriminación descritos. Para asegurar 
la prevención, una respuesta efectiva a las víctimas y la sanción proporcional de estas 
conductas, se confiere una importancia central a la puesta en marcha de medidas integrales 
e interdisciplinares de actuación institucional y profesional especializada y coordinada.

II
España ha ratificado los principales tratados y convenios internacionales de derechos 

humanos que establecen la obligación de actuar con la debida diligencia frente a todas las 
formas de violencia contra las mujeres, entre ellas las violencias sexuales. Cabe destacar la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 
Naciones Unidas, el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y 
la violencia doméstica del Consejo de Europa (Convenio de Estambul) y el Convenio sobre 
la lucha contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa (Convenio de Varsovia).

El Convenio de Estambul establece la obligación de las administraciones públicas de 
actuar desde el enfoque de género frente a la violencia contra las mujeres, que define de 
manera amplia como «todos los actos de violencia basados en el género que implican o 
pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, 
psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la 
privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada».

Este marco internacional de promoción y protección de los derechos humanos, incluida 
la lucha contra toda clase de discriminación y violencia que sufren las mujeres y las niñas, 
encontró un nuevo impulso con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, que, en su objetivo 5, establece entre sus metas eliminar 
todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

Respecto a la prevención y respuesta específica a las violencias sexuales contra niñas y 
niños, España asumió compromisos concretos derivados de la ratificación del Convenio del 
Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual 
(Convenio de Lanzarote) y de la aprobación de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos 
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo.

En cumplimiento de las obligaciones internacionales y de la Constitución, desde 2004, en 
España se han desarrollado importantes avances normativos y de políticas públicas para 
promover la igualdad de género y combatir la violencia contra las mujeres. La Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra a la Violencia de 
Género, supuso un gran paso adelante para garantizar una respuesta integral y coordinada 
frente a la violencia contra las mujeres cometida en el ámbito de las relaciones afectivas.

A pesar de los avances, el abordaje integral de las violencias sexuales, cometidas contra 
las mujeres, las niñas y los niños, en cualquier ámbito de relaciones o por parte de 
desconocidos, constituye, actualmente, un desafío pendiente al que esta ley pretende dar 
respuesta.

Mecanismos de Naciones Unidas, como el Comité para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Grupo de trabajo sobre 
discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, han recomendado a España 
la ampliación del marco normativo para incluir un abordaje integral frente a esta violencia, el 
impulso de acciones para eliminar los estereotipos de género que sustentan la violencia 
sexual, la puesta en marcha de recursos asistenciales adecuados para las víctimas y la 
recopilación de datos estadísticos sobre estas violencias para el desarrollo de políticas 
públicas eficaces.

Por su parte, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
Naciones Unidas ha recomendado a España que adopte todas las medidas apropiadas para 
combatir la violencia de género contra las mujeres con discapacidad psicosocial y para 
prevenir, investigar y ofrecer reparaciones por las violaciones de sus derechos humanos, 
enjuiciando a las personas responsables. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño de 
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Naciones Unidas ha recomendado a nuestro país que se investiguen activamente los casos 
de explotación y de abusos sexuales de niños, se enjuicie a los autores y se asegure que 
reciban las sanciones apropiadas en caso de que se demuestre su culpabilidad; y que se 
adopte un marco nacional de coordinación entre administraciones e instituciones para 
responder adecuadamente a situaciones de violencia contra los niños, malos tratos o 
descuido, prestando especial atención a sus dimensiones de género.

Por su parte, la Recomendación General 35 (2017) del CEDAW sobre la violencia por 
razón de género contra la mujer desarrolla el alcance de las obligaciones de los Estados 
frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas causadas por agentes 
estatales o particulares, entre ellas las violencias sexuales, y afirma que deben abarcar la 
obligación de prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables y garantizar la 
reparación a las víctimas.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género adoptado en el Congreso de los 
Diputados y en el Senado, cuya aprobación culminó en diciembre de 2017 con los acuerdos 
alcanzados entre el Gobierno y el resto de administraciones, autonómicas y locales, también 
reconoció la magnitud de los desafíos para la prevención y la adecuada respuesta frente a 
las violencias sexuales y estableció medidas transversales.

Por último, ha de señalarse que el primer informe de evaluación de la aplicación por 
parte de España del Convenio de Estambul, realizado por el Grupo de Expertos en Acción 
contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de 
Europa, expresa su preocupación por la concentración de esfuerzos en la violencia en el 
seno de la pareja en detrimento de otras formas de violencia, en particular la violencia 
sexual, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina, cuestiones a las que esta ley 
hace frente.

El GREVIO identifica una serie de cuestiones que requieren acción urgente, tales como 
fortalecer las medidas para prevenir y combatir la violencia que afecta a mujeres expuestas a 
discriminación interseccional; reforzar la formación de profesionales como agentes policiales, 
trabajadores de la salud y docentes, y evaluar las diferentes capacitaciones disponibles para 
el poder judicial; mejorar la prestación de servicios de apoyo, en particular mediante la 
adopción de medidas efectivas para garantizar una provisión de alojamiento suficiente; o 
reforzar el marco legal sobre violencia psicológica, acoso, violencia sexual, acoso sexual y 
mutilación genital femenina. Todo ello son cuestiones a las que la ley da respuesta.

Esta ley orgánica pretende dar cumplimiento a las mencionadas obligaciones globales en 
materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños frente a 
las violencias sexuales, integrándose también en la política exterior española; y, siguiendo el 
mandato del artículo 9.2 de la Constitución, remover los obstáculos para la prevención de 
estas violencias, así como para garantizar una respuesta adecuada, integral y coordinada 
que proporcione atención, protección, justicia y reparación a las víctimas. Para ello, esta ley 
orgánica extiende y desarrolla para las violencias sexuales todos aquellos aspectos 
preventivos, de atención, sanción, especialización o asistencia integral que, estando vigentes 
para otras violencias, no contaban con medidas específicas para poder abordar de forma 
adecuada y transversal las violencias sexuales. Además, como novedad, se desarrolla el 
derecho a la reparación, como uno de los ejes centrales de la responsabilidad institucional 
para lograr la completa recuperación de las víctimas y las garantías de no repetición de la 
violencia.

III
Esta ley orgánica consta de un título preliminar, ocho títulos, cinco disposiciones 

adicionales, una disposición transitoria, y veinticinco disposiciones finales, adoptando una 
perspectiva integral y novedosa en el ámbito de las violencias sexuales que se materializa 
en la modificación de las disposiciones del ordenamiento jurídico necesarias para llevar a 
efecto los objetivos y principios de esta ley orgánica.

Los principios rectores establecidos en el Título Preliminar tienen como fundamento 
último un enfoque respecto de la respuesta institucional que coloca a las víctimas en una 
posición de titulares de derechos humanos y a las administraciones públicas en la posición 
de garantes de los mismos, como titulares de obligaciones. Asimismo, incluye la perspectiva 
de género e interseccionalidad como prisma desde el que garantizar que todas las acciones 
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judiciales, medidas de protección y de apoyo y servicios para las víctimas, se adecúan a sus 
diversas necesidades y respetan y fortalecen su autonomía, con especial atención a las 
víctimas menores de edad y con discapacidad.

El Título I establece medidas de mejora de la investigación y la producción de datos 
sobre todas las formas de violencia sexual, con el fin de estudiar sus causas estructurales y 
sus efectos, su frecuencia y los índices de condena, así como la eficacia de las medidas 
adoptadas para aplicar esta ley orgánica.

El Título II prevé actuaciones para la prevención y la detección de las violencias sexuales 
como base fundamental para su erradicación. Así, el Capítulo I dispone medidas de 
prevención y sensibilización contra las violencias sexuales en el ámbito educativo, sanitario y 
sociosanitario, digital y de la comunicación, publicitario, laboral, de la Administración Pública 
y castrense, así como en lugares residenciales y de privación de libertad; en tanto el 
Capítulo II prevé el desarrollo de protocolos y formación para la detección de las violencias 
sexuales en tres ámbitos fundamentales: el educativo, el sanitario y el sociosanitario, con el 
fin de identificar y dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas, como la mutilación 
genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos.

El Título III, sobre formación, establece las medidas de formación necesarias para 
garantizar la especialización de profesionales con responsabilidad directa en la prevención y 
detección de la violencia sexual, así como en la atención integral, la protección y la justicia, 
como una de las principales garantías de aplicación de esta ley orgánica. Contiene medidas 
de formación en el ámbito docente y educativo, sanitario, sociosanitario y de servicios 
sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, se prevé la formación en las 
Carreras Judicial y Fiscal y de letrados de la Administración de Justicia, en el ámbito de la 
abogacía, en el ámbito forense y, por último, en el penitenciario. Además, se regula la 
formación del personal en el exterior.

El Título IV, sobre el derecho a la asistencia integral especializada y accesible, se divide 
en dos capítulos.

El Capítulo I define el alcance y garantía de este derecho, que comprenderá, al menos, 
la información y orientación a las víctimas, la atención médica y psicológica, tanto inmediata 
y de crisis como de recuperación a largo plazo, la atención a las necesidades económicas, 
laborales, de vivienda y sociales, el asesoramiento jurídico previo y a la asistencia jurídica 
gratuita en los procesos derivados de la violencia, el seguimiento de sus reclamaciones de 
derechos, los servicios de traducción e interpretación y la asistencia especializada en el caso 
de mujeres con discapacidad, las niñas y los niños.

Este capítulo desarrolla las recomendaciones del Consejo de Europea en términos de 
servicios apropiados y estándares mínimos. Concretamente, se promueve la creación, entre 
otros, de los «centros de crisis», como servicios públicos interdisciplinares de atención 
permanente, que ofrecen asistencia en crisis para víctimas de violencias sexuales, sus 
familiares, y personas del entorno. También se establecen los servicios de asistencia integral 
a víctimas de trata y explotación sexual como recursos específicos para dar respuesta a este 
perfil de víctimas con necesidades específicas.

Respecto a las víctimas menores de edad, en este capítulo se establecen las bases para 
la implementación en España del modelo Children’s House anglosajón o Barnahus 
escandinavo (Casa de Niños y Niñas), que desde hace una década se está extendiendo a 
otros países europeos. Este modelo sitúa en el centro de la intervención a la niña o al niño 
víctima de violencias sexuales, lo cual requiere la participación conjunta y coordinada, en un 
lugar específico, adaptado y adecuado a sus necesidades, del conjunto de profesionales que 
intervienen en la ruta de atención y de obtención de justicia. En el plano de la justicia, este 
modelo da respuesta a dos importantes objetivos: reduce drásticamente las fuentes de 
victimización secundaria para el niño o la niña y, al ofrecer mayores garantías de obtener un 
testimonio en condiciones de seguridad y tranquilidad, aumenta las posibilidades de concluir 
satisfactoriamente la investigación de hechos, de por sí complejos de acreditar.

El Capítulo II del Título IV prevé medidas para garantizar la autonomía económica de las 
víctimas con el fin de facilitar su recuperación integral a través de ayudas y medidas en el 
ámbito laboral y de empleo público que concilien los requerimientos de la relación laboral o 
del empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran 
violencias sexuales. Estas ayudas serán compatibles con las establecidas en la Ley 35/1995, 
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de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la 
libertad sexual; con las previstas en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el 
que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales 
necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo; y con las establecidas en la Ley 
19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. También serán 
compatibles con la percepción de las indemnizaciones establecidas por sentencia judicial.

El Título V regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Concretamente, 
prevé la obligación de una actuación policial especializada y mejoras relativas a la calidad de 
la atención en el proceso de denuncia, la investigación exhaustiva y la protección efectiva de 
mujeres, niñas y niños en riesgo.

El Título VI aborda el acceso y la obtención de justicia, y consta de dos capítulos.
El Capítulo I, sobre actuaciones fundamentales para la acreditación del delito, prevé la 

especialización en violencia sexual de las unidades de valoración forense integral que 
asisten a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Asimismo, establece la obligación de 
especialización del personal médico forense que realice los exámenes de interés legal.

El Capítulo II establece medidas judiciales de protección y acompañamiento reforzado 
para las víctimas, así como medidas sobre protección de datos y limitación a la publicidad. 
Se aborda también la protección frente a las violencias sexuales de las mujeres españolas 
en el exterior.

El Título VII consagra el derecho a la reparación como un derecho fundamental en el 
marco de obligaciones de derechos humanos; derecho que comprende la indemnización por 
daños y perjuicios materiales y morales que corresponda a las víctimas de violencias 
sexuales de acuerdo con las normas penales sobre responsabilidad civil derivada de delito, 
las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social y las 
garantías de no repetición, así como acciones de reparación simbólica.

Asimismo, en aras de garantizar una completa recuperación y de establecer garantías de 
no repetición, se establece que las administraciones podrán garantizar ayudas 
complementarias destinadas a las víctimas que, por especificidad o gravedad de las 
secuelas derivadas de la violencia, no encuentren una respuesta adecuada o suficiente en la 
red de recursos de atención o recuperación. Para financiar dichas ayudas, se podrán 
emplear los bienes, efectos y ganancias decomisados por los jueces y tribunales a los 
condenados por los delitos previstos en el artículo 127 bis del Código Penal.

El Título VIII prevé medidas fundamentales para garantizar la aplicación efectiva de la 
ley. Establece la obligación de desarrollarla a través de una Estrategia estatal y de evaluar 
su eficacia e impacto, para lo cual se pondrán en marcha mecanismos de recogida de datos. 
También prevé un sistema integral de respuesta institucional en el que la Administración 
General del Estado, en particular, el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género, impulsará la creación de políticas públicas dirigidas 
a ofrecer tutela a las víctimas de las violencias contempladas en la presente ley orgánica.

Por último, se introducen cinco disposiciones adicionales referidas a la aprobación de la 
Estrategia estatal de prevención y respuesta a las violencias machistas; a la financiación del 
coste que de las medidas introducidas por esta ley orgánica se deriva para la Seguridad 
Social mediante transferencia de los Presupuestos Generales del Estado; a la evaluación de 
la aplicación de la ley orgánica; al sistema de financiación de las políticas públicas en 
materia de violencia contra las mujeres en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género; y a la evaluación y monitoreo de la actividad de las instituciones en materia de 
violencia contra las mujeres. Además se introducen una disposición transitoria única y 
veinticinco disposiciones finales.

La disposición final primera modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por 
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, siendo lo más relevante la incorporación de la 
figura de la revocación de la renuncia de la acción civil cuando los efectos del delito fueran 
más graves de lo previsto inicialmente, lo que es habitual en delitos contra la libertad sexual.

Las disposiciones finales segunda y tercera modifican, respectivamente, la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad, para adaptarlas a las previsiones de la presente ley 
orgánica.
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La disposición final cuarta modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. Como medida más relevante, elimina la distinción entre agresión y abuso 
sexual, considerándose agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la 
libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona, cumpliendo así España con las 
obligaciones asumidas desde que ratificó en 2014 el Convenio de Estambul. Este cambio de 
perspectiva contribuye a evitar los riesgos de revictimización o victimización secundaria. 
También se introduce expresamente como forma de comisión de la agresión sexual la 
denominada «sumisión química» o mediante el uso de sustancias y psicofármacos que 
anulan la voluntad de la víctima. Igualmente, y en línea con las previsiones del Convenio de 
Estambul, se introduce la circunstancia cualificatoria agravante específica de género en 
estos delitos.

Por último, se reforman otros preceptos de dicho Código relacionados con la 
responsabilidad de las personas jurídicas, la suspensión de la ejecución de penas en los 
delitos de violencia contra la mujer, el perjuicio social y los delitos de acoso, incluido el acoso 
callejero.

La disposición final quinta modifica la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y 
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, para garantizar la 
protección de las víctimas de violencias sexuales.

La disposición final sexta modifica el artículo 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para 
evitar la incoación de expediente administrativo sancionador en el caso de las mujeres 
víctimas de violencias sexuales que denuncien su situación, como ya ocurre en el caso de 
víctimas de violencia de género.

La disposición final séptima modifica la Ley Orgánica 5/2000, 12 de enero, reguladora de 
la responsabilidad penal de los menores.

La disposición final octava modifica el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, para excluir del concepto de subvenciones las ayudas 
económicas a las víctimas de violencias sexuales concedidas según lo establecido en el 
artículo 40 de dicha ley.

La disposición final novena modifica la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con el objetivo de dar 
cumplimiento al Pacto de Estado contra la violencia de género.

Las disposiciones finales décima y undécima adaptan a la presente norma, 
respectivamente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

La disposición final duodécima modifica la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 
víctima del delito, para garantizar la protección de las víctimas de violencias sexuales, así 
como su acceso a los servicios de asistencia y apoyo.

La disposición final decimotercera modifica la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, 
del Código Penal Militar, tipificando las violencias sexuales y el acoso sexual en este ámbito.

Por su parte, las disposiciones finales decimocuarta y decimoquinta modifican, 
respectivamente, el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y el Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con el fin de 
introducir diversos derechos laborales para las víctimas de violencias sexuales, en la línea 
de lo previsto en la normativa actual para las víctimas de violencia de género.

Las novedades en el plano laboral se reflejan asimismo en la modificación de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, que lleva a 
cabo la disposición final decimosexta.

La disposición final decimoséptima establece los preceptos de la ley que tienen carácter 
orgánico, y las disposiciones finales decimoctava y decimonovena recogen los títulos 
competenciales en los que se ampara la norma y las competencias autonómicas.

Las disposiciones finales vigésima y vigesimoprimera prevén modificaciones legislativas 
futuras en materia de especialización judicial y de garantía, a las víctimas de delitos contra la 
libertad sexual, del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

La disposición final vigesimosegunda prevé la creación, en el plazo de un año desde la 
entrada en vigor de la norma, de un fondo de bienes decomisados por delitos contra la 
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libertad sexual destinado a financiar las medidas de reparación a las víctimas. Por su parte, 
la disposición final vigesimotercera se refiere a la futura modificación del reglamento de 
ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real 
Decreto 738/1997, de 23 de mayo.

Finalmente, la disposición final vigesimocuarta se refiere al desarrollo reglamentario de la 
norma por parte del Gobierno y la disposición final vigesimoquinta regula la entrada en vigor 
de la norma.

IV
La presente ley orgánica se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 

artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Dicho precepto dispone que, en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo 
con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia 
y eficiencia.

En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar 
justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

En este sentido, la norma viene justificada por una razón de interés general tan poderosa 
como es la necesidad de erradicar las violencias sexuales que sufren las mujeres de todas 
las edades y los niños. Esta es una realidad innegable en nuestro país, como ilustran, entre 
otros, los datos aportados por la Macroencuesta sobre Violencia Contra la Mujer del año 
2019. El porcentaje de mujeres de 16 o más años residentes en España que han sufrido 
violencia sexual fuera del ámbito de la pareja a lo largo de la vida es del 6,5%. Es decir, 
1.322.052 mujeres han sufrido este tipo de violencia y el 0,5% (103.487) en los últimos 12 
meses.

Un 2,2% (453.371 mujeres) del total de mujeres de 16 o más años residentes en España 
han sido violadas alguna vez en su vida. Estos datos son en realidad una aproximación de 
mínimos, pues se trata de la prevalencia revelada, pero debe tenerse en cuenta que es 
probable que las mujeres que han sufrido los casos más graves no sean capaces de contarlo 
en una encuesta como esta debido al trauma que supone. En el caso de las niñas menores 
de 16 años, el porcentaje es del 3,4%, lo que se traduce en unas 703.925 niñas víctimas de 
violencias sexuales. Además, el 12,4% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera 
de la pareja dice que en alguna de las agresiones sexuales participó más de una persona. 
Finalmente, casi en el 50% (40,6%) de los casos, la violencia se repitió más de una vez.

Además, esta ley orgánica se basa en una identificación clara de los fines perseguidos, 
toda vez que los identifica de forma expresa en el apartado 3 de su artículo 1.

Asimismo, al tratarse de una norma compleja que abarca un ámbito particular pero 
amplio de la violencia contra las mujeres, la regulación por una ley ad hoc exhaustiva 
constituye el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de dichos fines.

En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener 
la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar 
que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos 
obligaciones a los destinatarios. En este sentido, la norma es respetuosa con el principio de 
intervención mínima del Derecho penal y al mismo tiempo facilita el acceso de las víctimas 
de violencias sexuales a los derechos garantizados, de lo que resulta ilustrativa, en 
particular, la regulación de las formas de acreditar la existencia de violencias sexuales.

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, esta ley orgánica introduce un 
marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones, todo ello 
en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, así 
como con las obligaciones asumidas por nuestro país a nivel internacional, en particular 
mediante la ratificación del Convenio de Estambul. Ello queda patente en las disposiciones 
finales que operan las modificaciones necesarias en otras normas a fin de garantizar la 
coherencia interna, así como la necesaria actualización del ordenamiento jurídico.

En aplicación del principio de transparencia, se han puesto a disposición de la 
ciudadanía los documentos propios del proceso de elaboración de la norma, como su 
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memoria del análisis de impacto normativo, elaborado de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de 
Impacto Normativo, y se ha posibilitado que las potenciales personas destinatarias tengan 
una participación activa en la elaboración de la norma, mediante los trámites de audiencia e 
información pública. Así mismo, se ha recabado de manera directa el criterio de nueve 
organizaciones y asociaciones representativas de intereses relacionados con el ámbito 
objetivo de la norma.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa evita la 
imposición de cargas administrativas y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los 
recursos públicos.

V
La presente ley orgánica se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al 

Estado por los títulos competenciales recogidos en los artículos 149.1. 1.ª, 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 
7.ª, 13.ª, 16.ª, 17.ª, 18.ª, 21.ª, 27.ª, 29.ª, 30.ª y 31.ª de la Constitución.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1. El objeto de la presente ley orgánica es la garantía y protección integral del derecho a 

la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales.
2. La finalidad de la presente ley orgánica es la adopción y puesta en práctica de 

políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones públicas 
competentes, a nivel estatal y autonómico, que garanticen la sensibilización, prevención, 
detección y la sanción de las violencias sexuales, e incluyan todas las medidas de protección 
integral pertinentes que garanticen la respuesta integral especializada frente a todas las 
formas de violencia sexual, la atención integral inmediata y recuperación en todos los 
ámbitos en los que se desarrolla la vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en tanto 
víctimas principales de todas las formas de violencia sexual.

3. En particular, las medidas de protección integral y de prevención estarán encaminadas 
a la consecución de los siguientes fines:

a) Mejorar la investigación, la recolección, la recopilación y la producción de datos sobre 
todas las formas de violencia sexual de forma sistemática y desagregada, con el fin de 
estudiar y analizar su situación, sus causas estructurales y sus efectos, su frecuencia y los 
índices de condena, así como la eficacia de las medidas adoptadas para aplicar esta ley 
orgánica.

b) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana y de prevención, promoviendo 
políticas eficaces de sensibilización y formación en los ámbitos educativo, laboral, digital, 
publicitario y mediático, entre otros.

c) Garantizar los derechos de las víctimas de violencias sexuales exigibles ante las 
administraciones públicas asegurando una atención integral inmediata, un acceso rápido, 
transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto, así como una recuperación en 
todos los ámbitos en los que desarrollan sus vidas.

d) Garantizar la autonomía económica de las víctimas con el fin de facilitar su 
empoderamiento y su recuperación integral a través de ayudas y medidas en el ámbito 
laboral, en el empleo público y en el ámbito del trabajo autónomo, que concilien los 
requerimientos en estos ámbitos con las circunstancias de aquellas trabajadoras por cuenta 
ajena y por cuenta propia y empleadas públicas que sufran violencias sexuales.

e) Garantizar la reparación integral de las víctimas de las violencias sexuales, incluida su 
recuperación, su empoderamiento y la restitución económica y moral de las mismas.

f) Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración 
General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 
en colaboración con el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, así como los 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 8  Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual [parcial]

– 160 –



Observatorios existentes en los diferentes ámbitos autonómicos y siempre respetando el 
nivel competencial de cada institución, impulse la adopción de políticas públicas dirigidas a 
ofrecer tutela a las víctimas de las violencias contempladas en la presente ley orgánica, 
impulsando en todo momento la autonomía de estas mujeres para desarrollar su proyecto de 
vida.

g) Fortalecer el marco legal vigente para asegurar una protección integral a las víctimas 
de violencias sexuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito.

h) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y 
organizaciones que desde el movimiento feminista y la sociedad civil actúan contra las 
violencias sexuales.

i) Garantizar la adecuada formación y capacitación de las personas profesionales que 
intervienen en el proceso de información, atención, detección, protección y tratamiento de las 
víctimas, incidiendo en las características y necesidades de las víctimas menores de edad y 
con discapacidad.

j) Asegurar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su 
aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de las víctimas de 
violencias sexuales.

Artículo 2.  Principios rectores.
A efectos de la presente ley orgánica, serán principios rectores de la actuación de los 

poderes públicos los siguientes:
a) Respeto, protección y garantía de los derechos humanos y fundamentales. La 

actuación institucional y profesional llevada a cabo en el marco de la presente ley orgánica 
se orientará a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos en los tratados 
internacionales de derechos humanos.

b) Diligencia debida. La respuesta ante las violencias sexuales se extenderá a todas las 
esferas de la responsabilidad institucional tales como la prevención, protección, asistencia, 
reparación a las víctimas y promoción de la justicia, y estará encaminada a garantizar el 
reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos.

c) Enfoque de género. Las administraciones públicas incluirán un enfoque de género 
fundamentado en la comprensión de los estereotipos y las relaciones de género, sus raíces y 
sus consecuencias en la aplicación y la evaluación del impacto de las disposiciones de la ley 
orgánica, y promoverán y aplicarán de manera efectiva políticas de igualdad entre mujeres y 
hombres y para el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

d) Prohibición de discriminación. Las instituciones públicas garantizarán que las medidas 
previstas en esta ley orgánica se apliquen sin discriminación alguna por motivos de sexo, 
género, origen racial o étnico, nacionalidad, religión o creencias, salud, edad, clase social, 
orientación sexual, identidad sexual, discapacidad, estado civil, migración o situación 
administrativa, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

e) Atención a la discriminación interseccional y múltiple. En aplicación de la presente ley 
orgánica, la respuesta institucional tendrá en especial consideración a las víctimas de 
violencias sexuales afectadas por otros factores superpuestos de discriminación, tales como 
el origen racial o étnico, la nacionalidad, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad 
sexual, la edad, la salud, la clase social, la migración, la situación administrativa u otras 
circunstancias que implican posiciones más desventajosas de determinados sectores para el 
ejercicio efectivo de sus derechos.

f) Accesibilidad. Se garantizará que todas las acciones y medidas que recoge esta ley 
orgánica sean concebidas desde la accesibilidad universal, para que sean comprensibles y 
practicables por todas las víctimas, de modo que los derechos que recoge se hagan 
efectivos para víctimas con discapacidad, en situación de dependencia, con limitaciones 
idiomáticas o diferencias culturales, para mujeres mayores y para niñas y niños.

g) Empoderamiento. Todas las políticas que se adopten en ejecución de la presente ley 
orgánica pondrán los derechos de las víctimas en el centro de todas las medidas, adoptando 
un enfoque victimocéntrico y dirigiéndose en particular a respetar y promover la autonomía 
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de las víctimas y a dar herramientas para empoderarse en su situación particular y evitar la 
revictimización y la victimización secundaria.

h) Participación. En el diseño, aplicación y evaluación de los servicios y las políticas 
públicas previstas en esta ley orgánica, se garantizará la participación de las víctimas de 
violencias sexuales y de las entidades, asociaciones y organizaciones del movimiento 
feminista y la sociedad civil, incluidas las organizaciones sindicales y empresariales, con 
especial atención a la participación de las mujeres desde una óptica interseccional.

i) Equidad territorial. Todas las políticas que adopten las administraciones públicas para 
la ejecución de la presente ley han de tener como objetivo asegurar la equidad en el acceso 
a los servicios y recursos en los territorios de su competencia, considerando especialmente 
las zonas rurales y periferias urbanas.

j) Cooperación. Todas las políticas que se adopten en ejecución de la presente ley 
orgánica se aplicarán por medio de una cooperación efectiva entre todas las 
administraciones públicas, instituciones y organizaciones implicadas en la lucha contra las 
violencias sexuales. En el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad podrán adoptarse 
planes y programas conjuntos de actuación entre todas las administraciones públicas 
competentes con esta finalidad.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación objetivo de esta ley orgánica comprende las violencias 

sexuales, entendidas como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que 
condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, 
incluyendo el ámbito digital. Se considera incluido en el ámbito de aplicación, a efectos 
estadísticos y de reparación, el feminicidio sexual, entendido como homicidio o asesinato de 
mujeres y niñas vinculado a conductas definidas en el siguiente párrafo como violencias 
sexuales.

En todo caso se consideran violencias sexuales los delitos previstos en el Título VIII del 
Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la mutilación 
genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines 
de explotación sexual. Se prestará especial atención a las violencias sexuales cometidas en 
el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual, la pornografía no 
consentida y la infantil en todo caso, y la extorsión sexual a través de medios tecnológicos.

2. La presente ley orgánica es de aplicación a las mujeres, niñas y niños que hayan sido 
víctimas de violencias sexuales en España, con independencia de su nacionalidad y de su 
situación administrativa; o en el extranjero, siempre que sean de nacionalidad española, 
pudiendo a estos efectos recabar la asistencia de embajadas y oficinas consulares prevista 
en el artículo 51, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, respecto a la competencia de los tribunales españoles.

3. En el caso de la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes, las 
disposiciones contenidas en esta ley orgánica deberán estar alineadas con lo establecido en 
la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia 
frente a la Violencia.

4. En el marco de la legislación vigente, habrá que tomar en consideración, junto con la 
libertad sexual, la protección frente a las violencias sexuales cometidas contra menores o 
contra personas con capacidad jurídica modificada, como manifestación de la dignidad de la 
persona humana y el derecho que todo ser humano tiene a un libre desarrollo de su 
personalidad, sin intervenciones traumáticas en su esfera íntima por parte de terceras 
personas.

TÍTULO I
Investigación y producción de datos

Artículo 4.  Investigación y datos.
1. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas con 

competencias en la materia, realizarán estudios, encuestas y trabajos de investigación sobre 
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las causas, características, extensión, índices de condena y consecuencias de las violencias 
sexuales incluidas en esta ley orgánica, así como sobre los protocolos de actuación y 
prácticas de detección y prevención de los centros educativos y las administraciones y sobre 
las perspectivas y necesidades de las víctimas, para evaluar la amplitud, la evolución, las 
tendencias en todas las formas de violencia sexual y, en su caso, las nuevas formas de 
violencia sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, especialmente en los 
ámbitos familiar, laboral y educativo. Todos los estudios, encuestas y trabajos de 
investigación e informes resultantes serán de libre acceso y publicados de forma periódica 
en las plataformas digitales de las administraciones públicas que los hayan realizado.

Se incorporarán datos estadísticos proporcionados por el Consejo General del Poder 
Judicial de forma trimestral, desglosado por tribunales, provincias y partidos judiciales con el 
fin de disponer de una información integral de la evolución de estos de forma similar a como 
se prevé en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género.

2. La Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades 
autónomas y las Entidades Locales, realizará y mantendrá actualizado un mapa de recursos 
de atención a las víctimas de violencias sexuales.

Artículo 5.  Órgano responsable.
A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la Delegación del Gobierno contra la 

Violencia de Género, con el apoyo del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, o los 
organismos estatales y autonómicos competentes en políticas de igualdad, actuará como 
órgano permanente de recogida y análisis de la información sobre las distintas formas de 
violencia sexual, y en particular:

a) Elaborará y ofrecerá, en su ámbito competencial, información actualizada acerca de 
las distintas formas de violencia sexual que se producen en España o contra víctimas 
españolas que se encuentren en el extranjero.

b) Elaborará recomendaciones destinadas a la inclusión de nuevos indicadores sobre 
violencia sexual en los estudios, encuestas y demás trabajos de investigación, elaborados, 
promovidos o impulsados por centros, públicos y privados, encargados del estudio y 
seguimiento de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, incluida la 
macroencuesta de violencia contra la mujer.

c) Promoverá el análisis de los factores más relevantes que producen y reproducen las 
violencias sexuales, desde un enfoque de género e interseccional.

d) Elaborará recomendaciones y propuestas de acción destinadas a la erradicación de 
las violencias sexuales que se pondrán a disposición del departamento competente en 
materia de igualdad, las comunidades autónomas y las entidades locales. Estas 
recomendaciones y propuestas estarán dirigidas tanto a las administraciones públicas como 
a empresas y particulares.

e) Impulsará la coordinación interministerial y la cooperación con otras instituciones y 
órganos de carácter académico y social.

Artículo 6.  Fomento de la investigación en materia de violencia sexual.
Las administraciones públicas competentes en materia de investigación fomentarán la 

investigación relativa a las violencias sexuales, con especial énfasis en los instrumentos de 
detección, prevención, así como la efectividad de las medidas de protección, incluidas las 
violencias relacionadas con formas de discriminación interseccional o múltiple.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 8  Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual [parcial]

– 163 –



TÍTULO II
Prevención y detección

CAPÍTULO I
Medidas de prevención y sensibilización

Artículo 7.  Prevención y sensibilización en el ámbito educativo.
1. El sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la 

integración de contenidos basados en la coeducación y en la pedagogía feminista sobre 
educación sexual e igualdad de género y educación afectivo-sexual para el alumnado, 
apropiados en función de la edad, en todos los niveles educativos y con las adaptaciones y 
apoyos necesarios para el alumnado con necesidades educativas específicas, respetando 
en todo caso las competencias en materia de educación de las comunidades autónomas y 
en colaboración con el ámbito sanitario.

2. Los currículos de todas las etapas educativas no universitarias incluirán contenidos 
formativos sobre el uso adecuado y crítico de internet y las nuevas tecnologías, destinados a 
la sensibilización y prevención de las violencias sexuales, la protección de la privacidad y los 
delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
promoviendo una educación en la ciudadanía digital mediante la consecución de 
competencias digitales adaptadas a nivel correspondiente del tramo de edad.

3. Las administraciones educativas impulsarán, en las universidades de su respectiva 
competencia, la inclusión de los anteriores contenidos formativos en los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales en los que resulte coherente 
conforme a las competencias inherentes a los mismos.

4. Los servicios de inspección educativa, u órganos que las administraciones educativas 
competentes determinen, velarán por el cumplimiento y aplicación de lo previsto en los 
apartados 1 y 2 de este artículo en todos los ámbitos del sistema educativo.

Artículo 8.  Prevención y sensibilización en el ámbito sanitario, sociosanitario y de servicios 
sociales.

Las administraciones sanitarias, sociosanitarias y de servicios sociales competentes, en 
el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y del Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
promoverán la adopción de medidas para la prevención y sensibilización de las violencias 
sexuales sobre las personas usuarias de los recursos sanitarios, sociosanitarios y de 
servicios sociales, respetando, en todo caso, las competencias en estas materias de las 
comunidades autónomas.

Artículo 9.  Campañas institucionales de prevención e información.
1. Con el fin de prevenir las violencias sexuales, tanto en el ámbito público como en el 

privado, incluyendo el ámbito digital, las administraciones públicas, en el marco de sus 
respectivas competencias, impulsarán las siguientes campañas:

a) Campañas de concienciación dirigidas a toda la población orientadas a combatir los 
estereotipos de género y las creencias que sustentan las violencias sexuales.

b) Campañas de concienciación y sensibilización dirigidas específicamente a hombres, 
adolescentes y niños para erradicar los prejuicios basados en roles estereotipados de 
género, así como para contribuir activamente a la prevención de todas las formas de 
violencia recogidas en la presente ley orgánica, así como de la demanda de toda clase de 
servicios vinculados con la explotación sexual y de la pornografía que naturaliza la violencia 
sexual.

c) Campañas generales de información dirigidas a mujeres, así como a niñas y niños, 
que faciliten la identificación de las distintas situaciones del ciclo de la violencia de género e 
incluyan información sobre los derechos, pautas de actuación y recursos disponibles en caso 
de conocer o sufrir violencias sexuales.
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d) Campañas de concienciación y sensibilización destinadas a desincentivar la demanda 
de toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y de la 
pornografía que naturaliza la violencia sexual, así como sobre las consecuencias que tiene 
para las mujeres prostituidas.

e) Campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a la sociedad que resalten la 
importancia de la promoción de los grupos de mujeres, supervivientes o feministas como 
herramientas indispensables para la concienciación y cambio.

f) Campañas de concienciación y sensibilización dirigidas específicamente a hombres, 
adolescentes y niños para promocionar la toma de responsabilidad en los grupos de iguales, 
pudiendo ser así agentes de cambio.

2. Las campañas se realizarán de manera que sean accesibles a la población, tomando 
en consideración circunstancias tales como la edad, la discapacidad, el idioma, el medio 
rural, la insularidad o la eventual residencia en el extranjero de nacionales españolas. Para 
ello, tendrán especial divulgación en los medios de comunicación de titularidad pública y en 
los centros educativos, sociales, sanitarios, laborales, culturales y deportivos.

Artículo 10.  Medidas de prevención en el ámbito digital y de la comunicación.
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán, 

respetando en todo caso la libertad de expresión, la independencia y la libre prestación de 
servicios, las siguientes medidas que contribuyan a prevenir las violencias sexuales en el 
ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo la 
apología de estas conductas:

a) Acuerdos con prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos 
en España para que participen en la elaboración y aplicación de planes y medidas de 
prevención y sensibilización en el ámbito digital, y fomenten buenas prácticas en relación 
con el tratamiento de los casos.

b) Formación del personal de los medios de comunicación con el fin de capacitarlo para 
informar sobre las violencias sexuales con objetividad, sin estereotipos de género, con pleno 
respeto a la dignidad de las víctimas y su derecho a la libertad, el honor, la intimidad, la 
propia imagen y la protección de datos.

c) La adopción de acuerdos de autorregulación que, contando con mecanismos de 
control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias, contribuyan a la prevención 
de las violencias sexuales y a la sensibilización del personal de los medios de comunicación 
sobre el tema.

2. Las administraciones educativas competentes y las universidades impulsarán la 
inclusión, en los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios 
oficiales de las profesiones relacionadas con los medios de comunicación, de contenidos 
dirigidos a la sensibilización y formación en materia de violencias sexuales, con particular 
atención a los estereotipos de género y a los derechos de las víctimas.

3. La Agencia Española de Protección de Datos garantizará la disponibilidad de un cauce 
accesible y seguro de denuncia de la existencia de contenidos ilícitos en Internet que 
comportaran un menoscabo grave del derecho a la protección de datos personales.

Artículo 11.  Prevención y sensibilización en el ámbito publicitario.
1. Se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o 

normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como 
las que supongan promoción de la prostitución en los términos establecidos en la Ley 
34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

2. Las administraciones públicas promoverán la adopción de acuerdos de 
autorregulación con las asociaciones del ámbito publicitario, con el fin de garantizar que la 
prevención de las violencias sexuales se integre como uno de los objetivos de los códigos de 
conducta publicitaria. A efectos de lo anterior, se promoverá que las plantillas de las 
empresas de este sector reciban formación sobre esta materia.

3. Las administraciones educativas competentes y las universidades impulsarán la 
inclusión, en los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios o 
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títulos de formación profesional oficiales relacionados con la publicidad, de contenidos 
dirigidos a la prevención, sensibilización y formación en materia de violencias sexuales. Se 
prestará particular atención a los estereotipos de género.

Artículo 12.  Prevención y sensibilización en el ámbito laboral.
1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de 

delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, 
incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en los términos 
previstos en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, incluidos los cometidos en el ámbito digital.

Asimismo, deberán arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas de 
estas conductas, incluyendo específicamente las sufridas en el ámbito digital.

2. Las empresas podrán establecer medidas que deberán negociarse con los 
representantes de las personas trabajadoras, tales como la elaboración y difusión de códigos 
de buenas prácticas, la realización de campañas informativas, protocolos de actuación o 
acciones de formación.

De las medidas adoptadas, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá 
beneficiarse la plantilla total de la empresa cualquiera que sea la forma de contratación 
laboral, incluidas las personas con contratos fijos discontinuos, con contratos de duración 
determinada y con contratos en prácticas. También podrán beneficiarse las becarias y el 
voluntariado. Asimismo, podrán beneficiarse de las anteriores medidas aquellas personas 
que presten sus servicios a través de contratos de puesta a disposición.

Las empresas promoverán la sensibilización y ofrecerán formación para la protección 
integral contra las violencias sexuales a todo el personal a su servicio.

Las empresas deberán incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de 
trabajo ocupados por trabajadoras, la violencia sexual entre los riesgos laborales 
concurrentes, debiendo formar e informar de ello a sus trabajadoras.

3. Las empresas que adecúen su estructura y normas de funcionamiento a lo establecido 
en esta ley orgánica serán reconocidas con el distintivo de «Empresas por una sociedad libre 
de violencia de género». Cabe valoración de la retirada de este distintivo cuando se den 
circunstancias que así lo justifiquen.

4. Por real decreto se determinará el procedimiento y las condiciones para la concesión, 
revisión periódica y retirada del distintivo al que se refiere el apartado anterior, las facultades 
derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo 
obtengan.

Artículo 13.  Prevención y sensibilización en la Administración Pública, los organismos 
públicos y los órganos constitucionales.

1. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y en la 
legislación autonómica, las administraciones públicas, los organismos públicos y los órganos 
constitucionales deberán promover condiciones de trabajo que eviten las conductas que 
atenten contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente 
en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital. 
Asimismo, deberán arbitrar procedimientos o protocolos específicos para su prevención, 
detección temprana, denuncia y asesoramiento a quienes hayan sido víctimas de estas 
conductas.

2. Las administraciones públicas competentes y sus organismos vinculados o 
dependientes promoverán la información y sensibilización y ofrecerán formación para la 
protección integral contra las violencias sexuales al personal a su servicio, autoridades 
públicas y a los cargos públicos electos.

3. Se establecerán medidas y campañas de prevención, concienciación y promoción de 
la denuncia para la prevención de casos de mutilación genital femenina, trata de mujeres con 
fines de explotación sexual y matrimonio forzado, incluyendo las operaciones de 
colaboración entre agentes y entidades nacionales e internacionales, por medio de acuerdos 
bilaterales o multilaterales que favorezcan el intercambio de información para lograr dicho fin 
dentro del marco de la cooperación internacional al desarrollo.
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Artículo 14.  Prevención y sensibilización en el ámbito castrense.
El Ministerio de Defensa incluirá en sus planes de formación de los mandos y en la 

instrucción y adiestramiento de la tropa y marinería, suboficiales y oficiales, medidas de 
prevención y sensibilización frente a las violencias sexuales, incluidas específicamente las 
cometidas en el ámbito digital. Estas medidas se dirigirán tanto al personal civil del Ministerio 
de Defensa como al personal militar, teniendo en cuenta, en particular, el personal que se 
encuentra destacado en el exterior.

Artículo 15.  Prevención y sensibilización en instituciones residenciales y en centros 
penitenciarios, de detención, o de internamiento involuntario de personas.

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
impulsarán medidas destinadas a promover las condiciones que eviten las conductas contra 
la libertad sexual y la integridad moral en instituciones residenciales, en centros 
penitenciarios, de detención, o de internamiento involuntario de personas. Asimismo, 
deberán arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas de estas 
conductas.

Será necesario prever protocolos específicos de detección de prácticas de violencia 
sexual en estas instituciones y articular un procedimiento de investigación de los casos 
detectados, garantizando siempre el acompañamiento y protección de las víctimas de la 
violencia y la tramitación de las denuncias o reclamaciones que puedan.

Asimismo, deberán arbitrar procedimientos específicos para su prevención, 
estableciendo las medidas necesarias para que las instituciones residenciales sean un 
entorno seguro, libre de violencias, partiendo de la necesaria formación específica en 
materia de violencia sexual del personal que trabaja en esos centros.

Artículo 16.  Espacios públicos seguros.
1. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas con 

competencias en la materia, apoyarán a las Entidades Locales para que desarrollen políticas 
urbanísticas y de seguridad con enfoque de género que garanticen que los espacios públicos 
de los municipios sean seguros y accesibles para todas las mujeres, las niñas y los niños.

2. Las empresas integrarán la perspectiva de género en la organización de los espacios 
de sus centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todas las 
trabajadoras.

Artículo 17.  Partidos políticos y organizaciones sociales.
Los partidos políticos y las organizaciones sociales legalmente constituidas deben tener 

un protocolo para prevenir, detectar y combatir la violencia machista. Se debe informar del 
mismo y se realizarán acciones para sensibilizar a sus miembros. Periódicamente, se 
evaluará y se revisará el funcionamiento y la aplicación de los procedimientos establecidos 
en el protocolo.

CAPÍTULO II
Detección de las violencias sexuales

Artículo 18.  Responsabilidad institucional de detección de las violencias sexuales.
1. Las administraciones públicas competentes en materia educativa, sanitaria, 

sociosanitaria y social, desarrollarán, en el marco de sus respectivas competencias, 
actuaciones encaminadas a la detección e identificación de situaciones de violencia sexual. 
Para ello, promoverán la elaboración de protocolos específicos de detección, actuación y 
derivación en el ámbito educativo, social y sanitario, con especial atención a las víctimas 
menores de edad y con discapacidad.

2. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 262 y 264 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, en cuanto al deber de 
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denunciar, cuando las violencias sexuales detectadas afecten a niñas o niños, la 
responsabilidad institucional conllevará el cumplimiento del deber de comunicación previsto 
en el Título II de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y 
la adolescencia frente a la violencia.

3. Las víctimas y quienes conocieran alguna situación de violencia sexual que afecte al 
derecho fundamental a la protección de datos personales podrán comunicarla a la Agencia 
Española de Protección de Datos, o a las autoridades autonómicas de protección de datos, 
sin perjuicio de la salvaguarda del principio de reserva de jurisdicción y la necesaria 
preferencia de la jurisdicción penal sobre la Administración en el conocimiento de aquellos 
hechos que pueden constituir una infracción penal.

4. Todos los poderes públicos actuarán con la diligencia debida con el fin de que las 
víctimas de violencia puedan acceder a un ejercicio efectivo de los derechos previstos en 
esta ley y en los Convenios Internacionales contra la violencia de género.

Artículo 19.  Detección y respuesta en el ámbito educativo.
Las administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el 

marco de la conferencia sectorial correspondiente, promoverán la aplicación, permanente 
actualización y difusión de protocolos que contengan pautas de actuación para la 
prevención, detección y erradicación de las violencias sexuales en el ámbito educativo, tanto 
público como privado, y para cada uno de los niveles educativos, incluido el ámbito 
universitario, en el marco de lo establecido en la legislación en materia de universidades que 
resulte de aplicación. Tales protocolos impulsarán actividades continuadas de prevención y 
sistemas de detección precoz e intervención para casos de violencias sexuales, de acuerdo 
con los principios rectores de la presente ley orgánica.

Artículo 20.  Detección e intervención en el ámbito sanitario.
1. Las administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, promoverán la adecuada formación del personal sanitario y no sanitario 
para la detección de las violencias sexuales y propondrán las medidas que estimen 
necesarias a fin de optimizar la contribución del ámbito sanitario para la detección y 
respuesta frente a las violencias sexuales.

2. En los Planes Nacionales de Salud que proceda se contemplará un apartado de 
prevención, detección e intervención integral frente a las violencias sexuales.

3. La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud se ocupará del apoyo técnico y la orientación de las medidas sanitarias 
necesarias para implementar lo dispuesto en este precepto, así como de la evaluación y 
proposición de las medidas necesarias para que el sector sanitario contribuya a la 
prevención, detección y respuesta diligente frente a estas violencias.

4. La Comisión contra la Violencia de Género elaborará, con implicación del Observatorio 
de Salud de las Mujeres, un protocolo común de actuaciones desde los servicios sanitarios 
en materia de violencias sexuales que incluya pautas de detección e intervención, tanto 
frente a las violencias recientes como a las producidas en el pasado. Las comunidades 
autónomas con competencias sobre la materia podrán crear protocolos análogos en el 
ámbito de su territorio.

5. El protocolo común de actuaciones será el marco desde el que actualizar y mejorar los 
protocolos sanitarios autonómicos existentes, asegurando una actuación homogénea y 
adecuada del personal sanitario en el conjunto del Estado.

Artículo 21.  Detección e intervención en el ámbito sociosanitario y en el sistema de 
servicios sociales.

1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el 
seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
promoverán los procedimientos y la adecuada formación del personal sociosanitario y del 
sistema de los servicios sociales generales para la detección de las violencias sexuales, que 
deberá incluir tanto los espacios residenciales como los ambulatorios.
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2. En los planes de servicios sociales, de prevención de las situaciones de dependencia 
y de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades, así como en otros en 
los que proceda, se contemplará un apartado de prevención, detección e intervención 
integral frente a las violencias sexuales.

Artículo 22.  Detección de casos de mutilación genital femenina, trata de mujeres con fines 
de explotación sexual y matrimonio forzado.

Los poderes públicos establecerán protocolos de actuación que permitan la detección y 
atención de casos de mutilación genital femenina, de trata de mujeres con fines de 
explotación sexual y de matrimonio forzado, para lo cual se procurará la formación específica 
necesaria para la especialización profesional, pudiendo incluirse acciones específicas en el 
marco de la cooperación internacional al desarrollo.

TÍTULO III
Formación

Artículo 23.  Garantía de especialización profesional a través de la formación.
1. La especialización profesional se garantizará, en todos los niveles de la 

Administración, a través de la formación inicial obligatoria y la formación continua que 
deberán recibir todos los sectores profesionales mencionados en el presente Título, 
especialmente, aquellos que intervienen, directa o indirectamente en la prevención, 
detección, reparación y respuesta a las violencias sexuales, en la atención a las víctimas que 
tienen relación directa con los agresores, con especial atención a la formación del personal 
que tenga un contacto directo y habitual con menores de edad.

2. En aplicación de esta ley orgánica, el Gobierno, en colaboración con las comunidades 
autónomas, elaborará un programa marco de formación y de reciclaje de los sectores 
profesionales mencionados en el presente Título que abarque, además de los aspectos 
específicos relacionados con cada sector, los estereotipos de género, el trauma y sus 
efectos y la responsabilidad en la reducción de la victimización secundaria. Se prestará 
particular atención a la situación y necesidades de las víctimas de discriminación 
interseccional.

3. Las administraciones públicas fomentarán y promoverán la formación especializada de 
los sectores previstos en este Título, con especial incidencia en la formación de los 
profesionales en ejercicio.

Artículo 24.  Formación en el ámbito docente y educativo.
1. Las administraciones educativas competentes y las universidades impulsarán la 

inclusión de contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, sensibilización, 
detección y formación en materia de violencias sexuales en los planes de estudios de los 
títulos universitarios oficiales que conducen al ejercicio de profesiones docentes.

2. En la formación continua del profesorado de los ámbitos y niveles educativos no 
universitarios y del personal de administración y servicios se incorporarán contenidos 
dirigidos a la capacitación para sensibilizar y prevenir las violencias sexuales, en particular 
en el entorno digital.

3. En la formación permanente del profesorado universitario y del personal de 
administración y servicios se incorporarán contenidos dirigidos a la capacitación para la 
prevención, sensibilización y detección en materia de violencias sexuales.

Artículo 25.  Formación del sector sanitario, sociosanitario y de servicios sociales.
1. Las administraciones educativas competentes y las universidades impulsarán la 

incorporación de contenidos formativos para la prevención, detección, intervención y apoyo a 
las víctimas de violencias sexuales en los planes de estudios de los títulos universitarios o 
títulos de formación profesional oficiales del ámbito de las ciencias de la salud y del ámbito 
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de los servicios sociales en los que resulte coherente conforme a las competencias 
inherentes a los mismos.

2. Asimismo, las administraciones públicas competentes se asegurarán de que los 
planes de formación continua de las personas trabajadoras del Sistema Nacional de Salud y 
de la red de servicios sociales se incluyan temas dedicados a la sensibilización y formación 
en materia de prevención, detección y actuación en casos de violencias sexuales, así como 
en el tratamiento de las víctimas de violencias sexuales y sus derechos.

Artículo 26.  Formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
1. Las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar que, en el temario de acceso a los cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, autonómicos y locales, se incluyan temas dedicados a la perspectiva 
de género en la función policial, así como a las medidas de protección integral contra las 
violencias sexuales.

2. Asimismo, las administraciones públicas competentes se asegurarán de que, tanto en 
la formación inicial para el alumnado de nuevo ingreso, como en la formación permanente y 
continua para la promoción interna y de actualización, se incluyan temas dedicados a la 
sensibilización y formación en materia de prevención, detección, sanción y erradicación de 
las violencias sexuales, así como en el tratamiento de las víctimas de violencias sexuales y 
sus derechos.

3. En la formación del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
desplazado en países en conflicto se incluirá formación específica sobre prevención, 
detección y respuesta a las violencias sexuales.

Artículo 27.  Formación en las Carreras Judicial y Fiscal y de todo el personal al servicio de 
la Administración de Justicia.

1. El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General 
del Estado adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, en el temario de acceso a 
las Carreras Judicial y Fiscal, así como al Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia y otro personal al servicio de la Administración de Justicia, se incluyan temas 
dedicados a la igualdad entre hombres y mujeres desde una perspectiva interseccional, y en 
especial, a la protección integral contra todas las violencias sexuales, considerando la 
situación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes afectados por formas múltiples e 
interrelacionadas de discriminación, como las mujeres con discapacidad o inmigrantes, entre 
otras.

2. El Ministerio de Justicia, en colaboración en su caso con la Fiscalía General del 
Estado, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas con 
competencias al respecto, asegurarán que, en la formación inicial y continua de los 
integrantes de la Carrera Judicial, del Ministerio Fiscal y demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia se incluya transversalmente la perspectiva de género y, en 
especial, las obligaciones del sistema de justicia en relación con las violencias sexuales, 
considerando el derecho al acceso a la justicia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes 
afectados por formas múltiples e interrelacionadas de discriminación.

Artículo 28.  Formación en el ámbito de la abogacía.
1. Las administraciones públicas, en colaboración con el Consejo General de la 

Abogacía Española y los Colegios de la Abogacía, así como el Consejo General de 
Procuradores de España y los Colegios Oficiales de Procuradores, garantizarán una 
formación adecuada, periódica y gratuita de los letrados y procuradores encargados de 
asistir a víctimas de violencias sexuales, en materia de igualdad, perspectiva de género y 
protección integral contra todas las violencias sexuales, considerando en particular el 
derecho al acceso a la justicia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes afectados por 
formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, como las mujeres con discapacidad o 
inmigrantes, entre otras.
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2. Los Colegios de la Abogacía, exigirán para el ejercicio del turno de oficio cursos de 
especialización en violencia de género que incluirán como línea de formación una específica 
en violencias sexuales.

Artículo 29.  Formación en el ámbito forense.
1. El Ministerio de Justicia adoptará las medidas necesarias para garantizar que, en el 

temario de acceso al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, se incluyan temas dedicados a 
la igualdad y la no discriminación por razón de género desde una perspectiva interseccional, 
y en especial, a la protección integral contra todas las violencias sexuales, considerando la 
situación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes afectados por formas múltiples e 
interrelacionadas de discriminación, como las mujeres con discapacidad o inmigrantes, entre 
otras.

2. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
asegurarán que los Institutos de Medicina Legal, en la formación inicial y continua de los 
equipos multidisciplinares de profesionales integrados en las unidades de valoración forense 
integral y de los equipos psicosociales especializados que asistan a los juzgados, incluyan 
transversalmente la perspectiva de género, así como la capacitación para la identificación de 
las violencias sexuales.

3. Asimismo, se garantizará la formación para una adecuada especialización de todo el 
personal del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses que realice la valoración de 
circunstancias y daños ocasionados en casos de violencias sexuales, considerando 
especialmente la situación de mujeres, niñas, niños y adolescentes afectados por formas 
múltiples e interrelacionadas de discriminación.

Artículo 30.  Formación en el ámbito penitenciario y otros centros de internamiento o 
custodia.

1. Las administraciones públicas competentes en materia penitenciaria asegurarán que, 
en la formación inicial, continua y para la promoción y la capacitación profesional de quienes 
trabajan en los centros penitenciarios y de menores infractores, se incluya transversalmente 
la perspectiva de género, así como medidas dirigidas a su formación respecto a la protección 
integral contra las violencias sexuales en el ámbito de sus funciones, considerando la 
situación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes afectados por formas múltiples e 
interrelacionadas de discriminación, como las mujeres con discapacidad o inmigrantes, entre 
otras.

2. Asimismo, se garantizará esta formación al personal que preste sus servicios en los 
centros de internamiento de personas extranjeras y otros centros de custodia o acogida, 
incluidos los de estancia temporal y los de menores de edad.

Artículo 31.  Formación del personal en el exterior.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación proporcionará 

formación inicial y continua al personal funcionario y contratado localmente que se encargue, 
en el ámbito de la asistencia consular o en cualesquiera otras funciones, de la atención a las 
víctimas españolas de violencias sexuales en el extranjero.

Artículo 32.  Medidas relativas a la evaluación, verificación y acreditación de centros y de 
títulos universitarios.

1. En las actividades de evaluación, verificación y acreditación de planes de estudios de 
títulos universitarios se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de lo previsto en este 
Título.

La ausencia de los contenidos en materia de igualdad de género y de prevención y 
erradicación de las violencias sexuales sin justificación apropiada podrá dar lugar a un 
informe desfavorable motivado del correspondiente órgano de verificación o evaluación.

2. Las universidades establecerán un itinerario formativo en materia de prevención de la 
violencia contra las mujeres y de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, 
evaluable y acreditable por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o 
la autoridad competente del Ministerio de Educación y Formación Profesional o, en su caso, 
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los órganos competentes de las comunidades autónomas, en los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales en los que resulte coherente 
conforme a las competencias inherentes a los mismos.

TÍTULO IV
Derecho a la asistencia integral especializada y accesible

CAPÍTULO I
Alcance y garantía del derecho

Artículo 33.  El derecho a la asistencia integral especializada y accesible.
1. Todas las personas comprendidas en el apartado 2 del artículo 3 de esta ley orgánica 

tienen derecho a la asistencia integral especializada y accesible que les ayude a superar las 
consecuencias físicas, psicológicas, sociales o de otra índole, derivadas de las violencias 
sexuales. Este derecho comprenderá, al menos:

a) Información y orientación sobre sus derechos y recursos, en los términos previstos en 
el artículo 34.

b) Atención médica especializada en los centros sanitarios y psicológica, tanto inmediata, 
como de emergencia y crisis en centros 24 horas, de acompañamiento y de recuperación 
integral en el largo plazo.

c) Los servicios de salud mental que se presten a las mujeres víctimas de violencias 
sexuales deberán ser diseñados con perspectiva de género y derechos humanos y deberán 
garantizar el consentimiento libre e informado de la mujer para cualquier tratamiento médico. 
Para ello, se le deberán facilitar los apoyos que pueda necesitar para ejercer ese derecho, 
así como para la adopción de decisiones sobre su propia vida.

d) Atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales, tanto 
inmediata, como de emergencia y crisis en centros 24 horas, de acompañamiento y de 
recuperación integral en el largo plazo, en los términos establecidos en el artículo 35.

e) Asesoramiento jurídico previo y asistencia jurídica gratuita en los procesos derivados 
de la violencia, en los términos previstos en la legislación de asistencia jurídica gratuita.

f) Seguimiento de sus reclamaciones de derechos.
g) Servicios de traducción e interpretación, incluidos los servicios de lengua de signos, 

subtitulación, guías intérpretes, así como otro personal especializado de apoyo para la 
comunicación.

h) Asistencia personal, como un recurso disponible para las mujeres con discapacidad 
que fortalezca su autonomía ante todas las actuaciones judiciales, las medidas de protección 
y de apoyo y los servicios para las víctimas.

i) Atención especializada, en el caso de niñas y niños víctimas de violencias sexuales y 
de víctimas de trata y explotación sexual.

2. En los instrumentos y procedimientos de cooperación entre la Administración General 
del Estado y las comunidades autónomas en las materias reguladas en este Título se 
incluirán compromisos de aportación de recursos financieros suficientes destinados a las 
comunidades autónomas referidos específicamente a la prestación de los servicios.

3. Los servicios sociosanitarios, así como el Instituto de las Mujeres y los organismos de 
igualdad de las comunidades autónomas orientarán y valorarán los programas y acciones 
que se lleven a cabo en el marco del derecho a la asistencia integral especializada y 
accesible y emitirán recomendaciones para su mejora.

4. Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y 
en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, los servicios de acogida y asistencia social 
integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas 
de violencias sexuales, así como los centros de crisis 24 horas, tendrán carácter de servicios 
esenciales.

En caso de que concurra cualquier situación que dificulte el acceso o la prestación de 
tales servicios, las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias 
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para garantizar su normal funcionamiento y su adaptación, si fuera necesario, a las 
necesidades específicas de las víctimas derivadas de la situación de estado de alarma u otra 
situación excepcional.

Igualmente, se garantizará el normal funcionamiento y prestación del sistema de 
seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de 
prohibición de aproximación en materia de violencia de género.

5. Los servicios de salud mental que se presten a las mujeres víctimas de violencias 
sexuales deberán ser diseñados con perspectiva de género y derechos humanos y deberán 
garantizar el consentimiento libre e informado de la mujer para cualquier tratamiento médico. 
Para ello, se le deberán facilitar los apoyos que pueda necesitar para ejercer ese derecho, 
así como para la adopción de decisiones sobre su propia vida.

Artículo 34.  Derecho a la información.
1. Las víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir plena información y 

asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u 
oficinas que dispongan las administraciones públicas.

Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley orgánica relativas 
a su protección y seguridad y a los derechos y ayudas en ella previstos, así como la 
referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia y crisis, apoyo y 
recuperación integral.

A tal efecto las administraciones públicas competentes desplegarán, financiarán y 
asegurarán los servicios de información y asesoramiento especializados que consideren 
necesarios para hacer efectivo tal derecho.

2. Se garantizará, a través de los medios necesarios, el acceso integral de las mujeres 
con discapacidad, así como de las niñas y los niños víctimas de violencias sexuales, a la 
información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta información deberá 
ofrecerse en formato accesible y comprensible adaptado a las circunstancias de edad y 
discapacidad, incluyendo sistemas tales como la lengua de signos u otras modalidades u 
opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. En su caso, 
se proporcionará, además, a la persona representante de la víctima o a quien tenga atribuida 
su guarda, protección o defensa, sin perjuicio del deber de atención inmediata e información 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral de la infancia y 
adolescencia frente a la violencia, y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a estar 
acompañados de una persona de su confianza previsto en el artículo 17.2 de la misma ley.

3. Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las víctimas de violencias 
sexuales que, por sus circunstancias personales, sociales o idiomáticas, puedan tener 
dificultades para el acceso a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este 
derecho, garantizando siempre que la información esté disponible en las reconocidas como 
lenguas propias de cada territorio.

Artículo 35.  Servicios de asistencia integral especializada y accesible.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

promoverán el derecho a la asistencia integral especializada y accesible, en los términos 
expresados en los artículos anteriores, mediante la disponibilidad de los siguientes servicios:

a) Centros de crisis 24 horas: servicios que brindan atención psicológica, jurídica y 
social. Bajo criterios de atención permanente y actuación urgente, proveerán apoyo y 
asistencia en situaciones de crisis para víctimas, familiares y personas del entorno. Estos 
centros incluyen el acompañamiento y la información telefónica y presencial las 24 horas del 
día todos los días del año.

b) Servicios de recuperación integral: servicios interdisciplinares de recuperación 
psicológica y acompañamiento social, educativo, laboral y jurídico que trabajan para apoyar 
la recuperación psicológica de las víctimas en el largo plazo, así como para atender las 
mencionadas necesidades de acompañamiento.

c) Servicios de atención a víctimas de trata y explotación sexual: servicios que 
comprenden, al menos, asistencia psicológica, atención jurídica y asesoramiento social en 
su propio idioma.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 8  Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual [parcial]

– 173 –



d) Servicios de atención especializada a niñas y niños víctimas de violencias sexuales: 
servicios adaptados y adecuados a sus necesidades, que proveen asistencia psicológica, 
educativa y jurídica, y que se constituyen en el lugar de referencia para las víctimas, al que 
se desplaza el conjunto de profesionales intervinientes en los procesos asistenciales y 
judiciales.

2. En todos los casos, el acceso a estos servicios será gratuito y se respetará la 
dignidad, la confidencialidad y el derecho a la protección de datos de carácter personal de 
las víctimas y de terceras personas.

3. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, los órganos judiciales competentes, los servicios sanitarios y 
sociosanitarios, las unidades de valoración forense y las instituciones encargadas de prestar 
asistencia jurídica a las víctimas del ámbito geográfico correspondiente y, en su caso, las 
Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

4. Se garantizará la disponibilidad de estos servicios a través de la previsión de un 
número suficiente de centros, con personal suficiente y cualificado, y de un reparto equitativo 
de los mismos que asegure la accesibilidad a las mujeres de las zonas rurales y alejadas de 
los núcleos urbanos de gran densidad.

Artículo 36.  Garantía de los derechos de las víctimas en situación administrativa irregular.
Las víctimas de violencias sexuales en situación administrativa irregular, de acuerdo con 

la legislación de extranjería, gozarán de los derechos reconocidos en esta ley orgánica en 
igualdad de condiciones con el resto de las víctimas. Asimismo, tendrán derecho a la 
residencia y trabajo en los términos previstos para las autorizaciones por circunstancias 
excepcionales en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social en aquellos supuestos no 
regulados en esta norma y que serán desarrollados reglamentariamente.

Artículo 37.  Acreditación de la existencia de violencias sexuales.
1. A estos efectos, también podrán acreditarse las situaciones de violencias sexuales 

mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados en igualdad y 
contra la violencia de género, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias 
sexuales de la Administración Pública competente, o de la Inspección de Trabajo y de la 
Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora; por sentencia recaída en el 
orden jurisdiccional social; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las 
disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los 
derechos y recursos.

En el caso de víctimas menores de edad, y a los mismos efectos, la acreditación podrá 
realizarse, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al 
órgano judicial.

2. El Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de 
Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en 
marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencias sexuales.

3. Los datos personales, tanto de las víctimas como de terceras personas, contenidos en 
los citados documentos serán tratados con las garantías establecidas en la normativa de 
protección de datos personales.

CAPÍTULO II
Autonomía económica, derechos laborales y vivienda

Artículo 38.  Derechos laborales y de Seguridad Social.
1. Las trabajadoras víctimas de violencias sexuales tendrán derecho, en los términos 

previstos en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, a la reducción o a la reordenación de su 
tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación 
de su puesto de trabajo y a los apoyos que precisen por razón de su discapacidad para su 
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reincorporación, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a 
la extinción del contrato de trabajo.

El período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis 
meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del 
derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, 
el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de 
dieciocho meses.

2. Las víctimas de violencias sexuales tendrán derecho a la protección por desempleo en 
los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

3. Las empresas que formalicen contratos de interinidad, siempre que el contrato se 
celebre con una persona desempleada, para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia 
sexual que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad 
geográfica o al cambio de centro de trabajo tendrán derecho a una bonificación del 100% de 
las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante todo el 
período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de 
movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca la reincorporación, 
esta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del 
contrato de trabajo, garantizándose los ajustes razonables que se puedan precisar por razón 
de discapacidad.

4. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de las violencias sexuales se considerarán justificadas y serán 
remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de 
salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

5. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencias sexuales que cesen en su 
actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral se les 
considerará en situación de cese temporal de la actividad, en los términos previstos en el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y se les suspenderá la obligación de cotización durante 
un período de seis meses que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos 
de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación será considerada como 
asimilada al alta.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará una base de cotización 
equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la 
suspensión de la obligación de cotizar.

Artículo 39.  Programa específico de empleo.
1. En el marco de los planes anuales de empleo a los que se refiere el artículo 11 del 

texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 
de octubre, se incluirá un programa de acción específico para las víctimas de violencias 
sexuales inscritas como demandantes de empleo. Este programa incluirá medidas para 
favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.

2. Las trabajadoras desempleadas que hayan sufrido violencias sexuales, así como las 
trabajadoras autónomas que hubiesen cesado su actividad por ser víctimas de violencias 
sexuales, tendrán derecho, en el momento de demandar un empleo, a participar en las 
ayudas de contenido económico a que se refiere el artículo 41, así como a participar en 
programas específicos de inserción laboral.

Artículo 40.  Derechos de las funcionarias públicas.
1. Las funcionarias públicas víctimas de violencias sexuales tendrán derecho a la 

reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de 
trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.

2. Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de la violencia sexual sufrida por una mujer funcionaria se considerarán 
justificadas y serán remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención 
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o los servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean 
comunicadas por las funcionarias a su Administración a la mayor brevedad.

3. La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos 
de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia y reducción o reordenación del 
tiempo de trabajo se realizará en los términos establecidos en el artículo 37.

Artículo 41.  Ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales.
1. Cuando las víctimas de violencias sexuales careciesen de rentas superiores, en 

cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias, recibirán una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio 
por desempleo.

En el supuesto de víctimas de violencias sexuales dependientes económicamente de la 
unidad familiar, cuando ésta no obtenga rentas superiores, excluida la parte proporcional de 
dos pagas extraordinarias, a dos veces el salario mínimo interprofesional, recibirán en todo 
caso la ayuda económica descrita en este artículo.

2. El importe de la ayuda podrá percibirse, a elección de la víctima, en un pago único o 
en seis mensualidades. Dicha ayuda podrá prorrogarse por una sola vez, siempre que sigan 
sin superarse los umbrales económicos descritos en el apartado 1.

Cuando la víctima de la violencia sexual tuviera reconocida oficialmente una 
discapacidad en grado igual o superior al 33%, el importe será equivalente a doce meses de 
subsidio por desempleo, prorrogables por una sola vez, siempre que se mantengan las 
condiciones que dieron lugar a la concesión inicial.

En el caso de que la víctima tenga personas a cargo, su importe podrá alcanzar el de un 
período equivalente al de dieciocho meses de subsidio, o de veinticuatro meses si la víctima 
o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una 
discapacidad en grado igual o superior al 33%, en los términos que establezcan las 
disposiciones de desarrollo de la presente ley orgánica. Dicha ayuda será igualmente 
prorrogable por una sola vez, en los mismos términos que los anteriores, siempre que se 
mantengan las condiciones que dieron lugar a la concesión inicial.

3. Por real decreto se regulará el procedimiento de concesión de estas ayudas, 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En cualquier caso, la 
concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 37.

4. Estas ayudas serán compatibles con la percepción de las indemnizaciones acordadas 
por sentencia judicial, o, alternativamente, con cualquiera de las ayudas previstas en la Ley 
35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y 
contra la libertad sexual. Igualmente, serán compatibles con las ayudas previstas en el Real 
Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de 
inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para 
encontrar empleo; con las ayudas establecidas en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la 
que se establece el ingreso mínimo vital, y con la percepción de las ayudas que establezcan 
las comunidades autónomas en este ámbito material.

5. Las víctimas acreditadas de violencia sexual tendrán la consideración jurídica de 
víctimas de violencia de género a los efectos del artículo 2.2.c) del Real Decreto 1369/2006, 
de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para 
desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.

Artículo 42.  Acceso a la vivienda.
Las administraciones públicas promoverán el acceso prioritario de las víctimas de 

violencias sexuales al parque público de vivienda y a los programas de ayuda de acceso a la 
vivienda, en los términos que se establezcan.

Asimismo, promoverán el acceso prioritario de las víctimas de violencias sexuales a los 
establecimientos residenciales y otros centros de atención a las personas en situación de 
dependencia.
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TÍTULO V
Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Artículo 43.  Actuación policial especializada.
1. Las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en la 

prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales 
adoptadas, así como las policías autonómicas y las policías locales que hayan acordado 
asumir dichas competencias, ampliarán su trabajo especializado a las violencias sexuales y 
desarrollarán protocolos de intervención y asistencia a víctimas en colaboración con los 
centros especializados en materia de igualdad y contra la violencia sexual y de género.

2. Se adaptarán todas las herramientas y protocolos policiales de trabajo para la 
recogida de información, la coordinación, la valoración del riesgo, la prevención, la atención, 
el seguimiento y la protección de las víctimas. En particular, para la protección de las 
víctimas menores de edad se estará a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica 
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la 
violencia. Para ello, los órganos judiciales y los servicios sociosanitarios y los centros 
educativos facilitarán a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado toda aquella 
información de la que se deriven elementos que permitan determinar la existencia de un 
riesgo para la integridad de la víctima o de su entorno.

3. Las víctimas de violencias sexuales tendrán derecho a ser atendidas por personal 
expresamente formado en materia de género y violencias sexuales, que brindará una 
respuesta con el mayor grado de sensibilidad, calidad, celeridad y eficacia posible, evitando 
actuaciones que representen un incremento de la victimización y la duplicación o repetición 
de las intervenciones. En los casos de víctimas menores de edad, la atención policial y la 
investigación serán conducidas por unidades especializadas en la investigación y prevención 
de situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia y preparadas para una 
correcta y adecuada intervención ante tales casos.

4. Con la finalidad de hacer efectiva la protección de las víctimas, las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado deberán coordinarse y colaborar con los cuerpos de policía de las 
comunidades autónomas que desarrollen las funciones de protección de las personas y 
bienes y el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana dentro de su territorio, en los 
términos previstos en sus Estatutos de Autonomía, en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en sus leyes de policía.

5. El Ministerio del Interior, en el ámbito de sus competencias, promoverá la realización 
de estudios, informes y estadísticas tendentes a delimitar la magnitud de la violencia sexual 
en España.

Artículo 44.  Investigación policial.
Las administraciones públicas competentes arbitrarán todos los medios disponibles, 

incluidas las técnicas más avanzadas, para garantizar la eficacia de las investigaciones 
realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de verificar y acreditar los hechos 
que puedan constituir violencia sexual, siempre preservando la integridad e intimidad de las 
víctimas.

Las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen en un mismo territorio 
colaborarán, dentro de su ámbito competencial, para lograr un eficaz desarrollo de sus 
funciones en el ámbito de la lucha contra la violencia sexual, en los términos previstos en la 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, potenciarán la labor 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas 
interoperables que faciliten la investigación de los delitos.

Artículo 45.  Protección efectiva de las víctimas en riesgo.
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las policías autonómicas y locales 

competentes desplegarán medidas de evaluación del riesgo y de protección orientadas a 
garantizar la no repetición de la violencia y a brindar protección efectiva ante represalias o 
amenazas, haciendo posible que las mujeres, niñas y niños vivan en condiciones de libertad 
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y seguridad. Estas medidas se podrán mantener en los casos de sobreseimiento provisional, 
siempre respetando el derecho a la intimidad de las víctimas, si se valora su necesidad.

2. En el mismo sentido, a través de las unidades especializadas, se deberá vigilar y 
controlar el cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órganos judiciales 
encaminadas a la protección de la víctima a través de la vigilancia de los investigados o 
condenados o el control de localización a través de dispositivos telemáticos de control del 
cumplimiento de penas y medidas de seguridad de alejamiento, cuando su utilización sea 
acordada mediante resolución judicial.

Artículo 46.  Colaboración policial.
El Gobierno, a través de acuerdos con las comunidades autónomas y las Entidades 

Locales, promoverá la formación y la colaboración de las policías autonómicas y locales con 
la finalidad de mejorar la respuesta policial frente a las distintas formas de violencia sexual, 
especialmente en lo relativo a la primera atención y a la protección de víctimas en situación 
de riesgo. Para ello, revisará y actualizará los acuerdos y protocolos en materia de 
colaboración entre los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

TÍTULO VI
Acceso y obtención de justicia

CAPÍTULO I
Actuaciones fundamentales para la acreditación del delito

Artículo 47.  Unidades de valoración forense integral.
1. Las unidades de valoración forense integral, adscritas a los Institutos de Medicina 

Legal o a otros órganos competentes, en su caso, se ocuparán también de los casos de 
violencias sexuales contra las mujeres, niñas y niños, para lo cual serán reforzadas y se 
garantizará su presencia en todo el territorio del Estado. Su intervención se producirá desde 
las primeras fases del proceso, incluido el servicio de guardia.

2. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas que hayan 
asumido competencias en materia de justicia ordenarán a las unidades de valoración forense 
integral que diseñen protocolos de actuación global e integral en casos de violencia sexual. 
En dichos protocolos se tendrán en cuenta, en particular, las necesidades y derechos de las 
víctimas, con atención específica a las sometidas a formas de discriminación múltiple, 
especialmente a las víctimas menores de edad y con discapacidad. Asimismo, se 
establecerán protocolos para realizar los informes de valoración, que incluirán el daño social.

3. Dichas unidades realizarán una valoración de la gravedad de la situación y del riesgo 
de reiteración de la violencia a efectos de gestionar el riesgo y garantizar, en su caso, la 
coordinación de la seguridad y el apoyo a las víctimas.

Artículo 48.  Práctica forense disponible, accesible y especializada.
1. La Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades 

autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la disponibilidad del 
personal médico forense para asegurar que el examen y las actuaciones de interés legal se 
practiquen a las víctimas sin demoras y conjuntamente con el reconocimiento ginecológico o 
médico preceptivo y todo aquel estudio médico necesario. En todo caso, se evitará la 
reiteración de reconocimientos salvo que resultaren estrictamente indispensables para la 
investigación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 363 y 778.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1982, la recogida de muestras 
biológicas de la víctima y otras evidencias, incluidas imágenes, que puedan contribuir a la 
acreditación de las violencias sexuales, que se realizará previo consentimiento informado, no 
estará condicionada a la presentación de denuncia o al ejercicio de la acción penal. Las 
muestras biológicas y evidencias que se recojan por el centro sanitario se conservarán 
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debidamente para su remisión, garantizando la cadena de custodia y del modo más 
inmediato posible, al Instituto de Medicina Legal. El plazo y demás condiciones de 
conservación se determinará mediante protocolos científicos por los organismos 
competentes.

3. Se garantizará la especialización adecuada del personal del Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses que intervenga en los casos de violencias sexuales con el fin de asegurar 
la calidad de su intervención y la no victimización secundaria, especialmente en los casos de 
víctimas menores de edad.

CAPÍTULO II
Protección, acompañamiento y seguridad de las víctimas

Artículo 49.  Información y acompañamiento en el ámbito judicial.
1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Oficinas de Asistencia a la Víctima 

reguladas en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, se promoverá 
su formación específica y refuerzo de las mismas a través de los medios materiales y 
personales necesarios para contribuir adecuadamente a la información y acompañamiento 
de las víctimas de violencias sexuales.

2. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas proporcionarán información general y sobre 
la interposición de la denuncia y el proceso penal, así como sobre el derecho a recibir 
indemnización y sobre cómo obtener asistencia letrada gratuita.

3. También realizarán el acompañamiento a las víctimas que lo soliciten a lo largo del 
proceso judicial, con las especificidades necesarias en caso de víctimas con discapacidad.

4. Asimismo, y para apoyar esta labor, se impulsará la suscripción de protocolos de 
colaboración entre las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y los servicios de atención 
integral especializada previstos en el artículo 35, con el objetivo de alcanzar una adecuada 
coordinación que dé respuesta a las necesidades de las mujeres, niñas y niños y sus 
procesos de recuperación y acceso a la justicia.

5. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, tomarán medidas específicas para garantizar la protección, 
acompañamiento y seguridad de las víctimas de violencias sexuales menores de edad.

Artículo 50.  Protección de datos y limitaciones a la publicidad.
1. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia sexual se protegerá 

la intimidad de las víctimas, y en especial sus datos personales.
2. La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá las funciones y potestades que 

le corresponden de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con el 
fin de garantizar una protección específica de los datos personales de las mujeres en los 
casos de violencia sexual, especialmente cuando esta se perpetúe a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

3. El juzgado o tribunal competente podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, que 
las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas.

4. La Agencia garantizará la disponibilidad de un canal accesible y seguro de denuncia 
de la existencia de contenidos ilícitos en Internet que comportaran un menoscabo grave del 
derecho a la protección de datos personales.

Artículo 51.  Asistencia de Embajadas y Oficinas Consulares.
Las Embajadas y Oficinas Consulares de España en el exterior, dentro de sus deberes 

generales de protección a los españoles y españolas en el exterior, asistirán a las víctimas 
de violencia sexual, proporcionándoles orientación y acompañamiento de manera prioritaria 
dentro de sus capacidades. Se entenderá asimismo que se encuentran amparadas por el 
Protocolo Interministerial de Actuación para la Atención de las Mujeres Españolas Víctimas 
de Violencia de Género en el Exterior. Las Embajadas y Oficinas Consulares, en 
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coordinación con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, facilitarán, en su 
caso, la repatriación de las víctimas a España.

TÍTULO VII
Derecho a la reparación

Artículo 52.  Alcance y garantía del derecho a la reparación.
Las víctimas de violencias sexuales tienen derecho a la reparación, lo que comprende la 

indemnización a la que se refiere el artículo siguiente, las medidas necesarias para su 
completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las 
garantías de no repetición. Para garantizar este derecho, y sin perjuicio de las competencias 
autonómicas en la materia, se elaborará un programa administrativo de reparación a las 
víctimas de violencias sexuales que incluya medidas simbólicas, materiales, individuales y 
colectivas.

Artículo 53.  Indemnización.
1. La indemnización por daños y perjuicios materiales y morales que corresponda a las 

víctimas de violencias sexuales de acuerdo con las leyes penales sobre la responsabilidad 
civil derivada del delito, deberá garantizar la satisfacción económicamente evaluable de, al 
menos, los siguientes conceptos:

a) El daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad.
b) La pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y 

prestaciones sociales.
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante.
d) El daño social, entendido como el daño al proyecto de vida.
e) El tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva.
2. La indemnización será satisfecha por la o las personas civil o penalmente 

responsables, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 54.  Pensión de orfandad y prestación de orfandad.
En los casos de muerte en el marco de alguna de las conductas previstas en el apartado 

1 del artículo 3, los hijos e hijas de las víctimas, cualquiera de sea la naturaleza de su 
filiación, por naturaleza o por adopción, podrán percibir una pensión, o, en su caso, una 
prestación de orfandad, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Artículo 55.  Completa recuperación y garantías de no repetición.
1. Las administraciones públicas garantizarán las medidas necesarias para procurar la 

completa recuperación física, psíquica y social de las víctimas a través de la red de recursos 
de atención integral previstos en el título IV. Asimismo, promoverán el restablecimiento de su 
dignidad y reputación, la superación de cualquier situación de estigmatización y el derecho 
de supresión aplicado a buscadores en Internet y medios de difusión públicos.

2. Las administraciones públicas podrán establecer ayudas complementarias destinadas 
a las víctimas que, por la especificidad o gravedad de las secuelas derivadas de la violencia, 
no encuentren una respuesta adecuada o suficiente en la red de recursos de atención y 
recuperación, quienes podrán recibir ayudas adicionales para financiar los tratamientos 
sanitarios adecuados, incluyendo los tratamientos de reconstrucción genital femenina, si 
fueran necesarios.

3. Con el objetivo de cumplir las garantías de no repetición, las administraciones 
públicas, en el marco de sus respectivas competencias, impulsarán las medidas necesarias 
para que las víctimas de violencias sexuales cuenten, en todo momento, con protección 
efectiva ante represalias o amenazas, según lo previsto en el Título IV.
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4. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones 
públicas promoverán programas específicos dirigidos a favorecer la reinserción y prevenir la 
reincidencia de las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual.

Artículo 56.  Fondos para la reparación a las víctimas.
1. La Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades 

autónomas con competencias en la materia recibirán fondos para hacer efectivo el derecho a 
la reparación de las víctimas, resultantes de la ejecución de los bienes, efectos y ganancias 
decomisados por los jueces y tribunales a los condenados por los delitos previstos en el 
artículo 127 bis del Código Penal.

2. Estos fondos podrán destinarse a financiar las ayudas establecidas en el artículo 55.2 
de esta ley orgánica, así como medidas de inserción laboral y fomento de la autonomía 
económica, dirigidas prioritariamente a las víctimas de explotación sexual y trata con fines de 
explotación sexual, en coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales.

Artículo 57.  Reparación simbólica y enfoque reparador integral transformador.
1. La reparación simbólica para las víctimas de violencias sexuales incluirá, por parte de 

los poderes públicos, el reconocimiento de la violencia y declaraciones institucionales que 
restablezcan la dignidad y reputación de las víctimas siempre desde un enfoque reparador 
integral transformador.

2. Las administraciones públicas promoverán el compromiso colectivo contra las 
violencias sexuales y el respeto por las víctimas.

3. Los poderes públicos promoverán acciones de rechazo a las violencias sexuales y 
adoptarán las medidas necesarias para evitar la repetición del delito.

TÍTULO VIII
Medidas para la aplicación efectiva de la ley orgánica

Artículo 58.  Estructura institucional.
1. La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género o el 

departamento competente en materia de igualdad impulsarán, en colaboración y 
cogobernanza con el resto de los poderes públicos tales como Comunidades y Ciudades 
Autónomas, Diputaciones Forales, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y 
Entidades que integran la Administración Local, en el ámbito de sus competencias y con la 
participación de organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones sindicales y 
empresariales, la propuesta, formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de las 
políticas en aplicación de esta ley orgánica por parte de la Administración General del 
Estado para la protección integral del derecho a la libertad sexual y para la erradicación de 
todas las violencias sexuales.

2. Dentro de las funciones que tienen encomendadas en materia de violencia de género 
la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, las Unidades de Coordinación 
contra la Violencia sobre la Mujer, las Unidades de Violencia sobre la Mujer y el Observatorio 
Estatal de Violencia sobe la Mujer, se entenderán comprendidas todas aquellas violencias a 
las que se refiere esta ley orgánica.

Artículo 59.  Colaboración para una intervención coordinada.
1. En el ámbito de sus competencias, las administraciones sanitarias y las educativas, la 

Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales y los 
organismos de igualdad articularán protocolos de detección, atención e intervención o 
derivación de las violencias sexuales que aseguren una actuación global, coordinada e 
integral de las distintas administraciones públicas y servicios implicados y que garanticen la 
actividad probatoria en los procesos que se sigan.

2. En las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la 
situación de las mujeres, niñas y niños que, por sus circunstancias personales y sociales, 
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puedan tener mayor riesgo de sufrir violencias sexuales o mayores dificultades para acceder 
a los servicios previstos en esta ley orgánica, prestando particular atención a las sometidas a 
discriminación interseccional, debido a la situación migratoria, la situación de exclusión 
social, la edad, o la discapacidad.

Artículo 60.  Estrategia estatal de prevención y respuesta a las violencias machistas.
1. La Estrategia estatal de prevención y respuesta a las violencias machistas constituye 

el instrumento para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas y los objetivos 
generales establecidos en esta ley orgánica.

2. Corresponde a la Conferencia Sectorial de Igualdad su preparación, seguimiento y 
evaluación, garantizándose la participación de todos los departamentos ministeriales 
implicados y las organizaciones representativas de los intereses sociales afectados en cada 
una de estas fases. La aprobación de la Estrategia corresponderá al Consejo de Ministros.

3. La Estrategia tendrá carácter cuatrienal y establecerá los mecanismos de evaluación y 
seguimiento que se determinen.

Artículo 61.  Mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales.
1. Se crea la Mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales, como órgano 

colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin de servir a los agentes implicados, 
administraciones y asociaciones especializadas, en coordinación con el Observatorio Estatal 
de Violencia sobre la Mujer.

2. Reglamentariamente, se establecerá su régimen de funcionamiento, competencias y 
composición, garantizándose, en todo caso, la participación del conjunto de las 
administraciones públicas, organizaciones de mujeres, organizaciones de mujeres afectadas 
por las violencias sexuales, incluyendo a las pertenecientes a los grupos más vulnerables a 
la discriminación interseccional, y profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del 
tratamiento de las violencias sexuales.

3. Este órgano deberá participar en la preparación, elaboración, ejecución y evaluación 
de la Estrategia estatal a la que se refiere el artículo 60, actuando en coordinación con los 
órganos que pudieran crear las comunidades autónomas para dicho fin.

Disposición adicional primera.  Aprobación de la Estrategia estatal de prevención y 
respuesta a las violencias machistas.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley orgánica, el Gobierno 
aprobará y pondrá en marcha la Estrategia estatal de prevención y respuesta a las violencias 
machistas conforme a lo establecido en el artículo 60 de esta ley orgánica que servirá para 
las comunidades autónomas que no dispongan de una Estrategia propia.

Disposición adicional segunda.  Financiación de costes para la Seguridad Social con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El coste que de las medidas introducidas por esta ley orgánica se deriva para la 
Seguridad Social se financiará mediante transferencia de los Presupuestos Generales del 
Estado.

Disposición adicional tercera.  Evaluación de la aplicación de la ley orgánica.
El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a los tres años de la 

entrada en vigor de esta ley orgánica, elaborará y remitirá al Congreso de los Diputados un 
informe en el que se hará una evaluación de los efectos de su aplicación en la lucha contra 
las violencias sexuales.

A estos efectos, las administraciones públicas competentes recogerán datos estadísticos 
sobre la actuación institucional en materia de prevención, detección, atención integral, 
protección, justicia y reparación, incorporando tanto la información procedente de todas las 
administraciones públicas e instituciones como de las organizaciones especializadas en la 
asistencia a las víctimas, además de la relativa a los procesos penales en materia de 
violencias sexuales.
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Disposición adicional cuarta.  Sistema de financiación de las políticas públicas en materia 
de violencia contra las mujeres en el marco del Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género.

A los efectos de garantizar la estabilidad financiera de las políticas desarrolladas por las 
administraciones públicas en relación a la lucha contra la violencia contras las mujeres, en el 
marco del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, el Gobierno garantizará el 
sistema de financiación articulado por el Pacto de Estado contra la violencia de género que 
permite destinar partidas presupuestarias vinculadas al Pacto y dirigidas a distintos 
departamentos ministeriales, a las comunidades autónomas y a las Entidades Locales. Este 
sistema de financiación permite transferencias directas, finalistas y condicionadas al 
cumplimiento de las medidas recogidas en los acuerdos del Pacto de Estado.

La Conferencia Sectorial de Igualdad fijará los criterios objetivos con arreglo a los cuales 
las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán acceder a las 
cantidades de esta partida reservadas para dichas administraciones, las cuales se 
ejecutarán vía transferencia finalista y directa.

No obstante, la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra 
se regirán, en estos aspectos financieros, por sus regímenes especiales de Concierto 
Económico y de Convenio.

Los acuerdos de la Conferencia Sectorial en los que se fijen los criterios objetivos de 
distribución, así como la distribución resultante, podrán determinar el porcentaje de las 
transferencias que podrá destinarse a gastos de personal y gastos corrientes de gestión 
vinculados al desarrollo de las actuaciones acordadas.

Con carácter excepcional, no resultará de aplicación a dichas partidas reservadas a las 
comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla lo dispuesto en la regla Sexta del 
artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en relación con 
los remanentes no comprometidos resultantes al final del ejercicio.

Disposición adicional quinta.  Evaluación y monitoreo de la actividad de las instituciones 
en materia de violencia contra las mujeres.

El Gobierno, las comunidades autónomas, las Entidades que forman parte de la 
Administración Local, así como el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial, en el marco de sus 
competencias, elaborarán informes cuatrienales de cumplimiento de las medidas en materia 
de violencia contra las mujeres, que serán remitidos a las Cortes Generales como medida de 
evaluación y rendición de cuentas sobre los procesos de implementación de la normativa y 
de las políticas públicas y su impacto en la violencia contra las mujeres, con especial 
atención a la rendición de cuentas por parte del conjunto de administraciones públicas de las 
medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género y de los fondos previstos en el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

A estos efectos, las administraciones públicas competentes recogerán datos 
estadísticos, homogéneos y de manera permanente sobre la actuación institucional en 
materia de prevención, detección, atención integral, protección, justicia y reparación, 
incorporando tanto la información procedente de todas las administraciones públicas como 
de las organizaciones especializadas en la asistencia a las víctimas, además de la relativa a 
los procesos penales en materia de violencia contra las mujeres.

Disposición transitoria única.  Aplicación de medidas.
En los procesos sobre hechos contemplados en la presente ley orgánica que se 

encuentren en tramitación a su entrada en vigor, los juzgados o tribunales que los estén 
conociendo podrán adoptar las medidas previstas en el Capítulo II del Título VI.

[ . . . ]
Disposición final decimoséptima.  Naturaleza y rango jurídico.

Las normas contenidas en el Título Preliminar y las disposiciones finales primera, 
apartado uno, segunda, cuarta, sexta y undécima tienen rango orgánico.
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Disposición final decimoctava.  Título competencial.
La presente ley orgánica se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al 

Estado por los títulos competenciales recogidos en los artículos 149.1. 1.ª, 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 
7.ª, 13.ª, 16.ª, 17.ª, 18.ª, 21.ª, 27.ª, 29.ª, 30.ª y 31.ª de la Constitución.

Disposición final decimonovena.  Competencias autonómicas.
Las previsiones de actuación de las diversas administraciones públicas contempladas en 

la presente ley se llevarán a cabo en el marco de la consideración de las competencias de 
las comunidades autónomas en los diversos ámbitos concernidos y de las disposiciones 
adoptadas por estas en su desarrollo.

Disposición final vigésima.  Especialización en violencias sexuales.
1. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley orgánica, el 

Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de modificación de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que 
se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dirigido a establecer, a través de los 
cauces previstos en la propia norma, la especialización en violencia sexual de la Fiscalía y 
los jueces que sirvan o pretendan servir en juzgados de violencia sobre la mujer. Y, con este 
propósito, se revisarán las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y de la 
fiscalía contra la violencia sobre la mujer, así como las pruebas selectivas de especialización 
de jueces y magistrados. Todo ello contará con la dotación presupuestaria necesaria a tales 
fines.

2. Del mismo modo, y en el plazo establecido en el apartado anterior, se procederá a 
regular la composición y funcionamiento de los equipos técnicos adscritos a los juzgados de 
violencia sobre la mujer y la forma de acceso a los mismos de acuerdo con los criterios de 
especialización y formación recogidos en esta ley orgánica, así como a la realización de las 
modificaciones legislativas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente disposición.

Disposición final vigesimoprimera.  Asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias 
sexuales.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley orgánica, el Gobierno 
remitirá a las Cortes Generales un proyecto de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita, al objeto de garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas 
de violencias sexuales, en los términos y con los objetivos previstos en esta ley orgánica.

Disposición final vigesimosegunda.  Fondo de bienes decomisados por delitos contra la 
libertad sexual.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley orgánica, el Gobierno 
remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley por la que se cree y se regule un fondo de 
bienes decomisados por delitos contra la libertad sexual destinado a financiar las medidas de 
reparación a las víctimas previstas en el Título VII de esta ley.

Disposición final vigesimotercera.  Modificaciones reglamentarias.
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica, 

procederá a la adaptación a lo dispuesto en esta ley orgánica del Reglamento de ayudas a 
las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 
738/1997, de 23 de mayo.

En el plazo mencionado en el apartado anterior, la Administración General del Estado y 
las Administraciones Autonómicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adaptarán 
su normativa a las previsiones contenidas en la presente ley orgánica.
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Disposición final vigesimocuarta.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 

desarrollo y ejecución de esta ley orgánica en el marco de sus competencias.

Disposición final vigesimoquinta.  Entrada en vigor.
La presente ley orgánica entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
No obstante, el Capítulo I del Título IV y el Título VI de la ley serán de aplicación en el 

plazo de seis meses desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Asimismo, la letra e) del apartado 1 del artículo 33 de esta ley será de aplicación a partir 

de la entrada en vigor de la modificación normativa prevista en la disposición final 
vigesimoprimera.
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§ 9

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de 
las víctimas de la violencia doméstica

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 183, de 1 de agosto de 2003

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2003-15411

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

ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La violencia ejercida en el entorno familiar y, en particular, la violencia de género 

constituye un grave problema de nuestra sociedad que exige una respuesta global y 
coordinada por parte de todos los poderes públicos. La situación que originan estas formas 
de violencia trasciende el ámbito meramente doméstico para convertirse en una lacra que 
afecta e involucra a toda la ciudadanía. Resulta imprescindible por ello arbitrar nuevos y más 
eficaces instrumentos jurídicos, bien articulados técnicamente, que atajen desde el inicio 
cualquier conducta que en el futuro pueda degenerar en hechos aún más graves. Es 
necesaria, en suma, una acción integral y coordinada que aúne tanto las medidas cautelares 
penales sobre el agresor, esto es, aquellas orientadas a impedir la realización de nuevos 
actos violentos, como las medidas protectoras de índole civil y social que eviten el 
desamparo de las víctimas de la violencia doméstica y den respuesta a su situación de 
especial vulnerabilidad.

Con este propósito, el pasado 22 de octubre de 2002 el Pleno del Congreso de los 
Diputados acordó crear en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo una 
subcomisión con el fin de "... formular medidas legislativas que den una respuesta integral 
frente a la violencia de género...". Entre las conclusiones más relevantes de esta 
subcomisión, destaca precisamente la propuesta, respaldada por el Ministerio de Justicia, de 
creación y regulación de un nuevo instrumento denominado orden de protección a las 
víctimas de la violencia doméstica.

Esta iniciativa responde a una inquietud que se ha venido manifestando en diversos 
documentos e informes de expertos, tanto nacionales (Consejo General del Poder Judicial, 
Instituto de la Mujer, Fiscalía General del Estado, etc.), como de organismos 
supranacionales (ONU, Consejo de Europa, instituciones de la UE). Dicha inquietud fue 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

– 186 –



formulada por las Cortes Generales como "... la necesidad de una respuesta integral, la 
coordinación como prioridad absoluta... en el reciente informe de la ponencia constituida en 
el seno de la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer, que han hecho suyo los Plenos del 
Congreso de los Diputados y del Senado. Con esta ley se viene a dar cumplimiento a este 
mandato unánime de las Cortes Generales.

II
La orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica unifica los distintos 

instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos delitos y faltas. Pretende que a 
través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, sustanciado ante el juzgado de 
instrucción, pueda obtener la víctima un estatuto integral de protección que concentre de 
forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal. Esto es, una misma 
resolución judicial que incorpore conjuntamente tanto las medidas restrictivas de la libertad 
de movimientos del agresor para impedir su nueva aproximación a la víctima, como las 
orientadas a proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona agredida y 
a su familia, sin necesidad de esperar a la formalización del correspondiente proceso 
matrimonial civil. La orden judicial de protección supondrá, a su vez, que las distintas 
Administraciones públicas, estatal, autonómica y local, activen inmediatamente los 
instrumentos de protección social establecidos en sus respectivos sistemas jurídicos. En ello 
consiste, precisamente, su elemento más innovador.

Con el fin de hacer efectivas las medidas incorporadas a la orden de protección, se ha 
diseñado un procedimiento especialmente sencillo, accesible a todas las víctimas de la 
violencia doméstica, de modo que tanto éstas como sus representantes legales o las 
personas de su entorno familiar más inmediato puedan solicitarla sin formalismos técnicos o 
costes añadidos. Asimismo, la nueva orden de protección se ha de poder obtener de forma 
rápida, ya que no habrá una protección real a la víctima si aquélla no es activada con la 
máxima celeridad. Para ello, continuando en la línea inaugurada por la Ley 38/2002, de 24 
de octubre, por la que se regula el procedimiento de enjuiciamiento rápido de determinados 
delitos y faltas, la presente regulación se decanta por atribuir la competencia para adoptar la 
orden de protección al Juez de Instrucción en funciones de guardia. La decisión judicial 
deberá sustanciarse de manera menos perturbadora en el seno del proceso penal en curso, 
sea cual fuere su naturaleza y características. A estos efectos se posibilita que la audiencia 
judicial del presunto agresor coincida con la comparecencia prevista en el artículo 504 bis 2 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando ésta fuere procedente por la gravedad de los 
hechos o las circunstancias concurrentes, con audiencia prevista en el artículo 798 si se 
tratase causas tramitadas con arreglo al procedimiento de enjuiciamiento rápido, o con el 
acto del juicio de faltas, en su caso.

Finalmente, la nueva ley da carta de naturaleza al Registro Central para la protección de 
las víctimas de la violencia doméstica, al que tendrán acceso inmediato todas las órdenes de 
protección dictadas por cualquier juzgado o tribunal y en el que se anotarán, además, los 
hechos relevantes a efectos de protección a las víctimas de estos delitos y faltas.

Artículo primero.  
Se modifica el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado en 

los siguientes términos:
«Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito 

que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su 
comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los 
presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por 
el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las 
medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden de protección 
prevista en el artículo 544 ter de esta ley.»
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Artículo segundo.  
Se añade un nuevo artículo 544 ter en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactado en 

los siguientes términos:
«1. El juez de instrucción dictará orden de protección para las víctimas de 

violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión 
de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o 
seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 153 del Código 
Penal resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la 
adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo.

2. La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la 
víctima o persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el 
apartado anterior, o del Ministerio Fiscal.

Sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en el artículo 262 de esta ley, 
las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que tuvieran 
conocimiento de alguno de los hechos mencionados en el apartado anterior deberán 
ponerlos inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio Fiscal 
con el fin de que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la 
orden de protección.

3. La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial 
o el Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de 
atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales 
dependientes de las Administraciones públicas. Dicha solicitud habrá de ser remitida 
de forma inmediata al juez competente. En caso de suscitarse dudas acerca de la 
competencia territorial del juez, deberá iniciar y resolver el procedimiento para la 
adopción de la orden de protección el juez ante el que se haya solicitado ésta, sin 
perjuicio de remitir con posterioridad las actuaciones a aquel que resulte competente.

Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente facilitarán a las 
víctimas de la violencia doméstica a las que hubieran de prestar asistencia la 
solicitud de la orden de protección, poniendo a su disposición con esta finalidad 
información, formularios y, en su caso, canales de comunicación telemáticos con la 
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.

4. Recibida la solicitud de orden de protección, el juez de guardia, en los 
supuestos mencionados en el apartado 1 de este artículo, convocará a una audiencia 
urgente a la víctima o su representante legal, al solicitante y al agresor, asistido, en 
su caso, de abogado. Asimismo será convocado el Ministerio Fiscal.

Esta audiencia se podrá sustanciar simultáneamente con la prevista en el artículo 
504 bis 2 cuando su convocatoria fuera procedente, con la audiencia regulada en el 
artículo 798 en aquellas causas que se tramiten conforme al procedimiento previsto 
en el título III del libro IV de esta ley o, en su caso, con el acto del juicio de faltas. 
Cuando excepcionalmente no fuese posible celebrar la audiencia durante el servicio 
de guardia, el juez ante el que hubiera sido formulada la solicitud la convocará en el 
plazo más breve posible. En cualquier caso la audiencia habrá de celebrarse en un 
plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud.

Durante la audiencia, el juez de guardia adoptará las medidas oportunas para 
evitar la confrontación entre el agresor y la víctima, sus hijos y los restantes 
miembros de la familia. A estos efectos dispondrá que su declaración en esta 
audiencia se realice por separado.

Celebrada la audiencia, el juez de guardia resolverá mediante auto lo que 
proceda sobre la solicitud de la orden de protección, así como sobre el contenido y 
vigencia de las medidas que incorpore. Sin perjuicio de ello, el juez de instrucción 
podrá adoptar en cualquier momento de la tramitación de la causa las medidas 
previstas en el artículo 544 bis.

5. La orden de protección confiere a la víctima de los hechos mencionados en el 
apartado 1 un estatuto integral de protección que comprenderá las medidas 
cautelares de orden civil y penal contempladas en este artículo y aquellas otras 
medidas de asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento jurídico.
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La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquier autoridad y 
Administración pública.

6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera de 
las previstas en la legislación procesal criminal. Sus requisitos, contenido y vigencia 
serán los establecidos con carácter general en esta ley. Se adoptarán por el juez de 
instrucción atendiendo a la necesidad de protección integral e inmediata de la 
víctima.

7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su 
representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o 
incapaces, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del 
orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del 
Código Civil. Estas medidas podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la 
vivienda familiar, determinar el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia 
con los hijos, el régimen de prestación de alimentos, así como cualquier disposición 
que se considere oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle 
perjuicios.

Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una 
vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la 
víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil las 
medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la 
presentación de la demanda. En este término las medidas deberán ser ratificadas, 
modificadas o dejadas sin efecto por el juez de primera instancia que resulte 
competente.

8. La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por el juez 
inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las Administraciones 
públicas competentes para la adopción de medidas de protección, sean éstas de 
seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra 
índole. A estos efectos se establecerá reglamentariamente un sistema integrado de 
coordinación administrativa que garantice la agilidad de estas comunicaciones.

9. La orden de protección implicará el deber de informar permanentemente a la 
víctima sobre la situación procesal del imputado así como sobre el alcance y vigencia 
de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la víctima será informada en 
todo momento de la situación penitenciaria del agresor. A estos efectos se dará 
cuenta de la orden de protección a la Administración penitenciaria.

10. La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la Protección 
de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

11. En aquellos casos en que durante la tramitación de un procedimiento penal 
en curso surja una situación de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el 
imputado por alguna de las relaciones indicadas en el apartado 1 de este artículo, el 
Juez o Tribunal que conozca de la causa podrá acordar la orden de protección de la 
víctima con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores.»

Disposición adicional primera.  
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder 

Judicial y la Agencia de Protección de Datos, dictará las disposiciones reglamentarias 
oportunas relativas a la organización del Registro Central para la Protección de las Víctimas 
de la Violencia Doméstica, así como al régimen de inscripción y cancelación de sus asientos 
y el acceso a la información contenida en el mismo, asegurando en todo caso su 
confidencialidad.

Disposición adicional segunda.  
El seguimiento de la implantación de esta ley se llevará a cabo por una comisión 

integrada por representantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General 
del Estado, de las profesiones jurídicas y de los Ministerios de Justicia, Interior y Trabajo y 
Asuntos Sociales, así como por una representación de las comunidades autónomas y de las 
entidades locales.
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Corresponderá a esta comisión la elaboración de protocolos de alcance general para la 
implantación de la orden de protección regulada en esta ley, así como la adopción de 
instrumentos adecuados de coordinación que aseguren la efectividad de las medidas de 
protección y de seguridad adoptadas por los jueces y tribunales y las Administraciones 
públicas competentes.

Disposición final única.  
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado».
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§ 10

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en la Unión Europea

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 282, de 21 de noviembre de 2014

Última modificación: 2 de julio de 2021
Referencia: BOE-A-2014-12029

FELIPE VI

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

ley:

PREÁMBULO

I
Más de una década después de que el Tratado de Ámsterdam previera la creación de un 

espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, los Estados miembros, y entre 
ellos España, siguen reforzando sus mecanismos de cooperación judicial a través de la 
aplicación de sus dos principios básicos: la armonización de legislaciones y el 
reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.

El principio de reconocimiento mutuo, basado en la confianza mutua entre los Estados 
miembros y consagrado en el Consejo Europeo de Tampere como la «piedra angular» de la 
cooperación judicial civil y penal en la Unión Europea, ha supuesto una auténtica revolución 
en las relaciones de cooperación entre los Estados miembros, al permitir que aquella 
resolución emitida por una autoridad judicial de un Estado miembro sea reconocida y 
ejecutada en otro Estado miembro, salvo cuando concurra alguno de los motivos que 
permita denegar su reconocimiento. Finalmente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea ha supuesto la consagración como principio jurídico del reconocimiento mutuo, en 
el que, según su artículo 82, se basa la cooperación judicial en materia penal.

Este nuevo modelo de cooperación judicial conlleva un cambio radical en las relaciones 
entre los Estados miembros de la Unión Europea, al sustituir las antiguas comunicaciones 
entre las autoridades centrales o gubernativas por la comunicación directa entre las 
autoridades judiciales, suprimir el principio de doble incriminación en relación con un listado 
predeterminado de delitos y regular como excepcional el rechazo al reconocimiento y 
ejecución de una resolución, a partir de un listado tasado de motivos de denegación. 
Además, se ha logrado simplificar y agilizar los procedimientos de transmisión de las 
resoluciones judiciales, mediante el empleo de un formulario o certificado que deben 
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completar las autoridades judiciales competentes para la transmisión de una resolución a 
otro Estado miembro.

En el ámbito penal, según lo dispuesto en el Programa de medidas destinado a poner en 
práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal, dicho 
principio ha de ser de aplicación en cada una de las fases del proceso penal, tanto antes, 
como durante e incluso después de dictarse la sentencia condenatoria.

II
La primera vez que en el ámbito del Derecho penal se plasmó este principio en un 

instrumento jurídico de la Unión Europea, fue en la Decisión Marco 2002/584/JAI, relativa a 
la orden europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, por un proceso 
de entrega dotado de mayor rapidez y seguridad jurídica. Esta norma fue inmediatamente 
incorporada al Derecho español a través de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden 
europea de detención y entrega y la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria 
de la anterior.

La segunda decisión marco adoptada en este ámbito, fue la Decisión Marco 
2003/577/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las 
resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas, que permite 
que la autoridad judicial del Estado de origen adopte una resolución acordando la realización 
de un embargo provisional en otro Estado miembro, de aquellos bienes que bien vayan a ser 
objeto de un ulterior comiso, o bien vayan a ser utilizados como prueba en juicio. Su 
incorporación al Derecho español se efectuó a través de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para 
la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas 
en procedimientos penales y la Ley Orgánica 5/2006, de 5 de junio, complementaria de la 
anterior, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En tercer lugar, la Decisión Marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, permitió al 
Estado requirente acudir a la autoridad judicial del Estado en que la persona obligada al 
pago de una sanción pecuniaria derivada de la comisión de una infracción penal (o 
administrativa en determinados casos) tuviera elementos patrimoniales, obtuviera ingresos o 
tuviera su residencia habitual, para ejecutar dicha sanción. La transposición de esta norma a 
nuestro Derecho se realizó mediante la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en 
la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y la Ley Orgánica 
2/2008, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, complementaria de la anterior.

Un año después, la Decisión Marco 2006/783/JAI, de 6 de octubre de 2006, relativa a la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, permitiría 
que una resolución dictada en un Estado acordando el decomiso de una serie de bienes, 
fuera reconocida y ejecutada por un Tribunal del Estado en el que se encontrasen los bienes 
afectados. Ésta ha sido hasta hoy la última decisión marco sobre reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales transpuesta en nuestro país, a través de la Ley 4/2010, de 10 de 
marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso y la 
Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial y complementaria de la anterior.

En el año 2008 fueron varias las decisiones marco sobre reconocimiento mutuo de 
resoluciones judiciales adoptadas en materia penal. En primer lugar se aprobó la Decisión 
Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras 
medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea. Ésta permite 
que una resolución condenatoria por la que se impone a una persona física una pena o 
medida privativa de libertad sea ejecutada en otro Estado miembro cuando ello contribuya a 
facilitar la reinserción del condenado. Junto a ella, se adoptó también la Decisión Marco 
2008/947/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la 
vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas, que permite transmitir a 
otro Estado miembro distinto del de la condena la responsabilidad de vigilar el cumplimiento 
por el condenado de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas previamente 
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impuestas en el primero. Por último, en el 2008 vería la luz la Decisión Marco 2008/978/JAI, 
de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para 
recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal, que 
consiste en una resolución judicial emitida por la autoridad competente de un Estado 
miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos de otro Estado miembro para 
su uso en un proceso penal.

En 2009 se aprobó en este ámbito la primera Decisión Marco modificativa de otras 
anteriores, la Decisión Marco 2009/299/JAI, de 26 de febrero de 2009, por la que se 
modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 
2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de 
juicios celebrados sin comparecencia del imputado. Entre estas normas se encuentra 
también la Decisión Marco 2009/829/JAI, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, 
entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las 
resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional, que 
permite supervisar a las autoridades judiciales de un Estado miembro aquellas resoluciones 
adoptadas en un proceso penal celebrado en otro Estado miembro por las que se imponga a 
una persona física una o más medidas de vigilancia de la libertad provisional.

Finalmente, como consecuencia de los cambios que introdujo el Tratado de Lisboa en la 
estructura de la Unión Europea y en sus instrumentos normativos, el 13 de diciembre de 
2011 se aprobó la primera directiva en este ámbito. Se trata de la Directiva 2011/99/UE, de 
13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección, que también se incorpora a 
esta Ley, y que tiene por objeto extender la protección que a través de las medidas 
pertinentes haya impuesto la autoridad competente de un Estado miembro para proteger a 
una persona contra posibles actos delictivos de otra, al territorio del Estado miembro al que 
se desplace esa persona para residir o permanecer durante un determinado período de 
tiempo.

Ante esta prolífica tarea normativa de las instituciones de la Unión Europea, los Estados 
miembros tienen la obligación de afrontar una intensa labor legislativa para incorporar a sus 
ordenamientos las disposiciones aprobadas hasta el momento. En España, además, si la 
técnica normativa empleada hasta ahora en la transposición de las cuatro primeras 
decisiones marco no variase, ello implicaría una enorme producción normativa, no sólo por 
las múltiples leyes que habrían de adoptarse, sino también por las consiguientes leyes 
orgánicas complementarias que someterían a constantes modificaciones a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

Por ello, se ha decidido modificar la técnica normativa empleada hasta ahora en la 
incorporación de estas normas europeas, persiguiendo tanto garantizar una mejor 
transposición, como reducir la dispersión normativa y la complejidad de un ordenamiento 
que, a la postre, tiene que permitir a los distintos operadores jurídicos su tarea de aplicar el 
Derecho en un ámbito ya de por sí complejo y nuevo.

De este modo, la presente Ley da por amortizada la técnica de la incorporación individual 
de cada decisión marco o directiva europea en una ley ordinaria y su correspondiente ley 
orgánica complementaria, y se presenta como un texto conjunto en el que se reúnen todas 
las decisiones marco y la directiva aprobadas hasta hoy en materia de reconocimiento mutuo 
de resoluciones penales. Incluye tanto las ya transpuestas a nuestro Derecho como las que 
están pendientes, evitando la señalada dispersión normativa y facilitando su conocimiento y 
manejo por los profesionales del Derecho. Además, se articula a través de un esquema en el 
que tiene fácil cabida la incorporación de las futuras directivas que puedan ir adoptándose en 
esta materia.

Esta Ley va acompañada además de una Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que evita las continuas reformas a las que ésta tendría que 
verse sometida si la tarea de transposición se realizase de manera individualizada.

III
La Ley parte de un breve título preliminar, para estructurarse a continuación en una serie 

de títulos. El primero de estos títulos contiene el régimen tanto de la transmisión como del 
reconocimiento de las resoluciones penales en la Unión Europea, incluyendo normas de 
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aplicación a los distintos instrumentos, pero también de ámbito más reducido en relación con 
sólo uno o varios de estos instrumentos. De esta forma, en cada caso concreto, los 
aplicadores están llamados a seguir tanto estas normas generales que aseguran la 
coherencia del conjunto, como las disposiciones específicas de cada uno de esos 
instrumentos.

Los títulos siguientes regulan cada uno de los instrumentos de reconocimiento mutuo, 
siguiendo un esquema idéntico en el que se distinguen unas normas comunes, otras 
destinadas a indicar a la autoridad judicial competente en cada caso cómo transmitir a otros 
Estados de la Unión Europea una resolución de reconocimiento mutuo y, por fin, otras que 
establecen las reglas de ejecución en España de las resoluciones que transmitan las 
autoridades competentes de los demás Estados miembros. La parte final de la Ley contiene 
tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, 
cuatro disposiciones finales y trece anexos. Estos últimos incorporan los formularios o los 
certificados que habrán de emplear las autoridades judiciales españolas para la transmisión 
de las resoluciones judiciales o para realizar aquellas notificaciones exigidas por la Ley.

IV
El Título preliminar contiene las disposiciones básicas que conforman el régimen jurídico 

del reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. La Ley enumera 
cuáles son esas resoluciones judiciales que luego regula, establece el respeto a los 
derechos y libertades fundamentales como criterio principal de actuación, la aplicación 
supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia, así como qué ha de 
entenderse por Estado de emisión y de ejecución. No se olvida la Ley de la necesidad de 
conocer la dinámica de estas formas de cooperación judicial mediante su reflejo en datos 
estadísticos.

V
El Título I contiene las normas generales de la transmisión y del reconocimiento y 

ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo en la Unión Europea. Se hace aquí 
un esfuerzo de identificación de los elementos comunes que se encuentran en las diferentes 
normas de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal. Estas 
disposiciones han venido a generalizar reglas que las decisiones marco de la Unión Europea 
habían recogido con formulaciones dispares y cuya incorporación acrítica habría generado 
diferencias carentes de justificación, complicando al mismo tiempo la aplicación de esta Ley.

De esta forma, en este Título se reconocen las características básicas del nuevo sistema 
de cooperación judicial basado en el reconocimiento mutuo. Sus artículos contienen las 
reglas comunes que rigen tanto la transmisión de las órdenes europeas y resoluciones 
judiciales a otros Estados miembros, como su ejecución en España, los motivos generales 
de denegación del reconocimiento y la ejecución, y las normas sobre recursos, gastos e 
indemnizaciones y reembolsos, entre otras.

La competencia tanto para la transmisión como para la ejecución de los distintos 
instrumentos de reconocimiento mutuo se distribuye entre los Jueces y Tribunales y el 
Ministerio Fiscal. La ley generaliza la audiencia previa al Fiscal cuando sea un Juez o 
Tribunal el que esté conociendo de alguno de los referidos instrumentos.

Especial relevancia tiene el listado de categorías delictivas a las que no será de 
aplicación el principio de doble tipificación, en el que se expresa el compromiso básico de los 
países de la Unión Europea de renunciar a la exigencia del control de la doble incriminación 
para una serie de infracciones. De este modo, aquellas resoluciones judiciales dictadas en 
otros Estados miembros y transmitidas a España para su reconocimiento y ejecución, no 
estarán sujetos al control de la doble tipificación por el Juez o Tribunal español, en la medida 
en que se refieran a alguno de los delitos enumerados y siempre que se cumplan las 
condiciones exigidas para cada tipo de resolución judicial. Como consecuencia de la 
actuación del principio de reconocimiento mutuo la decisión de la autoridad competente de 
reconocer y ejecutar la orden europea acordada por la autoridad judicial extranjera es casi 
automática sin necesidad de verificar su conformidad con su ordenamiento jurídico interno, y 
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se limitan los supuestos de denegación de la ejecución de la decisión trasmitida a causas 
tasadas y estrictamente previstas en esta Ley.

Estas normas generales ponen de manifiesto la peculiaridad del reconocimiento mutuo 
derivada de la relación directa entre autoridades judiciales de los diferentes Estados. Una 
característica cuya puesta en práctica requiere la comunicación inmediata de las distintas 
decisiones que se adopten en cada caso y las consultas previas en muchos supuestos en 
tanto que permitirán a las autoridades competentes valorar la conveniencia o no de recurrir a 
estos instrumentos.

La importancia de estos preceptos de aplicación al conjunto de instrumentos de 
reconocimiento mutuo se pone de manifiesto por su contenido, que comprende cuestiones 
como las notificaciones, traducciones, régimen de recursos, supuestos comunes de 
suspensión o de denegación de la ejecución de una resolución transmitida en nuestro país, 
entre otros.

VI
El Título II es el primero que se dedica ya a un instrumento en concreto, que es la orden 

europea de detención y entrega, cuyas normas no sólo siguen lo que hasta ahora ha 
regulado la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, 
sino que también se ha llevado a cabo su puesta al día, en atención a la experiencia ya 
acumulada en esta materia. Ello ha supuesto el reforzamiento de las garantías jurídicas, en 
especial con la introducción del criterio de la proporcionalidad, algunas mejoras de técnica 
normativa y otras modificaciones que persiguen mejorar la aplicación práctica de la norma. 
Se perfecciona así este procedimiento que permite a cualquier autoridad judicial española 
solicitar la entrega de una persona a otro Estado miembro para el seguimiento de 
actuaciones penales o para el cumplimiento de una condena impuesta, así como proceder a 
la entrega cuando haya recibido una orden europea de detención y entrega procedente de la 
autoridad judicial de otro Estado miembro.

VII
El Título III tiene por objeto las resoluciones para el cumplimiento de penas o medidas 

privativas de libertad. A través de estos preceptos se incorpora una decisión marco no 
transpuesta hasta ahora, que permite que una resolución condenatoria dictada en un Estado 
miembro sea ejecutada en otro Estado miembro, con el fin de facilitar así la reinserción 
social del condenado. Las autoridades judiciales españolas, por tanto, podrán transmitir 
sentencias condenatorias a otros Estados, cuando en ellas se impongan penas o medidas 
privativas de libertad y se cumplan las condiciones señaladas por la ley, debiendo ejecutar 
asimismo aquéllas que del mismo modo les hayan sido transmitidas.

VIII
Por su parte, el Título IV contiene las normas de la llamada resolución de libertad 

vigilada, que establecen el régimen de la transmisión y ejecución de resoluciones adoptadas 
en el marco de medidas consecutivas a la condena. Este título contiene tanto el 
procedimiento por el que las autoridades judiciales españolas pueden transmitir una 
resolución por la que se imponga una medida de libertad vigilada o una pena sustitutiva, 
como el procedimiento de ejecución de dichas resoluciones en España cuando hayan sido 
dictadas en otros Estados miembros. El reconocimiento mutuo de estas resoluciones tiene 
por objeto incrementar las posibilidades de reinserción social del condenado al permitirle 
mantener sus lazos familiares, lingüísticos y culturales, así como mejorar el control del 
cumplimiento de las medidas de libertad vigilada y de las penas sustitutivas con objeto de 
evitar la reincidencia, teniendo en cuenta el principio de la protección de las víctimas.

IX
El Título V es el dedicado a la resolución sobre medidas de vigilancia de la libertad 

provisional, que permite que un Estado distinto al que impuso la medida de vigilancia pueda 
supervisar su cumplimiento cuando así le sea solicitado y siempre que se cumplan los 
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requisitos legalmente establecidos. De este modo, se consigue una mejor ordenación de la 
actuación de los Estados en este ámbito penal y se evita que un residente en un Estado 
miembro se vea sacado de su entorno como consecuencia de la comisión de una infracción 
penal durante el tiempo que transcurra hasta la celebración del juicio. Con ello también se 
logra una mayor seguridad pública al permitir que persona sometida a actuaciones penales 
en un Estado miembro distinto al de su residencia sea vigilada por las autoridades de este 
último en espera de la celebración del juicio, evitando acudir a institutos más represivos 
como la prisión provisional o más inseguros como la libertad provisional no vigilada.

X
El Título VI regula la transmisión y ejecución en otro Estado miembro de una orden 

europea de protección. Esta orden es una resolución penal que puede adoptar la autoridad 
competente de cualquier Estado miembro en relación con una medida de protección 
previamente adoptada en ese Estado, por la que se faculta a la autoridad competente de 
otro Estado miembro para adoptar las medidas oportunas a favor de las víctimas o posibles 
víctimas de delitos que se encuentren en peligro, cuando se hayan desplazado a su 
territorio. Esta regulación permite que las medidas de protección adoptadas a favor de una 
víctima, la acompañen en cualquier lugar de la Unión Europea al que se desplace, ocasional 
o permanentemente. El causante de este peligro también tendrá que enfrentarse con las 
consecuencias del incumplimiento de esta orden europea.

Las medidas que se prevén se caracterizarían por su flexibilidad para adaptarse a las 
necesidades de protección de la víctima en cada momento, lo que supone que también la 
autoridad competente pueda acordar su prórroga, revisión, modificación o revocación. De 
esta forma, se garantiza que las medidas de protección dictadas en cualquier Estado 
miembro a favor de una persona que se vea amenazada, sean efectivas en todo el territorio 
de la Unión.

XI
El Título VII establece el régimen de reconocimiento de la resolución de embargo 

preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas, en el que se incluyen, con algunas 
modificaciones, las disposiciones de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la 
Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en los 
procesos penales. Mediante este mecanismo se transmitirán por las autoridades judiciales 
españolas las medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas 
acordadas en procedimientos penales a otros Estados miembros en los que puedan 
encontrarse los objetos, datos o documentos objeto de la medida. Igualmente se determina 
la forma en la que las autoridades judiciales españolas van a reconocer y cumplir tales 
resoluciones cuando provengan de una autoridad judicial de otro Estado miembro. Es 
importante destacar cómo el concepto de medida de aseguramiento aplicada a este 
instrumento comprende las medidas que afectan a aquellos bienes del procesado que sean 
suficientes para cubrir su responsabilidad pecuniaria. Las exigencias del reconocimiento 
mutuo llevan a comprender en este instrumento una amplia gama de diligencias 
aseguratorias del cuerpo del delito, tales como su recogida, bloqueo, conservación, 
intervención, incautación o puesta en depósito judicial. Todo ello con las debidas garantías 
que protegen los derechos que asisten a las partes y a los terceros interesados de buena fe.

XII
El Título VIII se destina a prever el régimen de la resolución de decomiso e incorpora, 

con algunas adaptaciones, el contenido presente en la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la 
ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. De este modo, regula 
el procedimiento a través del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales 
españolas, aquellas sentencias firmes por las que se imponga un decomiso, a otros Estados 
miembros de la Unión Europea, y establece el modo en el que las autoridades judiciales 
españolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando le sean transmitidas por 
otro Estado miembro. Ya es sabida la incidencia que las normas de la Unión Europea han 
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tenido en esta materia a la hora de precisar el concepto de decomiso, que alcanza a bienes 
que provienen de actividades delictivas desarrolladas por la persona condenada durante un 
período anterior a la condena, o cuando se tenga constancia de que el valor de la propiedad 
es desproporcionado con respecto a los ingresos legales de la persona condenada y una 
autoridad judicial nacional, basándose en hechos concretos, esté plenamente convencida de 
su procedencia delictiva. En cambio, quedan fuera de esta ley los supuestos de restitución 
de bienes a sus legítimos propietarios.

La Ley también incorpora las novedades mediante las cuales se tratan de remediar los 
problemas derivados de las dudas de localización de los bienes objeto de decomiso, y ante 
los cuales se permite que una autoridad judicial transmita su resolución simultáneamente a 
varios Estados miembros de la Unión Europea. Una previsión que, a su vez, obliga a que 
haya una mayor comunicación entre las autoridades judiciales para evitar excesos de 
ejecución.

XIII
El Título IX tiene por objeto regular la resolución por la que se exige el pago de una 

sanción pecuniaria, incorporando con leves modificaciones el contenido de la Ley 1/2008, de 
4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan 
sanciones pecuniarias. Estas normas determinan el procedimiento a través del cual se van a 
transmitir, por parte de las autoridades judiciales españolas, aquellas resoluciones firmes por 
las que se exija el pago de una sanción pecuniaria a una persona física o jurídica como 
consecuencia de la comisión de una infracción penal, a otros Estados miembros de la Unión 
Europea en los que esa persona posea propiedades, obtenga ingresos o tenga su residencia 
habitual. Igualmente, se regula el procedimiento mediante el cual las autoridades judiciales 
españolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando les sean transmitidas por 
otro Estado miembro y el condenado tenga esas propiedades, ingresos o residencia en 
nuestro país.

Se ha de aclarar que el concepto de sanción pecuniaria de este instrumento no se refiere 
solamente a aquella cantidad de dinero exigida en concepto de multa impuesta como 
consecuencia de la comisión de una infracción, sino también a la impuesta en la misma 
resolución en concepto de costas judiciales, como compensación en beneficio de las 
víctimas o destinada a un fondo público u organización de apoyo a las víctimas. Además, las 
sanciones impuestas pueden derivar de la comisión de una infracción de carácter penal o 
administrativa, en los términos que se regulan.

XIV
El último título, el X, regula el exhorto europeo de obtención de pruebas que incorpora 

una nueva decisión marco al regular las normas sobre la transmisión y ejecución de aquella 
resolución que las autoridades españolas pueden enviar o recibir de otro Estado miembro 
con objeto de recabar objetos, documentos y datos para su uso en un proceso penal. El 
exhorto europeo de obtención de pruebas podrá referirse también a procedimientos incoados 
por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea por la 
comisión de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, 
cuando la decisión pueda dar lugar a un proceso ante un órgano jurisdiccional en el orden 
penal. No así en el caso de las infracciones administrativas cometidas en España, pues en 
nuestro derecho las autoridades administrativas competentes no se encuentran en la 
situación prevista en la norma europea, ya que sus resoluciones son recurribles en vía 
contencioso-administrativa y no en vía penal; lo que ha impedido su inclusión dentro de este 
mecanismo de cooperación. Destacar que la intervención siempre del Juez o Fiscal español 
en la ejecución de esta resolución cuando sea transmitida por otro Estado permite prescindir 
del requisito de la validación por parte de esa autoridad de emisión, pues el Juez o el Fiscal 
ya valoran la proporcionalidad de la medida solicitada y si comporta limitación de derechos 
fundamentales.
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XV
Se ha de hacer una mención a los anexos que cierran la Ley y en los que se contienen 

los modelos de los formularios y los certificados a través de los cuales se efectúan las 
comunicaciones entre autoridades judiciales en la Unión Europea. Se trata de formularios y 
certificados idénticos en todos los países, por lo que son perfectamente comprensibles a 
partir del modelo traducido a cada lengua, dotando a esa relación de mayor agilidad y 
seguridad jurídica.

XVI
En definitiva, la presente Ley se configura como un instrumento integrador que, además 

de dar cumplimiento a las obligaciones normativas europeas, responde al compromiso de 
mejora de la cooperación judicial penal en la Unión Europea y la lucha contra la criminalidad, 
garantizando la seguridad y los derechos de los ciudadanos como fin irrenunciable del 
Estado.

TÍTULO PRELIMINAR
Régimen general del reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la 

Unión Europea

Artículo 1.  Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
En aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en el 

espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, las autoridades judiciales 
españolas que dicten una orden o resolución incluida dentro de la regulación de esta Ley, 
podrán transmitirla a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución.

En aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, las 
autoridades judiciales españolas competentes reconocerán y ejecutarán en España dentro 
del plazo previsto, las órdenes europeas y resoluciones penales previstas en esta Ley 
cuando hayan sido transmitidas correctamente por la autoridad competente de otro Estado 
miembro y no concurra ningún motivo tasado de denegación del reconocimiento o la 
ejecución.

Artículo 2.  Instrumentos de reconocimiento mutuo.
1. Se entiende por instrumento de reconocimiento mutuo aquella orden europea o 

resolución emitida por la autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea 
que se transmite a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución en el mismo.

2. Los instrumentos de reconocimiento mutuo regulados en esta Ley son los siguientes:
a) La orden europea de detención y entrega.
b) La resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
c) La resolución de libertad vigilada.
d) La resolución sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional.
e) La orden europea de protección.
f) La resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.
g) La resolución de decomiso.
h) La resolución por la que se imponen sanciones pecuniarias.
i) La orden europea de investigación.

Artículo 3.  Respeto a los derechos y libertades fundamentales.
La presente Ley se aplicará respetando los derechos y libertades fundamentales y los 

principios recogidos en la Constitución Española, en el artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en el Convenio 
Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 4 de 
noviembre de 1950.
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Artículo 4.  Régimen jurídico.
1. El reconocimiento y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo que se 

enumeran en el artículo 2, se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en las normas de la Unión 
Europea y en los convenios internacionales vigentes en los que España sea parte. En 
defecto de disposiciones específicas, será de aplicación el régimen jurídico previsto por la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. Las disposiciones del Título I se aplicarán sin perjuicio de las normas específicas 
correspondientes a cada instrumento de reconocimiento mutuo previstas en los restantes 
títulos de esta Ley.

3. La interpretación de las normas contenidas en esta Ley se realizará de conformidad 
con las normas de la Unión Europea reguladoras de cada uno de los instrumentos de 
reconocimiento mutuo.

Artículo 5.  Estado de emisión y Estado de ejecución.
Se entiende por:
a) Estado de emisión: el Estado miembro de la Unión Europea en el que la autoridad 

competente ha dictado una orden o resolución de las reguladas en esta Ley al objeto de que 
sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro.

b) Estado de ejecución: el Estado miembro de la Unión Europea al que se ha transmitido 
una orden o resolución dictada por la autoridad judicial competente de otro Estado miembro, 
para su reconocimiento y ejecución.

Artículo 6.  Deber de información al Ministerio de Justicia. Autoridad Central.
1. Los Jueces o Tribunales que transmitan o ejecuten los instrumentos de 

reconocimiento mutuo previstos en esta Ley lo reflejarán en los boletines estadísticos 
trimestrales y lo remitirán al Ministerio de Justicia.

2. La Fiscalía General del Estado remitirá semestralmente al Ministerio de Justicia un 
listado de los instrumentos de reconocimiento mutuo emitidos o ejecutados por 
representantes del Ministerio Público.

3. El Ministerio de Justicia será la Autoridad Central a la que corresponde la función de 
auxilio a las autoridades judiciales.

TÍTULO I
Régimen general de la transmisión, el reconocimiento y la ejecución de los 

instrumentos de reconocimiento mutuo en la Unión Europea

CAPÍTULO I
Transmisión por las autoridades judiciales españolas de instrumentos de 

reconocimiento mutuo

Artículo 7.  Emisión y documentación de órdenes y resoluciones para su ejecución al 
amparo del principio de reconocimiento mutuo.

1. Cuando la eficacia de una resolución penal española requiera la práctica de 
actuaciones procesales en otro Estado miembro de la Unión Europea, tratándose de algún 
instrumento de reconocimiento mutuo regulado en esta Ley, la autoridad judicial española 
competente la documentará en el formulario o certificado obligatorio, que transmitirá a la 
autoridad competente del otro Estado miembro para que proceda a su ejecución.

El testimonio de la resolución penal en la que se basa el certificado se remitirá 
obligatoriamente junto con éste, salvo que se trate de una orden europea de detención y 
entrega, una orden europea de protección o una orden europea de investigación, que se 
documentarán exclusivamente a través del formulario correspondiente.

El original de la resolución o del certificado será remitido únicamente cuando así lo 
solicite la autoridad de ejecución.
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2. El certificado o el formulario irán firmados por la autoridad judicial competente para 
dictar la resolución que se documenta.

3. El certificado o el formulario se traducirán a la lengua oficial o a una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro al que se dirija o, en su caso, a una lengua oficial de las 
instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado, salvo que disposiciones 
convencionales permitan, en relación con ese Estado, su remisión en español.

La resolución penal sólo será objeto de traducción cuando así se requiera por la 
autoridad judicial de ejecución. El coste de la traducción será asumido por el Estado de 
ejecución que la reclama, con la excepción de la resolución por la que se impone una pena o 
medida privativa de libertad regulada en el Título III.

Artículo 8.  Transmisión de órdenes y resoluciones para su ejecución al amparo del principio 
de reconocimiento mutuo.

1. La transmisión de los instrumentos de reconocimiento mutuo, así como cualquier otra 
notificación practicada con arreglo a esta Ley, se hará directamente a la autoridad judicial 
competente del Estado de ejecución, a través de cualquier medio que deje constancia escrita 
en condiciones que permitan acreditar su autenticidad.

Cualquier dificultad que surja en relación con la transmisión o la autenticidad de algún 
documento necesario para la ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo se 
solventará mediante comunicación directa entre las autoridades judiciales implicadas o, 
cuando proceda en relación con una orden europea de detención y entrega o una orden 
europea de investigación, con la participación de las autoridades centrales de los Estados 
miembros.

2. Cuando no se conozca la autoridad judicial de ejecución competente, se solicitará la 
información correspondiente por todos los medios necesarios, incluidos los puntos de 
contacto españoles de la Red Judicial Europea (RJE) y demás redes de cooperación 
existentes.

3. Los instrumentos de reconocimiento mutuo regulados en esta Ley podrán transmitirse 
a la autoridad judicial competente, recabándose la colaboración del Miembro Nacional de 
España en Eurojust cuando proceda, de conformidad con las normas reguladoras del mismo.

Artículo 9.  Información obligatoria a Eurojust en relación con los instrumentos de 
reconocimiento mutuo.

La obligación de transmisión de información y la petición de asistencia a Eurojust 
derivada del uso de instrumentos de reconocimiento mutuo se regirán por lo establecido en 
la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de 
España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación 
internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, así como su 
normativa de desarrollo.

Artículo 10.  Descripción del delito y de la pena.
La autoridad judicial que emita el formulario o el certificado en el que se documenta la 

resolución judicial cuya ejecución se transmite a otro Estado miembro de la Unión Europea, 
especificará si el delito objeto de la resolución judicial se incardina en alguna de las 
categorías que eximen del control de doble tipificación de la conducta en el Estado de 
ejecución, de acuerdo con el artículo 20, y si la pena prevista para el delito es, en abstracto, 
al menos de tres años de privación de libertad.

Artículo 11.  Pérdida sobrevenida del carácter ejecutorio de la resolución cuya ejecución ha 
sido transmitida.

La autoridad judicial española de emisión informará inmediatamente a la autoridad 
encargada de la ejecución, de la adopción de cualquier resolución o medida que tenga por 
objeto dejar sin efecto el carácter ejecutorio de la orden o resolución cuya ejecución ha sido 
transmitida previamente, solicitando la devolución del formulario o del certificado.
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Artículo 12.  Tránsito por otro Estado miembro del reclamado por la autoridad judicial 
española.

Cuando a la autoridad judicial española de emisión de una orden europea de detención y 
entrega, de una resolución por la que se imponen penas o medidas privativas de libertad, o 
de una orden europea de investigación, le conste que resulta necesario el tránsito del 
reclamado por un Estado miembro distinto del Estado de ejecución, instará al Ministerio de 
Justicia para que solicite la autorización, remitiendo copia de la resolución judicial y del 
certificado emitido, traducido éste a una de las lenguas que acepte el Estado de tránsito.

El Ministerio de Justicia pedirá información al Estado de tránsito sobre si puede 
garantizar que el condenado no será perseguido, detenido ni sometido a ninguna otra 
restricción de su libertad individual en su territorio, por hechos o condenas anteriores. En su 
caso, el Ministerio de Justicia, a petición de la autoridad judicial de emisión, podrá retirar la 
solicitud.

Artículo 13.  Recursos contra las resoluciones de transmisión de instrumentos de 
reconocimiento mutuo.

1. Contra las resoluciones por las que se acuerde la transmisión de un instrumento de 
reconocimiento mutuo podrán interponerse los recursos previstos en el ordenamiento jurídico 
español, que se tramitarán y resolverán exclusivamente por la autoridad judicial española 
competente conforme a la legislación española.

2. En caso de estimación de un recurso, la autoridad judicial española lo comunicará 
inmediatamente a la autoridad que esté conociendo de la ejecución.

3. En caso de concesión de indulto que afecte a la resolución recurrida, la autoridad 
judicial española lo comunicará inmediatamente a la autoridad que esté conociendo de la 
ejecución.

La concesión del indulto no podrá alcanzar, en ningún caso, al concepto de costas o 
gastos administrativos generados en el proceso ni tampoco a la compensación otorgada en 
beneficio de la víctima.

4. No cabrá recurso alguno contra la decisión de transmisión de un instrumento de 
reconocimiento mutuo acordada por el Ministerio Fiscal en sus diligencias de investigación, 
sin perjuicio de su valoración posteriormente en el correspondiente procedimiento penal, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo 14.  Gastos.
El Estado español financiará los gastos ocasionados por la ejecución de una orden o 

resolución de reconocimiento mutuo transmitida a otro Estado miembro, salvo los 
ocasionados en el territorio del Estado de ejecución.

Si en la ejecución de una resolución judicial de decomiso o de una orden europea de 
investigación emitida por la autoridad competente española, se recibiera comunicación del 
Estado de ejecución proponiendo un reparto de los gastos ocasionados, en el plazo de cinco 
días desde la recepción de esta comunicación se dirigirá oficio al Ministerio de Justicia 
español a los efectos de que acepte o rechace total o parcialmente la propuesta del Estado 
de ejecución y llegue a un acuerdo sobre el reparto de los costes.

En caso de que no se llegara a un acuerdo, la autoridad española de emisión decidirá si 
retira total o parcialmente la orden europea de investigación, o la mantiene, sufragando en 
este último caso los costes que se consideren excepcionalmente elevados.

Sin perjuicio de lo anterior, se seguirán las siguientes reglas en los supuestos que se 
indican a continuación:

a) Si la emisión de una orden europea de investigación por la autoridad española implica 
el traslado temporal de detenidos a España o al Estado de ejecución, con el fin de llevar a 
cabo una medida de investigación, el Estado español financiará los gastos derivados del 
traslado y su retorno.

b) Si la emisión de una orden europea de investigación por la autoridad española implica 
la intervención de telecomunicaciones, el Estado español financiará los gastos derivados de 
la transcripción, la descodificación y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.
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Artículo 15.  Indemnizaciones y reembolsos.
Salvo que esta Ley disponga otra cosa, el Estado español únicamente reembolsará al 

Estado de ejecución las cantidades abonadas por éste en concepto de indemnización de 
daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución de la orden o 
resolución remitida, siempre y cuando no se debieran exclusivamente a la actividad de dicho 
Estado.

CAPÍTULO II
Reconocimiento y ejecución por las autoridades judiciales españolas de 

instrumentos de reconocimiento mutuo

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 16.  Reconocimiento y ejecución inmediata.
1. Las autoridades judiciales españolas competentes reconocerán y ejecutarán sin más 

trámites que los establecidos en esta Ley, en el plazo estipulado en ella para cada caso, la 
orden o resolución cuya ejecución ha sido transmitida por una autoridad judicial de otro 
Estado miembro.

2. La resolución que declare que la autoridad judicial que ha recibido la orden o 
resolución carece de competencia para ejecutarla deberá acordar también su remisión 
inmediata a la autoridad judicial que entienda competente, notificando dicha resolución al 
Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial del Estado de emisión.

3. La resolución que declare la denegación del reconocimiento o de la ejecución de la 
orden o resolución judicial transmitida para su ejecución en España deberá acordar también 
su devolución inmediata y directa a la autoridad judicial de emisión cuando el auto sea firme.

Artículo 17.  Traducción del certificado.
1. Cuando el formulario o el certificado no venga traducido al español, se devolverá 

inmediatamente a la autoridad judicial del Estado emisor que lo hubiera firmado para que 
lleve a cabo la traducción correspondiente, salvo que un convenio en vigor con dicho Estado 
o una declaración depositada ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea 
permitan el envío en esa otra lengua.

2. No será obligatorio que la resolución judicial en que se basa el certificado se reciba 
traducida al español, sin perjuicio de que la autoridad judicial solicite su traducción cuando lo 
considere imprescindible para su ejecución.

Artículo 18.  Práctica de las comunicaciones.
1. Las autoridades judiciales españolas admitirán el envío que se efectúe mediante 

correo certificado o medios informáticos o telemáticos si los documentos están firmados 
electrónicamente y permiten verificar su autenticidad. Se admitirán también las 
comunicaciones efectuadas por fax y, a continuación, se requerirá el envío de la 
documentación original a la autoridad judicial emisora, siendo la recepción de la misma la 
que determinará el inicio del cómputo de los plazos previstos en esta Ley.

2. Las comunicaciones a la autoridad de emisión que deban hacerse en virtud de lo 
establecido en esta Ley por parte de la autoridad judicial española serán directas y se 
podrán cursar en español mediante correo certificado, medios electrónicos fehacientes o fax, 
sin perjuicio de remitir a la autoridad extranjera el oportuno testimonio si ésta lo requiriese.

Artículo 19.  Subsanación del certificado.
1. En los casos de insuficiencia del formulario o del certificado, cuando éste falte o no se 

corresponda manifiestamente con la resolución judicial cuya ejecución es transmitida, la 
autoridad judicial lo comunicará a la autoridad de emisión fijando un plazo para que el 
certificado se presente de nuevo, se complete o se modifique.
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2. Cuando se trate de una resolución de embargo de bienes o de aseguramiento de 
pruebas, la autoridad judicial podrá adoptar, tras oír al Ministerio Fiscal por el plazo de tres 
días, y en este mismo plazo, alguna de las siguientes decisiones:

a) Fijar un plazo para que el certificado se presente de nuevo o se complete o modifique.
b) Aceptar un documento equivalente de la autoridad competente del Estado de emisión 

que complete la información necesaria.
c) Dispensar a la autoridad judicial de emisión de presentarlo si considera suficiente la 

información suministrada.
3. En los casos en que, siendo obligatoria su transmisión, falte la resolución judicial cuya 

ejecución ha sido solicitada, la autoridad judicial acordará un plazo para su remisión por la 
autoridad judicial de emisión.

Artículo 20.  Ausencia de control de la doble tipificación y sus excepciones.
1. Cuando una orden o resolución dictada en otro Estado miembro sea transmitida a 

España para su reconocimiento y ejecución, estos instrumentos no estarán sujetos al control 
de la doble tipificación por el Juez o Tribunal español, en la medida en que se refiera a 
alguno de los delitos enumerados a continuación y se cumplan las condiciones exigidas por 
la Ley para cada tipo de instrumento de reconocimiento mutuo.

Los delitos son los siguientes:
Pertenencia a una organización delictiva.
Terrorismo.
Trata de seres humanos.
Explotación sexual de menores y pornografía infantil.
Tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas.
Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.
Corrupción.
Fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
Blanqueo de los productos del delito.
Falsificación de moneda.
Delitos informáticos.
Delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales 

protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas.
Ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal.
Homicidio voluntario y agresión con lesiones graves.
Tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos.
Secuestro, detención ilegal y toma de rehenes.
Racismo y xenofobia.
Robos organizados o a mano armada.
Tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte.
Estafa.
Chantaje y extorsión de fondos.
Violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercancías.
Falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos.
Falsificación de medios de pago.
Tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento.
Tráfico ilícito de materias nucleares o radiactivas.
Tráfico de vehículos robados.
Violación.
Incendio provocado.
Delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Secuestro de aeronaves y buques.
Sabotaje.
2. Para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales que impongan sanciones 

pecuniarias, además de las señaladas en el apartado anterior, no estarán sometidas al 
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principio de doble tipificación aquellas resoluciones judiciales que castiguen hechos 
enjuiciados como alguno de los siguientes delitos o infracciones:

Conducta contraria a la legislación de tráfico, incluidas las infracciones a la legislación de 
conducción y de descanso y a las normas reguladoras de transporte de mercancías 
peligrosas.

Contrabando de mercancías.
Infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Amenazas y actos de violencia contra las personas, incluida la violencia durante los 

acontecimientos deportivos.
Vandalismo.
Robo.
Infracciones establecidas por el Estado de emisión en virtud de normas comunitarias.
3. El reconocimiento mutuo y ejecución de las órdenes europeas de protección se 

efectuará siempre con control de la doble tipificación.
4. Cuando la orden o resolución judicial que se reciba castigue un hecho tipificado como 

un delito distinto de los previstos en este artículo, su reconocimiento y ejecución podrán 
supeditarse al cumplimiento del requisito de la doble tipificación, siempre que se cumplan las 
condiciones exigidas por la Ley para cada instrumento de reconocimiento mutuo.

No obstante lo anterior, cuando la orden o resolución se haya impuesto por una 
infracción penal en materia tributaria, aduanera o de control de cambios, no podrá denegarse 
la ejecución de la resolución si el fundamento fuere que la legislación española no establece 
el mismo tributo o no contiene la misma regulación en materia tributaria, aduanera y de 
control de cambios que la legislación del Estado de emisión.

Artículo 21.  Normas aplicables a la ejecución.
1. La ejecución de la orden o resolución que haya sido transmitida por otro Estado 

miembro se regirá por el Derecho español y se llevará a cabo del mismo modo que si 
hubiera sido dictada por una autoridad judicial española.

No obstante lo anterior, la autoridad judicial española competente observará las 
formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad judicial del Estado 
de emisión siempre que esas formalidades y procedimientos no sean contrarios a los 
principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.

2. La ejecución de la orden o resolución se ajustará a los términos de la misma, no 
pudiendo hacerse extensiva a personas, bienes o documentos no comprendidos en ella, sin 
perjuicio de lo dispuesto para la orden europea de investigación, con la participación de las 
autoridades centrales de los Estados miembros.

Artículo 22.  Notificación del reconocimiento y la ejecución. Audiencia.
1. Cuando el afectado tenga su domicilio o residencia en España y salvo que el 

procedimiento extranjero se hubiera declarado secreto o su notificación frustrara la finalidad 
perseguida, se le notificarán las órdenes o resoluciones judiciales extranjeras cuya ejecución 
se haya solicitado.

La práctica de esta notificación supondrá el reconocimiento del derecho a intervenir en el 
proceso, si lo tuviere por conveniente, personándose con abogado y procurador.

2. La autoridad judicial española informará a la autoridad judicial competente del Estado 
de emisión y al Ministerio Fiscal, sin dilación, de la resolución de reconocimiento o 
denegación de la orden o resolución transmitida o de cualquier incidencia que pueda afectar 
a su ejecución, en especial en los casos de imposibilidad de la misma sin que se puedan 
ejecutar medidas alternativas no previstas en el Derecho español.

3. El ejercicio del derecho de audiencia del imputado a lo largo del procedimiento podrá 
llevarse a cabo a través de la aplicación de los instrumentos de Derecho internacional o de la 
Unión Europea que prevean la posibilidad de realizar audiencias mediante teléfono o 
videoconferencia.
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Artículo 23.  Suspensión de la ejecución de la resolución.
1. La ejecución será suspendida por alguna de las causas previstas legalmente y cuando 

la autoridad judicial de emisión comunique a la autoridad española de ejecución la pérdida 
sobrevenida del carácter ejecutorio de la orden o resolución judicial transmitida.

2. La autoridad judicial española comunicará inmediatamente a la autoridad judicial del 
Estado de emisión la suspensión de la ejecución de la orden o resolución judicial recibida, 
los motivos de la suspensión y, si es posible, la duración de la misma.

3. Tan pronto como desaparezcan los motivos de suspensión, la autoridad judicial 
española tomará de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la orden o resolución 
judicial, e informará de ello a la autoridad judicial competente del Estado de emisión.

4. Si la causa de suspensión hiciera previsible que la misma no fuera alzada, se 
devolverá el formulario o certificado con todo lo actuado a la autoridad judicial de emisión.

Artículo 24.  Recursos.
1. Contra las resoluciones dictadas por la autoridad judicial española resolviendo acerca 

de los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo se podrán interponer los recursos 
que procedan en cada caso conforme a las reglas generales previstas en la ley procesal 
vigente.

2. La autoridad judicial competente comunicará a la autoridad judicial del Estado de 
emisión tanto la interposición de algún recurso y sus motivos como la decisión que recaiga 
sobre el mismo.

3. Los motivos de fondo por los que se haya adoptado la orden o resolución sólo podrán 
ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado miembro de la autoridad 
judicial de emisión.

4. Contra las resoluciones del Ministerio Fiscal en ejecución de los instrumentos de 
reconocimiento mutuo no cabrá recurso, sin perjuicio de las posibles impugnaciones sobre el 
fondo ante la autoridad de emisión y de su valoración posterior en el procedimiento penal 
que se siga en el Estado de emisión.

Artículo 25.  Gastos.
1. Los gastos ocasionados en territorio español por la ejecución de un instrumento de 

reconocimiento mutuo serán a cargo del Estado español. Los demás gastos y, en concreto, 
los gastos de traslado de personas condenadas y los ocasionados exclusivamente en el 
territorio del Estado emisor, correrán a cargo de este último.

2. En ejecución de la resolución judicial de decomiso, si España hubiera incurrido en 
gastos excepcionales, la autoridad judicial podrá poner de manifiesto esta circunstancia, 
dirigiendo comunicación al Ministerio de Justicia español a fin de que éste, si así lo considera 
conveniente, realice propuesta al Estado de emisión sobre un posible reparto de los gastos 
ocasionados y llegue al acuerdo que proceda.

3. En ejecución de la orden europea de investigación, si la autoridad competente 
española estima que los costes de ejecución serían excepcionalmente elevados, pondrá de 
manifiesto esta circunstancia, dirigiendo comunicación al Ministerio de Justicia español a fin 
de que éste, si así lo considera conveniente, realice propuesta al Estado de emisión sobre 
un posible reparto de los gastos ocasionados, o bien la modificación de la orden europea de 
investigación en su caso, con el objeto de que no cubra dichos gastos el Estado español sino 
el Estado de emisión.

Sin perjuicio de lo anterior, se seguirán las siguientes reglas en los supuestos que se 
indica a continuación:

a) Si la emisión de una orden europea de investigación por la autoridad competente de 
otro Estado miembro implica el traslado temporal de detenidos a España, o bien al Estado de 
emisión, con el fin de llevar a cabo una medida de investigación, el Estado de emisión 
financiará los gastos derivados del traslado y su retorno.

b) Si la emisión de una orden europea de investigación por la autoridad competente de 
otro Estado miembro implica la intervención de telecomunicaciones, el Estado de emisión 
financiará los gastos derivados de la transcripción, la descodificación y el desencriptado de 
las comunicaciones intervenidas.
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Artículo 26.  Indemnizaciones y reembolsos.
El Ministerio de Justicia reclamará al Estado de emisión el reembolso de las cantidades 

que, de acuerdo con la legislación española, haya tenido que abonar en concepto de 
indemnización de daños y perjuicios causados a terceros, siempre y cuando éstos no sean 
responsabilidad exclusivamente de España por el funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia o por error judicial.

Artículo 27.  Tránsito de personas por territorio español en ejecución de una orden europea 
o resolución judicial transmitida por otro Estado miembro.

1. El Ministerio de Justicia será competente para autorizar el tránsito por territorio 
español de una persona que esté siendo trasladada al Estado de emisión desde el Estado 
de ejecución de una orden europea de detención y entrega, de una resolución por la que se 
impone una pena o medida privativa de libertad o de una orden europea de investigación, 
siempre que aquél le remita la solicitud de tránsito acompañada de una copia del certificado 
emitido para la ejecución de la resolución.

El Ministerio de Justicia podrá solicitar al Estado de emisión que le remita una copia del 
formulario o del certificado traducida al español.

2. El Ministerio de Justicia informará al Estado de emisión si no puede garantizar que el 
condenado no será perseguido, detenido ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad 
individual en España, por hechos o condenas anteriores a su salida del Estado de ejecución.

3. El Ministerio de Justicia comunicará su decisión a la autoridad competente del Estado 
de emisión en el plazo máximo de una semana desde la recepción de la solicitud, salvo en el 
caso en que hubiera pedido la traducción del formulario o certificado, en cuyo caso podrá 
aplazar la decisión hasta que reciba la traducción.

En ningún caso podrá prolongarse la detención de la persona más allá del tiempo 
estrictamente necesario para la ejecución del tránsito.

4. No se requerirá solicitud de tránsito en los supuestos de tránsito aéreo sin escalas, 
salvo en caso de aterrizaje forzoso, en cuyo caso el Ministerio de Justicia dará su 
autorización en el plazo de 72 horas.

Artículo 28.  Tránsito del reclamado por un tercer Estado miembro en una ejecución 
acordada por la autoridad española.

Cuando fuere necesario el tránsito del reclamado en virtud de una orden europea de 
detención y entrega o de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa 
de libertad por un tercer Estado miembro, la autoridad judicial de ejecución española lo 
pondrá en conocimiento de la autoridad judicial de emisión extranjera, para que sea dicha 
autoridad la que recabe la pertinente autorización a las autoridades del Estado de tránsito.

Sección 2.ª Denegación del reconocimiento o de la ejecución de un 
instrumento de reconocimiento mutuo

Artículo 29.  Denegación del reconocimiento o ejecución de un instrumento de 
reconocimiento mutuo.

Únicamente podrá denegarse, de manera motivada, el reconocimiento o la ejecución de 
un instrumento de reconocimiento mutuo que haya sido transmitido correctamente por la 
autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea cuando concurra alguno 
de los motivos tasados previstos en esta Ley.

Artículo 30.  Petición de información complementaria.
En los casos en que pueda concurrir una causa de denegación del reconocimiento o la 

ejecución que así lo justifique o un defecto subsanable en la emisión o transmisión, la 
autoridad judicial competente podrá solicitar información complementaria a la autoridad del 
Estado de emisión, fijando un plazo en el que dicha información debe ser remitida.
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Artículo 31.  Petición de levantamiento de inmunidades.
1. Cuando, en relación con el objeto del instrumento de reconocimiento mutuo, exista 

inmunidad de jurisdicción o de ejecución en España, la autoridad judicial española de 
ejecución solicitará sin demora el levantamiento de dicho privilegio si hacerlo fuera 
competencia de una autoridad española. Si el levantamiento compete a otro Estado o a una 
organización internacional, corresponderá hacer la solicitud a la autoridad judicial que haya 
emitido la orden o resolución cuya ejecución se pretende, a cuyo efecto la autoridad judicial 
española de ejecución comunicará a la de emisión dicha circunstancia.

2. En tanto se resuelve sobre la solicitud de retirada de la inmunidad a la que se refiere 
el apartado anterior, la autoridad judicial española de ejecución adoptará, en su caso, las 
medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la efectiva ejecución de la 
orden o resolución una vez levantada la inmunidad.

3. Cuando haya sido informada la autoridad judicial española de ejecución de la retirada 
de la inmunidad, comenzarán a computarse los plazos previstos en esta Ley para la 
ejecución de que se trate.

Artículo 32.  Motivos generales para la denegación del reconocimiento o la ejecución de las 
medidas solicitadas.

1. Las autoridades judiciales españolas no reconocerán ni ejecutarán las órdenes o 
resoluciones transmitidas en los supuestos regulados para cada instrumento de 
reconocimiento mutuo y, con carácter general, en los siguientes casos:

a) Cuando se haya dictado en España o en otro Estado distinto al de emisión una 
resolución firme, condenatoria o absolutoria, contra la misma persona y respecto de los 
mismos hechos, y su ejecución vulnerase el principio non bis in ídem en los términos 
previstos en las leyes y en los convenios y tratados internacionales en que España sea parte 
y aun cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.

b) Cuando la orden o resolución se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean 
competentes las autoridades españolas y, de haberse dictado la condena por un órgano 
jurisdiccional español, el delito o la sanción impuesta hubiese prescrito de conformidad con 
el Derecho español.

c) Cuando el formulario o el certificado que ha de acompañar a la solicitud de adopción 
de las medidas esté incompleto o sea manifiestamente incorrecto o no responda a la 
medida, o cuando falte el certificado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.

d) Cuando exista una inmunidad que impida la ejecución de la resolución.
2. La autoridad judicial española también podrá denegar el reconocimiento y la ejecución 

de una resolución cuando ésta se haya impuesto por una infracción distinta de las reguladas 
en el apartado 1 del artículo 20 que no se encuentre tipificada en el Derecho español, o en el 
apartado 2 del mismo artículo cuando tampoco esté tipificada en España y se trate de una 
resolución por la que se imponen sanciones pecuniarias.

3. La autoridad judicial española podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 
orden o resolución cuando se refiera a hechos que el Derecho español considere cometidos 
en su totalidad o en una parte importante o fundamental en territorio español. En este 
supuesto se deberá deducir testimonio y remitirse al órgano judicial competente para el 
conocimiento del asunto.

4. Las decisiones de denegación del reconocimiento o la ejecución de las medidas 
deberán adoptarse sin dilación y de forma motivada y se notificarán inmediatamente a las 
autoridades judiciales de emisión y al Ministerio Fiscal.

5. Los motivos de no reconocimiento o no ejecución enumerados en la letra c) del 
apartado 1 y en el apartado 3 de este artículo no serán de aplicación en relación con las 
medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.

Artículo 33.  Resoluciones dictadas en ausencia del imputado.
1. La autoridad judicial española denegará también la ejecución de la orden o resolución 

que le hubiere sido transmitida cuando el imputado no haya comparecido en el juicio del que 
derive la resolución, a menos que en la misma conste, de acuerdo con los demás requisitos 
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previstos en la legislación procesal del Estado de emisión, alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Que, con la suficiente antelación, el imputado fue citado en persona e informado de la 
fecha y el lugar previstos para el juicio del que se deriva esa resolución, o recibió dicha 
información oficial por otros medios que dejen constancia de su efectivo conocimiento y que, 
además, fue informado de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia.

b) Que, teniendo conocimiento de la fecha y el lugar previstos para el juicio, el imputado 
designó abogado para su defensa en el juicio y fue efectivamente defendido por éste en el 
juicio celebrado.

c) Que, tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a 
un nuevo juicio o a interponer un recurso con la posibilidad de que en ese nuevo proceso, en 
el que tendría derecho a comparecer, se dictase una resolución contraria a la inicial, el 
imputado declaró expresamente que no impugnaba la resolución, o no solicitó la apertura de 
un nuevo juicio ni interpuso recurso dentro del plazo previsto para ello.

2. Este precepto no será de aplicación a las resoluciones que soliciten la realización de 
un embargo preventivo de bienes o un aseguramiento de pruebas, a la orden europea de 
investigación ni a las resoluciones por las que se imponen medidas alternativas a la prisión 
provisional.

TÍTULO II
Orden europea de detención y entrega

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 34.  Orden europea de detención y entrega.
La orden europea de detención y entrega es una resolución judicial dictada en un Estado 

miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro 
de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución 
de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad o medida de internamiento en 
centro de menores.

Artículo 35.  Autoridades competentes en España para emitir y ejecutar una orden europea 
de detención y entrega.

1. Son autoridades judiciales competentes para emitir una orden europea de detención y 
entrega el Juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de órdenes.

2. La autoridad judicial competente para ejecutar una orden europea de detención será el 
Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Cuando la orden se refiera a un menor 
la competencia corresponderá al Juez Central de Menores.

Artículo 36.  Contenido de la orden europea de detención y entrega.
La orden europea de detención y entrega se documentará en el formulario que figura en 

el anexo I, con mención expresa a la siguiente información:
a) La identidad y nacionalidad de la persona reclamada.
b) El nombre, la dirección, el número de teléfono y de fax y la dirección de correo 

electrónico de la autoridad judicial de emisión.
c) La indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de 

cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en este Título.
d) La naturaleza y tipificación legal del delito.
e) Una descripción de las circunstancias en que se cometió el delito, incluidos el 

momento, el lugar y el grado de participación en el mismo de la persona reclamada.
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f) La pena dictada, si hay una sentencia firme, o bien, la escala de penas que establece 
la legislación para ese delito.

g) Si es posible, otras consecuencias del delito.

CAPÍTULO II
Emisión y transmisión de una orden europea de detención y entrega

Artículo 37.  Objeto de la orden europea de detención y entrega.
La autoridad judicial española podrá dictar una orden europea de detención y entrega en 

los siguientes supuestos:
a) Con el fin de proceder al ejercicio de acciones penales, por aquellos hechos para los 

que la ley penal española señale una pena o una medida de seguridad privativa de libertad 
cuya duración máxima sea, al menos, de doce meses, o de una medida de internamiento en 
régimen cerrado de un menor por el mismo plazo.

b) Con el fin de proceder al cumplimiento de una condena a una pena o una medida de 
seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad, o de una medida de 
internamiento en régimen cerrado de un menor por el mismo plazo.

Artículo 38.  Toma de declaración previa a la emisión de una orden europea de detención y 
entrega.

Con carácter previo a la emisión de una orden europea de detención y entrega, el juez 
competente podrá solicitar autorización al Estado en el que se encuentre la persona 
reclamada con el fin de tomarle declaración a través de una solicitud de auxilio judicial.

Artículo 39.  Requisitos para la emisión en España de una orden europea de detención y 
entrega.

1. La autoridad judicial española podrá dictar una orden europea de detención y entrega 
para el ejercicio de acciones penales cuando, concurriendo los requisitos para ello previstos 
en esta Ley, concurran además los previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para 
acordar el ingreso en prisión preventiva del reclamado o los de la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para acordar el 
internamiento cautelar de un menor.

2. Asimismo, la autoridad judicial española sólo podrá dictar una orden europea de 
detención y entrega para el cumplimiento de pena por el reclamado cuando, concurriendo los 
requisitos para ello previstos en esta Ley, no sea posible la sustitución ni la suspensión de la 
pena privativa de libertad a que haya sido condenado.

3. Con carácter previo a la emisión, el Juez acordará mediante providencia el traslado al 
Ministerio Fiscal y, en su caso, a la acusación particular para informe, que deberá evacuarse 
en el plazo de dos días, salvo que razones de urgencia exijan hacerlo en un plazo más 
breve. Sólo si el Ministerio Fiscal o, en su caso, la acusación particular interesara la emisión 
de la orden europea de detención y entrega para el ejercicio de acciones penales, podrá 
acordarlo el Juez, por auto motivado.

4. Cuando la persona reclamada ejerza en el Estado de ejecución su derecho a designar 
abogado en España para asistir al abogado en el Estado de ejecución, se garantizará el 
ejercicio de este derecho y, en su caso, del derecho a la asistencia jurídica gratuita, en los 
términos que legalmente proceda conforme al Derecho español. La petición deberá 
tramitarse por la autoridad judicial española con carácter inmediato y la designación de 
profesionales por el Colegio de Abogados tendrá carácter preferente y urgente.

Artículo 40.  Transmisión de una orden europea de detención y entrega.
1. Cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial 

española podrá comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecución la 
orden europea de detención y entrega.
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2. En caso de no ser conocido dicho paradero, la autoridad judicial de emisión española 
podrá decidir introducir una descripción de la persona reclamada en el Sistema de 
Información Schengen.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 la autoridad judicial española podrá 
decidir, en cualquier circunstancia, introducir una descripción de la persona reclamada en el 
Sistema de Información Schengen.

4. Las citadas descripciones se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
95 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, relativo a la 
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, de 19 de junio de 1990. Una 
descripción en el Sistema de Información Schengen, acompañada de la información que 
figura en el artículo 36, equivaldrá a todos los efectos a una orden europea de detención y 
entrega.

5. Si no es posible recurrir al Sistema de Información Schengen, la autoridad judicial 
española podrá recurrir a los servicios de Interpol para la comunicación de la orden europea 
de detención y entrega.

6. La autoridad judicial española remitirá una copia de las órdenes europeas de 
detención y entrega enviadas al Ministerio de Justicia.

7. El Ministerio del Interior comunicará al Ministerio de Justicia las detenciones y las 
entregas practicadas en ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega.

Artículo 41.  Remisión de información complementaria.
Con posterioridad a la transmisión de la orden europea de detención y entrega, la 

autoridad judicial española de emisión podrá remitir a la autoridad judicial de ejecución 
cuanta información complementaria sea de utilidad para proceder a su ejecución, ya sea de 
oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o, en su caso, de la acusación particular, así como a 
instancia de la propia autoridad de ejecución que así lo interese.

Artículo 42.  Solicitud de entrega de objetos.
Cuando la autoridad judicial española emita una orden europea de detención y entrega 

podrá solicitar, cuando sea necesario, a las autoridades de ejecución que, de conformidad 
con su derecho interno, entreguen los objetos que constituyan medios de prueba o efectos 
del delito y que se adopten las medidas de aseguramiento pertinentes.

La descripción de los objetos solicitados se hará constar en el Sistema de Información 
Schengen.

Artículo 43.  Solicitud de entregas temporales y de toma de declaración en el Estado de 
ejecución.

1. La entrega temporal del reclamado sólo podrá solicitarse para el ejercicio de acciones 
penales contra él, sin que sea posible para que el reclamado cumpla en España una pena ya 
impuesta.

2. Se podrá solicitar la entrega temporal, incluso antes de que la autoridad de ejecución 
se haya pronunciado sobre la entrega definitiva, para llevar a cabo la práctica de diligencias 
penales o la celebración de la vista oral.

3. Con la misma finalidad, podrá solicitarse la entrega temporal si la autoridad de 
ejecución, tras haber acordado la entrega de la persona reclamada, decidiera suspender la 
misma por estar pendiente en el Estado de ejecución la celebración de juicio o el 
cumplimiento de una pena impuesta por un hecho distinto del que motivare la orden europea 
de detención y entrega.

Artículo 44.  Respuesta en los casos de entrega condicionada.
Si la autoridad de ejecución condicionara la entrega de su nacional o residente a que el 

mismo sea devuelto al Estado de ejecución para el cumplimiento de la pena o medida de 
seguridad privativa de libertad o de la medida de internamiento de un menor que pudieran 
pronunciarse contra él en España, cuando la autoridad judicial española de emisión fuese 
requerida para comprometerse en tal sentido, el Juez o Tribunal oirá a las partes personadas 
por tres días y tras ello dictará auto aceptando o no la condición.
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El auto que comprometiese a transmitir al otro Estado la ejecución de la pena o medida 
privativa de libertad será vinculante para todas las autoridades judiciales que, en su caso, 
resulten competentes en las fases ulteriores del procedimiento penal español.

Artículo 45.  Procedimiento cuando el reclamado es puesto a disposición de la autoridad 
judicial española de emisión.

1. Si la orden europea de detención y entrega se hubiera emitido para el ejercicio de 
acciones penales, cuando el reclamado sea puesto a disposición de la autoridad judicial 
española que emitió la orden, se convocará una comparecencia por ésta en los plazos y 
forma previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o, cuando proceda, en la Ley Orgánica 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a fin de resolver sobre la situación 
personal del detenido. La autoridad judicial española deducirá del período máximo de prisión 
preventiva cualquier período de privación de libertad que haya sufrido el reclamado derivado 
de la ejecución de una orden europea de detención y entrega.

2. Si la orden europea de detención y entrega se hubiera emitido para el cumplimiento de 
una pena privativa de libertad por el penado, cuando el reclamado sea puesto a disposición 
de la autoridad judicial española que emitió la orden, ésta decretará su ingreso en prisión 
como penado a resultas de la causa que motivó la emisión de la orden europea. La autoridad 
judicial española deducirá del período total de privación de libertad que haya de cumplirse en 
España como consecuencia de una condena a una pena o medida de seguridad privativa de 
libertad, cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de una orden 
europea de detención y entrega.

Artículo 46.  Comunicación de incidencias al Ministerio de Justicia.
La autoridad judicial española comunicará al Ministerio de Justicia los incumplimientos 

de plazos en la entrega del detenido que fueran imputables al Estado de ejecución, así como 
las denegaciones o dificultades reiteradas al reconocimiento y ejecución de las órdenes 
europeas de detención y entrega emitidas por España.

El Ministerio de Justicia comunicará a Eurojust los supuestos de incumplimiento reiterado 
señalados en el párrafo anterior en las ejecuciones de órdenes europeas de detención y 
entrega emitidas por España.

CAPÍTULO III
Ejecución de una orden europea de detención y entrega

Artículo 47.  Hechos que dan lugar a la entrega.
1. Cuando la orden europea de detención y entrega hubiera sido emitida por un delito 

que pertenezca a una de las categorías de delitos enumeradas en el apartado 1 del artículo 
20 y dicho delito estuviera castigado en el Estado de emisión con una pena o una medida de 
seguridad privativa de libertad o con una medida de internamiento en régimen cerrado de un 
menor cuya duración máxima sea, al menos, de tres años, se acordará la entrega de la 
persona reclamada sin control de la doble tipificación de los hechos.

2. En los restantes supuestos no contemplados en el apartado anterior, siempre que 
estén castigados en el Estado de emisión con una pena o medida de seguridad privativa de 
libertad o con una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor cuya duración 
máxima sea, al menos, de doce meses o, cuando la reclamación tuviere por objeto el 
cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de 
privación de libertad, la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que 
justifiquen la emisión de la orden europea de detención y entrega sean constitutivos de un 
delito conforme a la legislación española, con independencia de los elementos constitutivos 
o la calificación del mismo.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 10  Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea

– 211 –



Artículo 48.  Denegación de la ejecución de una orden europea de detención y entrega.
1. La autoridad judicial de ejecución española denegará la ejecución de la orden europea 

de detención y entrega, además de en los supuestos previstos en los artículos 32 y 33, en 
los casos siguientes:

a) Cuando la persona reclamada haya sido indultada en España de la pena impuesta por 
los mismos hechos en que se funda la orden europea de detención y entrega y éste fuera 
perseguible por la jurisdicción española.

b) Cuando se haya acordado el sobreseimiento libre en España por los mismos hechos.
c) Cuando sobre la persona que fuere objeto de la orden europea de detención y entrega 

haya recaído en otro Estado miembro de la Unión Europea una resolución definitiva por los 
mismos hechos que impida definitivamente el posterior ejercicio de diligencias penales.

d) Cuando la persona objeto de la orden europea de detención y entrega haya sido 
juzgada definitivamente por los mismos hechos en un tercer Estado no miembro de la Unión 
Europea, siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos 
momentos en curso de ejecución o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado 
de condena.

e) Cuando la persona que sea objeto de la orden europea de detención y entrega aún no 
pueda ser, por razón de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en 
que se base dicha orden, con arreglo al Derecho español.

2. La autoridad judicial de ejecución española podrá denegar la ejecución de la orden 
europea de detención y entrega en los casos siguientes:

a) Cuando la persona que fuere objeto de la orden europea de detención y entrega esté 
sometida a un procedimiento penal en España por el mismo hecho que haya motivado la 
orden europea de detención y entrega.

b) Cuando la orden europea de detención y entrega se haya dictado a efectos de 
ejecución de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, siendo la persona 
reclamada de nacionalidad española o con residencia en España, salvo que consienta en 
cumplir la misma en el Estado de emisión. En otro caso, deberá cumplir la pena en España.

c) Cuando la orden europea de detención y entrega se refiera a hechos que se hayan 
cometido fuera del Estado emisor y el Derecho español no permita la persecución de dichas 
infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.

Artículo 49.  Denegación de la ejecución de una orden europea de detención y entrega por 
haberse dictado en ausencia del imputado.

1. Además de los casos previstos en el artículo 33, la autoridad judicial española podrá 
denegar también la ejecución de la orden europea de detención y entrega cuando el 
imputado no haya comparecido en el juicio del que derive la resolución, a menos que en la 
orden europea de detención y entrega conste, de acuerdo con los demás requisitos previstos 
en la legislación procesal del Estado de emisión, que no se notificó personalmente al 
imputado la resolución pero se le notificará sin demora tras la entrega, momento en el que 
será informado de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso, con indicación de 
los plazos previstos para ello, con la posibilidad de que de ese nuevo proceso en el que 
tendría derecho a comparecer, derivase una resolución contraria a la inicial.

2. En caso de que una orden europea de detención y entrega se emita con el fin de 
ejecutar una pena privativa de libertad o una orden de detención con arreglo a las 
condiciones del apartado anterior y el interesado no haya recibido con anterioridad 
información oficial sobre la existencia de una acción penal contra él, dicha persona, al ser 
informada del contenido de la orden europea de detención y entrega, podrá solicitar a 
efectos meramente informativos recibir una copia de la sentencia con carácter previo a su 
entrega.

La autoridad de emisión, a través de la autoridad judicial española, proporcionará al 
interesado la copia de la sentencia con carácter inmediato, sin que la solicitud de la copia 
pueda en ningún caso demorar el procedimiento de entrega ni la decisión de ejecutar la 
orden europea de detención y entrega.
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3. En caso de que una persona sea entregada en las condiciones previstas en el 
apartado 1 de este artículo y haya solicitado un nuevo proceso o interpuesto un recurso, se 
revisará su detención, ya sea periódicamente o a solicitud del interesado, de acuerdo con la 
legislación del Estado de emisión, a los efectos de determinar su posible suspensión o 
interrupción, hasta que las actuaciones hayan finalizado.

Artículo 50.  Detención y puesta a disposición de la autoridad judicial.
1. La detención de una persona afectada por una orden europea de detención y entrega 

se practicará en la forma y con los requisitos y garantías previstos por la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y la legislación en materia de responsabilidad penal de menores.

2. En el plazo máximo de setenta y dos horas tras su detención, la persona detenida 
será puesta a disposición del Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. En el 
caso de menores de edad, a partir de los catorce años, el plazo se reducirá a veinticuatro 
horas, en el que el menor detenido será puesto a disposición del Juzgado Central de 
Menores de la Audiencia Nacional, conforme a la legislación en materia de responsabilidad 
penal de menores.

La puesta a disposición judicial será comunicada a la autoridad judicial de emisión.
3. Puesta la persona detenida a disposición judicial, se le informará de la existencia de la 

orden europea de detención y entrega, de su contenido, de su derecho a designar a un 
abogado en el Estado emisor de la orden europea cuya función consistirá en prestar 
asistencia al abogado en España facilitándole información y asesoramiento, de la posibilidad 
de consentir en el trámite de audiencia ante el juez y con carácter irrevocable su entrega al 
Estado emisor, así como del resto de los derechos que le asisten. En el caso de que solicite 
designar a un abogado en el Estado emisor, se pondrá en conocimiento de su autoridad 
competente con carácter inmediato.

4. La persona detenida será informada por escrito de manera clara y suficiente, y en un 
lenguaje sencillo y comprensible, de su derecho a la renuncia al abogado en el Estado de 
emisión, sobre el contenido de dicho derecho y sus consecuencias, así como de la 
posibilidad de su revocación posterior. Dicha renuncia debe ser voluntaria e inequívoca, por 
escrito, y haciendo constar las circunstancias de la misma.

La renuncia al abogado en el Estado de emisión podrá revocarse posteriormente en 
cualquier momento del proceso penal y surtirá efectos desde el momento en que se efectúe.

Artículo 51.  Audiencia del detenido y decisión sobre la entrega.
1. La audiencia de la persona detenida se celebrará en el plazo máximo de setenta y dos 

horas desde la puesta a disposición, con asistencia del Ministerio Fiscal, del abogado de la 
persona detenida y, en su caso, de intérprete, debiendo realizarse conforme a lo previsto 
para la declaración del detenido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, se 
garantizará el derecho de defensa y, cuando legalmente proceda, la asistencia jurídica 
gratuita.

2. En primer lugar, se oirá a la persona detenida sobre la prestación de su 
consentimiento irrevocable a la entrega.

Si la persona detenida fuera español o residente en España, se le oirá también sobre si 
solicita ser devuelta a España para cumplir la pena o medida de seguridad privativa de 
libertad que pudiera pronunciar en su contra el Estado de emisión.

3. Si la persona detenida consintiera en su entrega, se extenderá acta comprensiva de 
este extremo, que será suscrita por la persona detenida, su abogado y, en su caso, el 
intérprete, así como el Fiscal y el Juez. En la misma acta se hará constar la renuncia a 
acogerse al principio de especialidad, si se hubiere producido.

En todo caso, el Juez Central de Instrucción comprobará si el consentimiento a la 
entrega por parte de la persona detenida ha sido prestado libremente y con pleno 
conocimiento de sus consecuencias, en especial de su carácter irrevocable. De la misma 
forma procederá respecto de la renuncia a acogerse al principio de especialidad.

4. Si la persona afectada hubiera consentido ser entregada al Estado de emisión y el 
Juez Central de Instrucción no advirtiera causas de denegación o condicionamiento de la 
entrega, acordará mediante auto su entrega al Estado de emisión. Contra este auto no cabrá 
recurso alguno.
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5. Si no hubiere consentido, el Juez Central de Instrucción convocará a las partes para la 
celebración de vista, que deberá celebrarse en un plazo máximo de tres días y a la que 
asistirá el Ministerio Fiscal, la persona reclamada asistida de abogado y, si fuera necesario, 
de intérprete. En dicha vista podrán practicarse los medios de prueba admitidos relativos a la 
concurrencia de causas de denegación o condicionamiento de la entrega. El Juez Central de 
Instrucción oirá a las partes sobre tales extremos y admitirá o denegará la prueba propuesta 
para acreditar las causas alegadas.

6. Si la prueba no pudiera practicarse en el curso de la audiencia, el Juez fijará plazo 
para su práctica, teniendo en cuenta la necesidad de respetar los plazos máximos previstos 
en esta Ley.

7. Si la persona reclamada hubiese quedado en libertad provisional y no hubiera 
comparecido a la vista a pesar de estar debidamente citada en su comparecencia ante el 
Juez Central de Instrucción, se celebrará la misma en su ausencia y se resolverá lo que en 
derecho proceda.

8. El Juez Central de Instrucción resolverá mediante auto que deberá dictarse en el plazo 
máximo de diez días tras la vista. Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación 
directo ante la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en los términos previstos en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, el cual tendrá carácter preferente.

Artículo 52.  Decisión sobre el traslado temporal o toma de declaración de la persona 
reclamada.

1. Cuando la orden europea de detención y entrega emitida tenga por finalidad el 
ejercicio de acciones penales, si la autoridad judicial de emisión lo solicita, el Juez Central de 
Instrucción acordará, oído el Ministerio Fiscal por plazo de tres días, que se tome 
declaración a la persona reclamada o que se la traslade temporalmente al Estado de 
emisión.

2. La toma de declaración de la persona reclamada se llevará a cabo por la autoridad 
judicial de emisión que se traslade a España, con la asistencia en su caso de la persona que 
designe de conformidad con el Derecho del Estado de emisión, debiendo designarse 
intérprete a fin de que se traduzcan al español los aspectos esenciales de la diligencia. 
Deberá practicarse en presencia de la autoridad judicial española, que velará porque la 
misma se practique según lo previsto por la ley española y en las condiciones pactadas entre 
ambas autoridades judiciales, que podrán incluir el respeto a los requisitos y formalidades 
exigidos por la legislación del Estado de emisión siempre y cuando no sean contrarios a los 
principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. En todo caso, se respetará el 
derecho a la asistencia letrada del detenido, su derecho a no declarar contra sí mismo y a no 
confesarse culpable, así como a ser asistido de un intérprete.

En esta diligencia se contará también con presencia del Secretario judicial, que dejará 
constancia del cumplimiento de las condiciones previstas en este artículo y las pactadas 
entre las autoridades judiciales que conocen del procedimiento.

3. En caso de haberse acordado el traslado temporal de la persona detenida, se llevará a 
cabo en las condiciones y con la duración que se acuerde con la autoridad judicial de 
emisión. En todo caso, la persona reclamada deberá volver a España para asistir a las vistas 
que le conciernan en el marco del procedimiento de entrega.

Artículo 53.  Situación personal de la persona reclamada.
1. En el curso de la audiencia o de la vista a que se refiere el artículo 51, el Juez Central 

de Instrucción, oído en todo caso el Ministerio Fiscal, decretará la prisión provisional o la 
libertad provisional, adoptando medidas cautelares que resulten necesarias y 
proporcionadas para asegurar la plena disponibilidad del reclamado, de conformidad con las 
previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. El Juez resolverá atendiendo a las circunstancias del caso y la finalidad de asegurar la 
ejecución de la orden europea de detención y entrega.

3. En cualquier momento del procedimiento y en atención a las circunstancias del caso, 
el Juez, oído el Ministerio Fiscal, podrá acordar que cese la situación de prisión provisional, 
pero en tal caso deberá adoptar alguna o algunas de las medidas cautelares referidas en el 
apartado 1 de este artículo.
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4. Contra las resoluciones judiciales a que se refiere este artículo cabrá recurso de 
apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en las mismas condiciones 
establecidas en el apartado 8 del artículo 51. Procederá la celebración de vista cuando lo 
solicite alguna de las partes.

Artículo 54.  Plazos para la ejecución de una orden europea de detención y entrega.
1. La orden europea de detención y entrega se tramitará y ejecutará con carácter de 

urgencia.
2. Si la persona reclamada consiente la entrega, la resolución judicial deberá adoptarse 

en los diez días siguientes a la celebración de la audiencia.
3. Si no media consentimiento, el plazo máximo para adoptar una resolución firme será 

de sesenta días desde que se produjera la detención.
4. Cuando por razones justificadas no se pueda adoptar la decisión en los plazos 

señalados, éstos podrán prorrogarse por otros treinta días. Se comunicará a la autoridad 
judicial de emisión tal circunstancia y sus motivos y se mantendrán entretanto las 
condiciones necesarias para la entrega.

Artículo 55.  Decisión de entrega condicionada.
1. Cuando la infracción en que se basa la orden europea de detención y entrega esté 

castigada con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad a perpetuidad, la 
ejecución de la orden europea de detención y entrega por la autoridad judicial española 
estará sujeta a la condición de que el Estado miembro de emisión tenga dispuesto en su 
ordenamiento una revisión de la pena impuesta o la aplicación de medidas de clemencia a 
las cuales la persona se acoja con vistas a la no ejecución de la pena o medida.

2. Asimismo, cuando la persona que fuere objeto de la orden europea de detención y 
entrega a efectos de entablar una acción penal fuera de nacionalidad española o residente 
en España, su entrega se podrá supeditar, después de ser oída al respecto, a la condición 
de que sea devuelta a España para cumplir la pena o medida de seguridad privativas de 
libertad que pudiere pronunciar en su contra el Estado de emisión. El cumplimiento de esta 
condición se articulará a través de lo dispuesto para la resolución de cumplimiento de penas 
o medidas privativas de libertad.

Artículo 56.  Decisión de entrega suspendida.
Cuando la persona reclamada tenga algún proceso penal pendiente ante la jurisdicción 

española por un hecho distinto del que motive la orden europea de detención y entrega, la 
autoridad judicial española, aunque haya resuelto dar cumplimiento a la orden, podrá 
suspender la entrega hasta la celebración de juicio o hasta el cumplimiento de la pena 
impuesta.

En este caso la autoridad judicial española acordará, si así lo solicitara la autoridad 
judicial de emisión, la entrega temporal de la persona reclamada en las condiciones que 
formalice por escrito con dicha autoridad judicial y que tendrán carácter vinculante para 
todas las autoridades del Estado miembro emisor.

Artículo 57.  Decisión en caso de concurrencia de solicitudes.
1. En el caso de que dos o más Estados miembros hubieran emitido una orden europea 

de detención y entrega en relación con la misma persona, la decisión sobre la prioridad de 
ejecución será adoptada por el Juez Central de Instrucción, previa audiencia del Ministerio 
Fiscal, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, en particular, el lugar y la gravedad 
relativa de los delitos, las respectivas fechas de las órdenes, así como el hecho de que la 
orden se haya dictado a efectos de la persecución penal o a efectos de ejecución de una 
pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

2. En caso de concurrencia entre una orden europea de detención y entrega y una 
solicitud de extradición presentada por un tercer Estado, la autoridad judicial española 
suspenderá el procedimiento y remitirá toda la documentación al Ministerio de Justicia. La 
propuesta de decisión sobre si debe darse preferencia a la orden europea de detención y 
entrega o a la solicitud de extradición se elevará por el Ministro de Justicia al Consejo de 
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Ministros, una vez consideradas todas las circunstancias y, en particular, las contempladas 
en el apartado 1 y las mencionadas en el convenio o acuerdo aplicable. Este trámite se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

3. En caso de que se decida otorgar preferencia a la solicitud de extradición, se notificará 
a la autoridad judicial española, que lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial de 
emisión.

En caso de que se decida otorgar preferencia a la orden europea de detención y entrega, 
se notificará a la autoridad judicial española al objeto de que se continúe con el 
procedimiento en el trámite en el que se suspendió.

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las obligaciones derivadas 
del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Artículo 58.  Entrega de la persona reclamada.
1. La entrega de la persona reclamada se hará efectiva por agente de la autoridad 

española, previa notificación a la autoridad designada al efecto por la autoridad judicial de 
emisión del lugar y fechas fijados, siempre dentro de los diez días siguientes a la decisión 
judicial de entrega.

2. Si por causas ajenas al control de alguno de los Estados de emisión o de ejecución no 
pudiera verificarse en este plazo, las autoridades judiciales implicadas se pondrán en 
contacto inmediatamente para fijar una nueva fecha, dentro de un nuevo plazo de diez días 
desde la fecha inicialmente fijada.

3. Excepcionalmente, la autoridad judicial podrá suspender provisionalmente la entrega 
por motivos humanitarios graves, pero ésta deberá realizarse en cuanto dichos motivos 
dejen de existir. La entrega se verificará en los diez días siguientes a la nueva fecha que se 
acuerde cuando dichos motivos dejen de existir.

4. En caso de que hubiere de ser suspendida o aplazada la entrega de la persona 
reclamada por tener algún proceso penal pendiente en España y estuviese privado de 
libertad, deberá garantizarse que la autoridad judicial española que conoce del 
procedimiento de la orden europea de detención y entrega recibe la información sobre la 
futura puesta en libertad del reclamado para que adopte inmediatamente la decisión que 
corresponda sobre su situación personal a efectos de su entrega a la autoridad de ejecución.

Si la persona reclamada estuviera cumpliendo condena, el centro penitenciario deberá 
poner en conocimiento de la autoridad judicial española que conozca del procedimiento de la 
orden europea de detención y entrega la fecha efectiva de cumplimiento con, al menos, 
quince días de antelación, para que éste pueda adoptar la decisión que corresponda sobre 
su situación personal.

En el caso de que la persona reclamada se encuentre en prisión provisional en una 
causa abierta en España, el Tribunal que conozca de ese procedimiento deberá poner 
inmediatamente al reclamado a disposición de la autoridad judicial española que conozca del 
procedimiento de orden europea de detención y entrega, comunicando con antelación 
suficiente su decisión de acordar la libertad en su procedimiento, para que se adopte en el 
plazo de setenta y dos horas la decisión sobre su situación personal para garantizar la 
ejecución de la entrega.

5. Transcurridos los plazos máximos para la entrega sin que la persona reclamada haya 
sido recibida por el Estado de emisión, se procederá a la puesta en libertad de la persona 
reclamada o la aplicación de las medidas que procedan con arreglo a la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal si tuviere alguna causa pendiente en España, sin que ello sea 
fundamento para la denegación de la ejecución de una posterior orden europea de detención 
y entrega basada en los mismos hechos.

6. En todo caso, en el momento de la entrega el Secretario judicial pondrá en 
conocimiento de la autoridad judicial de emisión el período de privación de libertad que haya 
sufrido la persona a que se refiera la orden europea de detención y entrega, a fin de que sea 
deducido de la pena o medida de seguridad que se imponga, así como si el detenido 
renunció o no al principio de especialidad.
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Artículo 59.  Entrega de objetos.
1. A petición de la autoridad judicial emisora o por propia iniciativa, el Juez Central de 

Instrucción intervendrá y entregará, de conformidad con el Derecho interno, los objetos que 
constituyan medio de prueba o efectos del delito, sin perjuicio de los derechos que el Estado 
español o terceros puedan haber adquirido sobre los mismos. En este caso, una vez 
concluido el juicio, se procederá a su restitución.

2. Los objetos mencionados en el apartado anterior deberán entregarse aun cuando la 
orden europea de detención y entrega no pueda ejecutarse debido al fallecimiento o la 
evasión de la persona reclamada.

3. En el caso de que los bienes estén sujetos a embargo o decomiso en España, la 
autoridad judicial española podrá denegar su entrega o efectuarla con carácter meramente 
temporal, si ello es preciso para el proceso penal pendiente.

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones

Artículo 60.  Aplicación del principio de especialidad a la ejecución de una orden europea de 
detención y entrega.

1. El consentimiento o autorización para el enjuiciamiento, condena o detención con 
vistas a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativa de libertad, por 
toda infracción cometida antes de la entrega de una persona y que sea distinta de la que 
motivó dicha entrega al Estado español, se presumirá que existe siempre que el Estado de la 
autoridad judicial de ejecución haya notificado a la Secretaría General del Consejo de la 
Unión Europea su disposición favorable al respecto, salvo que en un caso particular la 
autoridad judicial de ejecución declare lo contrario en su resolución de entrega.

2. Si no se hubiese notificado la declaración a que se refiere el apartado anterior, la 
persona entregada a España no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad por 
una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere motivado ésta, salvo 
que el Estado de ejecución lo autorizase. A tal efecto, la autoridad judicial de emisión 
española presentará a la autoridad judicial de ejecución una solicitud de autorización, 
acompañada de la información mencionada en el artículo 36.

3. En el supuesto de que España sea el Estado de ejecución, en tanto no se practique la 
notificación a la Secretaría General del Consejo a que se refiere el apartado 1, para el 
enjuiciamiento, condena o detención con vistas a la ejecución de una condena o medida de 
seguridad privativa de libertad por toda infracción cometida antes de la entrega de una 
persona y que sea distinta de la que motivó dicha entrega, el Estado de emisión deberá 
solicitar la autorización a la que se refiere el apartado anterior.

Para resolver sobre la autorización se oirá al Ministerio Fiscal por el plazo de cinco días. 
Hecho lo cual, deberá ser designado abogado para la defensa de los intereses del 
reclamado, si no lo tuviera, y se le dará traslado para que pueda formular alegaciones en 
plazo de cinco días. El Juez Central de instrucción resolverá por auto motivado en el plazo 
de diez días, sin que la tramitación de la solicitud recibida pueda exceder del plazo de treinta 
días desde su recepción. Se concederá la autorización si se dieran las condiciones para 
ejecutar una orden europea de detención y entrega y no concurriera ninguna de las causas 
previstas para denegar la ejecución de ésta.

4. Los apartados anteriores no serán de aplicación cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Cuando la persona hubiere renunciado expresamente ante la autoridad judicial de 
ejecución al principio de especialidad antes de la entrega.

b) Cuando la persona hubiere renunciado expresamente, después de la entrega, a 
acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores a 
su entrega. La renuncia se efectuará ante la autoridad judicial competente del Estado 
miembro emisor, y se levantará acta de la misma con arreglo al derecho interno de éste. La 
renuncia se efectuará en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha hecho 
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voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea. Con este fin, 
la persona tendrá derecho a la asistencia de un abogado.

c) Cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado miembro al 
que haya sido entregada, la persona no lo haya hecho en un plazo de cuarenta y cinco días 
desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber 
salido del mismo.

d) Cuando la infracción no sea sancionable con una pena o medida de seguridad 
privativas de libertad.

e) Cuando el proceso penal no concluye con la aplicación de una medida restrictiva de la 
libertad individual de la persona.

f) Cuando la persona esté sujeta a una pena o medida no privativa de libertad, incluidas 
las sanciones pecuniarias, o a una medida equivalente, aun cuando dicha pena o medida 
pudieren restringir su libertad individual.

Artículo 61.  Entrega ulterior a una extradición.
1. En caso de que la persona reclamada haya sido extraditada a España desde un tercer 

Estado, y de que la misma estuviere protegida por disposiciones del acuerdo en virtud del 
cual hubiere sido extraditada relativas al principio de especialidad, la autoridad judicial 
española de ejecución solicitará la autorización del Estado que la haya extraditado para que 
pueda ser entregada al Estado de emisión. Los plazos contemplados en el artículo 54 
empezarán a contar en la fecha en que dichas reglas relativas al principio de especialidad 
dejen de aplicarse.

2. En tanto se tramita la autorización, la autoridad judicial española de ejecución 
garantizará que siguen dándose las condiciones materiales necesarias para una entrega 
efectiva.

Artículo 62.  Extradición ulterior.
1. Cuando una persona haya sido entregada a España en virtud de una orden europea 

de detención y entrega, si es solicitada posteriormente su extradición por un Estado que no 
sea miembro de la Unión Europea, no podrá otorgarse dicha extradición sin el 
consentimiento de la autoridad judicial de ejecución que acordó la entrega, a cuyo efecto el 
Juez Central de Instrucción cursará la pertinente solicitud.

2. Si las autoridades judiciales españolas hubieran acordado la entrega de una persona 
a otro Estado miembro de la Unión Europea, en virtud de una orden europea de detención y 
entrega, y les fuera solicitado su consentimiento por las autoridades judiciales de emisión 
con el fin de proceder a su extradición a un tercer Estado no miembro de la Unión Europea, 
dicho consentimiento se prestará de conformidad con los convenios bilaterales o 
multilaterales en los que España sea parte, teniendo la petición de autorización la 
consideración de demanda de extradición a estos efectos.

TÍTULO III
Resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 63.  Resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
1. Las sentencias cuyo régimen de reconocimiento y ejecución se regula en este Título 

son aquellas resoluciones judiciales firmes emitidas por la autoridad competente de un 
Estado miembro tras la celebración de un proceso penal, por las que se condena a una 
persona física a una pena o medida privativa de libertad como consecuencia de la comisión 
de una infracción penal, incluidas las medidas de internamiento impuestas de conformidad 
con la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
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2. Lo dispuesto en este Título se aplica únicamente a las penas o medidas pendientes, 
total o parcialmente, de ejecución. Cuando hayan sido totalmente cumplidas, su 
consideración en un nuevo proceso penal se regirá por la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de 
noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de 
resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

Artículo 64.  Autoridades judiciales competentes en España para transmitir y ejecutar una 
resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. Son autoridades competentes para la transmisión de una resolución por la que se 
impone una pena o medida privativa de libertad los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, así 
como los Jueces de Menores cuando se trate de una medida impuesta de conformidad con 
la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En los supuestos en 
los que no se haya dado inicio al cumplimiento de la condena, será autoridad competente el 
tribunal que hubiera dictado la sentencia en primera instancia.

2. La autoridad competente para reconocer y acordar la ejecución de una resolución por 
la que se impone una pena o medida privativa de libertad será el Juez Central de lo Penal. 
Para llevar a cabo la ejecución de la misma, será competente el Juez Central de Vigilancia 
Penitenciaria. Cuando la resolución se refiera a una medida de internamiento en régimen 
cerrado de un menor la competencia corresponderá al Juez Central de Menores.

3. La autoridad judicial remitirá al Ministerio de Justicia, en el plazo de tres días desde su 
emisión o desde su reconocimiento y ejecución, una copia de los certificados transmitidos o 
reconocidos en España.

CAPÍTULO II
Transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida 

privativa de libertad

Artículo 65.  Solicitudes de transmisión de la resolución por la que se impone una pena o 
medida privativa de libertad.

1. Se podrá transmitir una resolución por la que se impone una pena o medida privativa 
de libertad tanto de oficio por la autoridad judicial española competente como a solicitud del 
Estado de ejecución o de la persona condenada.

La solicitud de la persona condenada para que se inicie un procedimiento para la 
transmisión de la resolución se podrá efectuar ante la autoridad competente española o ante 
la del Estado de ejecución.

Las solicitudes de la autoridad competente del Estado de ejecución y de la persona 
condenada no obligarán a la autoridad judicial española competente a la transmisión de la 
resolución.

2. Antes del inicio de la ejecución de la condena, en caso de que la persona condenada 
no estuviera cumpliendo ninguna otra, el Juez o Tribunal sentenciador, una vez que la 
sentencia sea firme, podrá transmitir la resolución a la autoridad competente del Estado de 
ejecución directamente o a través del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Artículo 66.  Requisitos para transmitir una resolución por la que se impone una pena o 
medida privativa de libertad.

1. La autoridad judicial española competente podrá transmitir una resolución por la que 
se impone una pena o medida privativa de libertad a la autoridad competente de otro Estado 
miembro de la Unión Europea para que proceda a su ejecución, siempre que concurran los 
siguientes requisitos:

a) Que el condenado se encuentre en España o en el Estado de ejecución.
b) Que la autoridad judicial española considere que la ejecución de la condena por el 

Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del 
condenado, después de haber consultado al Estado de ejecución, cuando corresponda.

c) Que medie el consentimiento del condenado, salvo que el mismo no sea necesario, en 
los términos previstos en el artículo siguiente.
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2. El hecho de que, además de la condena a la pena o medida de seguridad privativa de 
libertad, se haya impuesto una sanción pecuniaria o decomiso que todavía no haya sido 
abonada o ejecutado no impedirá la transmisión de la resolución por la que se imponen 
penas o medidas privativas de libertad. Los pronunciamientos condenatorios de carácter 
patrimonial podrán amparar la transmisión de resoluciones judiciales de decomiso o de 
sanciones pecuniarias por parte del Juez o Tribunal sentenciador.

3. Antes de transmitir la resolución, la autoridad judicial competente se asegurará de que 
no existe ninguna sentencia condenatoria pendiente de devenir firme en relación al 
condenado.

Artículo 67.  Consentimiento del condenado.
1. La transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de 

libertad por la autoridad judicial española competente a otro Estado miembro para su 
reconocimiento y ejecución, exigirá recabar previamente el consentimiento del condenado 
ante la autoridad judicial competente, que a tal efecto deberá estar asistido de abogado y en 
su caso, de intérprete y habrá tenido que ser informado en términos claros y comprensibles 
de la finalidad de la audiencia y del consentimiento.

2. Sin embargo, no será necesario su consentimiento cuando el Estado de ejecución 
sea:

a) El Estado de nacionalidad del condenado en que posea vínculos atendiendo a su 
residencia habitual y a sus lazos familiares, laborales o profesionales.

b) El Estado miembro al que el condenado vaya a ser expulsado una vez puesto en 
libertad sobre la base de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en 
una resolución judicial o administrativa derivada de la sentencia.

c) El Estado miembro al que el condenado se haya fugado o haya regresado ante el 
proceso penal abierto contra él en España o por haber sido condenado en España.

3. En todo caso, la autoridad judicial competente dará la oportunidad al condenado que 
se encuentre en España de formular verbalmente o por escrito su opinión. Ésta se tendrá en 
cuenta al decidir sobre la transmisión de la resolución y se remitirá a la autoridad del Estado 
de ejecución junto con el resto de la documentación.

Cuando la persona condenada, a causa de su edad o estado físico o psíquico, no pueda 
dar su opinión, la misma se recabará a través de su representante legal.

Artículo 68.  Consultas sobre la transmisión de la resolución por la que se impone una pena 
o medida privativa de libertad entre el Estado de emisión y el de ejecución.

1. Antes de la transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida 
privativa de libertad, la autoridad judicial competente podrá consultar a la autoridad 
competente del Estado de ejecución, por todos los medios apropiados, sobre aquellos 
aspectos que permitan concluir que la transmisión de la resolución contribuirá a facilitar la 
reinserción del condenado.

2. Esta consulta será obligatoria en los casos en que la resolución se transmita a un 
Estado de ejecución distinto de aquél en que el condenado vive y del que es nacional o de 
aquél al que vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad.

3. Cuando el Estado de ejecución haya respondido a la consulta formulada, la autoridad 
judicial competente decidirá si transmite o no la resolución o si la retira, en caso de que ésta 
hubiera sido ya transmitida.

Artículo 69.  Documentación de la resolución por la que se impone una pena o medida 
privativa de libertad.

Una vez decidida por la autoridad judicial competente la ejecución de la sentencia 
condenatoria en otro Estado miembro de la Unión Europea, transmitirá a la autoridad 
competente dicha sentencia junto con el certificado que figura en el anexo II, debidamente 
cumplimentado.
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Artículo 70.  Notificación de la transmisión de la resolución por la que se impone una pena o 
medida privativa de libertad.

El auto por el que la autoridad judicial competente acuerde la transmisión de la 
resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se notificará 
personalmente al condenado, asistido de intérprete si fuera necesario y de acuerdo con el 
certificado del anexo III.

Cuando, al dictarse el auto, el condenado se encuentre en el Estado de ejecución se 
transmitirá el certificado del anexo III a la autoridad judicial competente de aquél para que 
lleve a cabo esa notificación.

Artículo 71.  Transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa 
de libertad.

1. La resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se 
transmitirá a un único Estado de ejecución.

2. Se podrá transmitir a uno de los siguientes Estados miembros:
a) El Estado del que el condenado es nacional y en el que tenga su residencia habitual.
b) El Estado del que el condenado es nacional y al que, de acuerdo con la sentencia o 

una resolución administrativa, será expulsado una vez puesto en libertad.
c) Cualquier otro Estado miembro cuya autoridad competente consienta que se le 

transmita la resolución.
d) Cualquier otro Estado miembro, sin necesidad de recabar su consentimiento, cuando 

así lo haya declarado ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, siempre 
que exista reciprocidad y concurra al menos uno de los siguientes requisitos:

1.º Que el condenado resida de forma legal y continuada en ese Estado desde hace al 
menos cinco años y mantenga en él su derecho de residencia permanente.

2.º Que sea nacional de ese Estado de ejecución pero no tenga su residencia habitual en 
el mismo.

3. La transmisión de la resolución se comunicará al Juez o Tribunal que dictó la 
sentencia condenatoria.

Artículo 72.  Solicitud del Juez de Vigilancia Penitenciaria de medidas cautelares sobre el 
condenado para su adopción por la autoridad de ejecución.

Si el condenado se encuentra en el Estado de ejecución, el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria, a instancia del Ministerio Fiscal, podrá pedir a la autoridad competente del 
Estado de ejecución que adopte una medida restrictiva de la libertad personal del condenado 
o cualquier otra medida destinada a garantizar su permanencia en dicho territorio. Esta 
solicitud podrá hacerse incluso antes de que la autoridad de ejecución reciba la resolución 
por la que se impone una pena o medida privativa de libertad o antes de que decida si 
procede a su ejecución.

De adoptarse por la autoridad de ejecución una medida privativa de libertad del 
condenado, el tiempo que transcurra privado de libertad se abonará en la correspondiente 
liquidación de condena.

Artículo 73.  Traslado del condenado al Estado de ejecución.
1. Cuando la autoridad de ejecución comunique que acepta la ejecución de la resolución 

por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, se procederá al traslado del 
condenado al Estado de ejecución si éste se encontrara en España.

2. El plazo para hacer efectivo este traslado no podrá superar los treinta días desde la 
adopción por el Estado de ejecución de la resolución firme sobre el reconocimiento y la 
ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

En caso de que, por circunstancias imprevistas, no sea posible el traslado en plazo, la 
autoridad judicial competente informará de inmediato a la autoridad de ejecución, acordando 
una nueva fecha para el traslado, que se realizará en un plazo máximo de diez días desde la 
nueva fecha acordada.
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Artículo 74.  Retirada de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de 
libertad por el Juez de Vigilancia Penitenciaria emisor.

1. Antes del comienzo de la ejecución de la condena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, 
tras oír al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por cinco días, podrá acordar la retirada 
del certificado mediante auto motivado que deberá dictarse en el plazo de cinco días y en el 
que se solicitará al Estado de ejecución que no adopte medida alguna de ejecución.

La retirada del certificado podrá llevarse a cabo en los siguientes casos:
a) Si no ha habido consulta previa alguna y recibiera de la autoridad de ejecución un 

dictamen o parecer relativo a que el cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución 
no contribuirá al objetivo de facilitar la reinserción social ni la reintegración con éxito del 
condenado en la sociedad.

b) Si no se alcanza un acuerdo con la autoridad de ejecución en relación con la 
ejecución parcial de la condena.

c) Si, tras solicitar información a la autoridad de ejecución sobre las disposiciones 
aplicables en materia de libertad anticipada o condicional, no se alcanza un acuerdo sobre 
su aplicación.

2. Cuando se solicite por el Estado de ejecución, el Juez de Vigilancia Penitenciaria 
podrá comunicar a la autoridad de ejecución las disposiciones aplicables en Derecho 
español en relación con la libertad anticipada o condicional del condenado, así como 
solicitarle información sobre las disposiciones aplicables en esta materia en virtud de la 
legislación del Estado de ejecución. El Juez de Vigilancia Penitenciaria, recibida esta 
información y tras oír a las partes personadas por cinco días, dictará auto motivado en el 
plazo de otros cinco. El auto contendrá las disposiciones a aplicar por la autoridad de 
ejecución o acordará retirar el certificado.

Artículo 75.  Consecuencias en el proceso español de la ejecución en otro Estado miembro 
de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

Una vez iniciada la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida 
privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria dejará de ser competente para 
adoptar resoluciones sobre la pena o medida privativa de libertad impuesta al condenado, 
incluidos los motivos de la libertad anticipada o condicional, sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 2 del artículo anterior.

Esta circunstancia, así como la posterior retirada del certificado o la reversión de la 
ejecución a España, se comunicará a los órganos sentenciadores que hubieran pronunciado 
la condena privativa de libertad cuya ejecución ha sido transmitida, retirada o revertida.

Artículo 76.  Reversión de la ejecución de la condena a España.
Podrá reanudarse la ejecución de la condena en España cuando la autoridad 

competente del Estado de ejecución informe al Juez de Vigilancia Penitenciaria de la no 
ejecución de la condena como consecuencia de la fuga del condenado.

CAPÍTULO III
Ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa 

de libertad

Artículo 77.  Requisitos para el reconocimiento y la ejecución en España de una resolución 
por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. El Juez Central de lo Penal reconocerá las resoluciones por las que se imponen penas 
o medidas privativas de libertad transmitidas por otros Estados miembros de la Unión 
Europea cuando de esta forma se facilite la reinserción social del condenado y se dé alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Que el condenado sea español y resida en nuestro país.
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b) Que el condenado sea español y vaya a ser expulsado a España con motivo de esa 
condena.

c) Aun cuando no se den estas condiciones, si el Juez Central de lo Penal ha consentido 
la ejecución de la sentencia en España salvo que, en virtud de las declaraciones efectuadas 
por el Estado español, este consentimiento no sea necesario.

2. La ejecución en España de una resolución por la que se impone una pena o medida 
privativa de libertad transmitida por el Estado de emisión no estará sujeta a control de la 
doble tipificación cuando se refieran a hechos tipificados como algunos de los delitos que se 
enumeran en el apartado 1 del artículo 20, siempre que estén castigados en el Estado de 
emisión con penas o medidas privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos 
tres años.

Artículo 78.  Consultas sobre la transmisión de una resolución por la que se impone una 
pena o medida privativa de libertad.

1. El Juez Central de lo Penal contestará las solicitudes de información dirigidas por la 
autoridad de emisión relativas a la transmisión a nuestro país de una resolución por la que 
se impone una pena o medida privativa de libertad en un plazo máximo de veinte días desde 
su recepción.

2. Cuando la consulta tenga por objeto conocer las posibilidades de reinserción social del 
condenado en España, el Juez Central de lo Penal oirá a éste si estuviera en España, 
recabará la información que entienda necesaria sobre el arraigo del condenado en nuestro 
país, oirá al respecto al Ministerio Fiscal, y remitirá su respuesta a la autoridad que ha 
realizado la consulta.

3. En los casos en que no haya habido consulta y una vez se hayan transmitido la 
sentencia y el certificado, el Juez Central de lo Penal podrá remitir un dictamen sobre la 
eventual ejecución de la condena en España y su contribución a la reinserción social del 
condenado.

Artículo 79.  Solicitud de transmisión de una resolución por la que se impone una pena o 
medida privativa de libertad.

El Juez Central de lo Penal, de oficio o a solicitud del condenado, podrá solicitar a la 
autoridad competente del Estado de emisión, previa audiencia al Ministerio Fiscal o a 
iniciativa de éste, la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida 
privativa de libertad para su ejecución en España.

Artículo 80.  Acuerdo para la ejecución parcial de la condena.
1. El Juez Central de lo Penal consultará a la autoridad competente del Estado de 

emisión sobre el posible reconocimiento y ejecución parcial de la resolución condenatoria, 
antes de decidir que deniega el reconocimiento y la ejecución de la resolución de manera 
total.

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior y en atención a las circunstancias 
del caso concreto, el Juez Central de lo Penal podrá llegar a un acuerdo con la autoridad 
competente del Estado de emisión para reconocer y ejecutar parcialmente la resolución 
condenatoria. A falta de acuerdo, el certificado será devuelto.

El acuerdo sobre el reconocimiento y la ejecución parciales de la resolución no podrá 
suponer, en ningún caso, el aumento de la duración de la condena.

Artículo 81.  Procedimiento para el reconocimiento de la resolución por la que se impone 
una pena o medida privativa de libertad a efectos de su cumplimiento en España.

1. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del certificado, se dará traslado al 
Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días se pronuncie sobre la procedencia del 
reconocimiento y la ejecución de la resolución.

2. El Juez Central de lo Penal comprobará si concurre alguna causa de denegación del 
reconocimiento o de la ejecución, y también si el consentimiento del condenado ha sido 
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prestado, salvo que el mismo no sea necesario en virtud de la legislación del Estado de 
emisión. En todo caso, no será necesario el consentimiento del condenado cuando:

a) Sea español y resida en España.
b) Vaya a ser expulsado a España una vez puesto en libertad en el Estado de emisión 

sobre la base de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una 
resolución judicial o administrativa derivada de la sentencia.

c) Se haya fugado o haya regresado a España por la condena dictada o por el proceso 
penal seguido en el Estado de emisión.

3. El Juez Central de lo Penal resolverá mediante auto en el plazo de otros diez días el 
reconocimiento de la resolución condenatoria o su denegación.

En todo caso, en el plazo de noventa días el auto motivado que reconozca o deniegue la 
ejecución deberá ser firme y se remitirá, en su caso, al Juez Central de Vigilancia 
Penitenciaria para que se ejecute la pena o medida privativa de libertad.

4. En el auto se determinará el período total de privación de libertad que haya de 
cumplirse en España, deduciendo exclusivamente del mismo el que ya se haya cumplido en 
el Estado de emisión o el que proceda en virtud del tiempo que haya permanecido el 
condenado en prisión preventiva o cualquier otra medida restrictiva de su libertad que, 
adoptada por la autoridad del Estado de emisión, fuese computable.

Artículo 82.  Retirada del certificado de la resolución por la que se impone una pena o 
medida privativa de libertad.

Si la autoridad competente del Estado de emisión notificara la retirada del certificado 
antes del comienzo de la ejecución de la condena, el Juez Central de lo Penal archivará el 
procedimiento y le remitirá lo actuado.

En la devolución del certificado se hará constar el tiempo que, en su caso, el condenado 
hubiera permanecido privado de libertad en España en cumplimiento de alguna medida 
cautelar.

Artículo 83.  Adaptación de condena.
1. En el caso de que la duración de la condena impuesta en la resolución sea 

incompatible con la legislación española vigente en el momento en el que se solicita el 
reconocimiento de la resolución por superar el límite de la pena máxima prevista para ese 
delito, el Juez Central de lo Penal podrá adaptar la condena. La adaptación consistirá en 
limitar la duración de la condena al máximo de lo previsto en la referida legislación para los 
delitos por los que el afectado fuera condenado.

2. En el caso de que la condena, por su naturaleza, sea incompatible con la legislación 
española, el Juez Central de lo Penal podrá adaptar la condena a la pena o medida 
contemplada en nuestra legislación para los delitos por los que el afectado fuera condenado. 
La pena adaptada debe corresponder a la pena impuesta en la resolución judicial extranjera 
y, en consecuencia, no podrá transformarse en pena de otra naturaleza como la pena de 
multa.

3. En ninguno de estos supuestos podrá la adaptación agravar la condena impuesta en 
el Estado de emisión.

Artículo 84.  Aplazamiento del reconocimiento de la resolución por la que se impone una 
pena o medida privativa de libertad.

1. El Juez Central de lo Penal aplazará el reconocimiento de la resolución condenatoria 
cuando el certificado que le haya remitido la autoridad competente del Estado de emisión 
esté incompleto o no corresponda manifiestamente a la resolución que debe ejecutarse.

2. El nuevo plazo concedido para que la autoridad de emisión pueda completar o corregir 
el certificado no podrá superar los sesenta días.
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Artículo 85.  Denegación del reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se 
impone una pena o medida privativa de libertad.

1. El Juez Central de lo Penal denegará el reconocimiento y la ejecución de la resolución 
por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, además de en los supuestos 
previstos en los artículos 32 y 33, en los siguientes casos:

a) Cuando en virtud de su edad, la persona condenada no habría podido ser declarada 
penalmente responsable por los hechos motivadores de la resolución condenatoria, de 
acuerdo con la legislación penal española.

b) Cuando la autoridad judicial española competente constate que, en el momento de 
recibir la resolución condenatoria, la parte de la condena que queda por cumplir es inferior a 
seis meses.

c) Cuando, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 81, la resolución transmitida imponga 
una medida privativa de libertad que no resulte ejecutable de acuerdo con el Derecho 
español.

d) Cuando, antes de decidir sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución 
condenatoria, el Juez Central de lo Penal presente una solicitud para que la persona de que 
se trate sea procesada, condenada o privada de libertad en España por una infracción 
cometida con anterioridad a su traslado y distinta de la que lo hubiera motivado, y la 
autoridad competente del Estado de emisión no diera su consentimiento.

e) Cuando no se cumplan los requisitos exigidos para la transmisión de una resolución 
por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegación del reconocimiento y la 
ejecución previstos en las letras a) y c) del apartado 1 o en el apartado 3 del artículo 32, en 
el apartado 1 del artículo 33 o en las letras c) y e) del apartado anterior, antes de denegar el 
reconocimiento y la ejecución de la resolución, el Juez Central de lo Penal consultará a la 
autoridad competente del Estado de emisión para que aclare la situación y, en su caso, 
subsane el defecto en que se hubiera incurrido.

Artículo 86.  Legislación aplicable en la ejecución de la resolución por la que se impone una 
pena o medida privativa de libertad.

1. El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria deberá ejecutar la resolución condenatoria 
de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español, con deducción del período 
de privación de libertad ya cumplido, en su caso, en el Estado de emisión en relación con la 
misma resolución condenatoria, del período total que haya de cumplirse en España.

No obstante, los efectos de la resolución transmitida sobre las condenas dictadas por los 
Tribunales españoles, o sobre las resoluciones que, conforme a lo dispuesto en el párrafo 
tercero del artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fijen los límites de cumplimiento 
de condena, se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 y la disposición 
adicional única de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de 
información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en 
la Unión Europea.

2. El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria será la única autoridad competente para 
determinar el procedimiento de ejecución y las medidas conexas a adoptar, incluida la 
eventual concesión de la libertad condicional. Si la autoridad de emisión informara de la 
fecha en virtud de la cual el condenado tendría derecho a disfrutar de la libertad condicional, 
con arreglo a su ordenamiento jurídico, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria podrá 
tenerla en cuenta.

Artículo 87.  Medidas cautelares restrictivas de la libertad del condenado cuando se 
encuentre en España.

1. Si el condenado se encuentra en España, a instancias de la autoridad de emisión o 
del Ministerio Fiscal, el Juez Central de lo Penal podrá adoptar medidas cautelares 
restrictivas de la libertad del condenado que garanticen su permanencia en España hasta el 
reconocimiento y ejecución de la condena.
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2. Recibida esta solicitud, el Juez Central de lo Penal podrá ordenar la detención del 
condenado y, una vez puesto a su disposición, celebrará comparecencia en la forma prevista 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También podrá ordenar otra medida cautelar restrictiva 
de la libertad del condenado, siempre de conformidad con las normas previstas en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.

3. Estas medidas podrán solicitarse por la autoridad de emisión antes de transmitir la 
resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

4. El tiempo de detención y el de prisión provisional se computarán en la liquidación de la 
condena a ejecutar en España en virtud del reconocimiento y ejecución de la resolución para 
cuya garantía se adoptó la medida.

Artículo 88.  Traslado del condenado a España para el cumplimiento de la privación de 
libertad.

Si la persona condenada se encuentra en el Estado de emisión será trasladada a 
España en el momento acordado entre la autoridad de emisión y el Juez Central de lo Penal, 
siempre dentro de los treinta días siguientes a la firmeza del auto de reconocimiento y 
ejecución de la resolución.

Si debido a circunstancias imprevistas no pudiera efectuarse el traslado del condenado 
en el momento acordado se fijará una nueva fecha, inmediata a la desaparición de esas 
circunstancias, desde la que debe verificarse el traslado en el plazo de diez días.

Artículo 89.  Suspensión de la ejecución de una resolución por la que se impone una pena o 
medida privativa de libertad.

El Juez Central de lo Penal suspenderá la ejecución de la resolución tan pronto como la 
autoridad competente del Estado de emisión le informe de la adopción de cualquier 
resolución o medida que tenga por efecto anular o dejar sin efecto la resolución.

Artículo 90.  Devolución a la autoridad de emisión de la resolución por la que se impone una 
pena o medida privativa de libertad.

Si durante la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida 
privativa de libertad se fugara el condenado, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria lo 
pondrá en conocimiento, sin dilación, del Juez Central de lo Penal para que comunique esta 
incidencia a la autoridad de emisión y deduzca testimonio para la investigación de las 
responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir el condenado.

Cuando proceda la devolución del certificado se hará constar el tiempo que el 
condenado ha permanecido privado de libertad en España en ejecución de esta resolución.

Artículo 91.  Ejecución de condenas a raíz de una orden europea de detención y entrega.
Cuando se deniegue o se condicione una orden europea de detención y entrega con 

fundamento en la nacionalidad española del condenado, el Juez Central de lo Penal aplicará 
las disposiciones de este Capítulo a efectos de cumplimiento de la condena impuesta en el 
otro Estado miembro, impidiendo la impunidad del condenado.

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones

Artículo 92.  Aplicación del principio de especialidad a la ejecución de una resolución por la 
que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. La persona trasladada a España en el marco de un proceso de reconocimiento y 
ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad no 
podrá ser procesada, condenada, ni privada de libertad en España como consecuencia de la 
comisión de una infracción anterior y distinta de la que hubiera motivado el traslado.

2. El apartado anterior no será aplicable cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
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a) Cuando la persona condenada haya tenido la oportunidad de salir de España y no lo 
haya hecho en el plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva, o 
bien lo ha hecho pero ha vuelto después de haber salido.

b) Cuando la infracción no sea sancionable con una pena privativa de libertad o un auto 
de internamiento.

c) Cuando el proceso penal no concluya con la aplicación de una medida que restrinja la 
libertad individual.

d) Cuando la persona condenada pueda estar sometida a una sanción o medida no 
privativa de libertad, aun cuando puedan restringir su libertad individual.

e) Cuando el condenado haya dado su consentimiento al traslado.
f) Cuando la persona condenada hubiera renunciado después del traslado, de manera 

expresa y voluntaria, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas 
infracciones anteriores a su traslado.

La renuncia deberá realizarla el condenado, asistido de un abogado, ante el Juez Central 
de lo Penal, que levantará acta de la misma.

g) Cuando el Estado de emisión dé su consentimiento, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado siguiente.

3. El Juez Central de lo Penal, como autoridad de ejecución, remitirá la correspondiente 
solicitud de consentimiento a la autoridad competente del Estado de emisión, acompañada 
de una orden europea de detención y entrega.

4. En el supuesto de que España sea el Estado emisor, las autoridades judiciales 
competentes consentirán la no aplicación del principio de especialidad cuando el Estado de 
ejecución le presente una solicitud de consentimiento acompañada de una orden europea de 
detención y entrega y exista la obligación de entrega de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

En este caso, la autoridad judicial española competente dará su consentimiento en un 
plazo no superior a treinta días desde la recepción de la solicitud.

TÍTULO IV
Resolución de libertad vigilada

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 93.  Resolución de libertad vigilada.
1. Las sentencias cuyo régimen de reconocimiento y ejecución se regula por este Título 

son aquellas resoluciones firmes dictadas por la autoridad competente de un Estado 
miembro por las que se imponga una pena o medida privativa de libertad o alguna de las 
medidas previstas en el artículo 94 a una persona física, cuando en relación con su 
cumplimiento se acuerde:

a) La libertad condicional sobre la base de dicha sentencia o mediante una resolución 
ulterior de libertad vigilada.

b) La suspensión de la condena, bien en parte o bien en su totalidad, imponiendo una o 
más medidas de libertad vigilada que pueden incluirse en la propia sentencia o determinarse 
en una resolución de libertad vigilada aparte.

c) La sustitución de la pena por otra que imponga una privación de un derecho, una 
obligación o una prohibición que no constituya ni una pena o medida privativa de libertad, ni 
una sanción pecuniaria.

d) De acuerdo con el Derecho del Estado de emisión, una condena condicional mediante 
la cual se impone una o más medidas de libertad vigilada, pudiendo, en su caso, diferir de 
forma condicional la pena privativa de libertad impuesta.

2. Se rigen también por las disposiciones de este Título el reconocimiento y ejecución de 
la resolución de libertad vigilada cuando se hubiera adoptado por la autoridad competente 
para la ejecución de la pena o medida privativa de libertad en el Estado de emisión.
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3. Las disposiciones de este Título no se aplicarán a los supuestos de reconocimiento y 
ejecución de resoluciones que impongan penas privativas de libertad, sanciones pecuniarias 
o decomiso previstos en esta Ley.

Artículo 94.  Ámbito de aplicación de la resolución de libertad vigilada.
Son susceptibles de transmisión y ejecución en otro Estado miembro de la Unión 

Europea o de recepción por las autoridades judiciales españolas competentes las siguientes 
medidas de libertad vigilada:

a) La obligación de la persona condenada de comunicar a una autoridad específica todo 
cambio de domicilio o lugar de trabajo.

b) La prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas del 
Estado de emisión o de ejecución.

c) La imposición de limitaciones respecto a la salida del territorio del Estado de 
ejecución.

d) Los requerimientos relativos a la conducta, la residencia, la educación y la formación o 
las actividades de ocio, o que establezcan límites o determinen modalidades del ejercicio de 
una actividad profesional.

e) La obligación de presentarse en determinadas fechas ante una autoridad específica.
f) La obligación de evitar todo contacto con determinadas personas.
g) La obligación de evitar todo contacto con determinados objetos que la persona 

condenada ha utilizado o podría utilizar para cometer infracciones penales.
h) La obligación de reparar económicamente los daños causados por la infracción o de 

presentar pruebas del cumplimiento de esta obligación.
i) La obligación de realizar trabajos en beneficio de la comunidad.
j) La obligación de cooperar con un agente de vigilancia o con un representante de un 

servicio social que tenga responsabilidades con respecto a la persona condenada.
k) La obligación de someterse a un tratamiento terapéutico o de deshabituación.

Artículo 95.  Autoridades judiciales competentes en España para transmitir y ejecutar una 
resolución de libertad vigilada.

1. Son autoridades de emisión de una resolución de libertad vigilada los Jueces o 
Tribunales que conozcan de la ejecución de la sentencia o resolución de libertad vigilada.

2. Es autoridad competente para reconocer y acordar la ejecución de una resolución de 
libertad vigilada transmitida por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión 
Europea, el Juez Central de lo Penal. Cuando la resolución de libertad vigilada transmitida se 
refiera a un menor será competente el Juez Central de Menores.

CAPÍTULO II
Transmisión de una resolución de libertad vigilada

Artículo 96.  Requisitos para emitir una resolución de libertad vigilada.
1. Son requisitos para que la autoridad judicial española competente emita a otro Estado 

miembro una resolución de libertad vigilada:
a) Que se haya dictado una resolución judicial firme de libertad vigilada en los términos 

prescritos en esta ley.
b) Que el condenado no tenga su residencia legal y habitual en España.
c) Que haya regresado al Estado donde reside legal y habitualmente o que, aun estando 

en nuestro país, haya manifestado su voluntad de regresar a éste o a otro Estado miembro 
que lo autorice.

2. El hecho de que, además de la libertad vigilada, se haya impuesto una sanción 
pecuniaria o una resolución de decomiso que todavía no haya sido abonada o ejecutada, no 
impedirá la emisión de la resolución de libertad vigilada. Los pronunciamientos 
condenatorios de carácter patrimonial podrán amparar la emisión de resoluciones de 
decomiso o de sanciones pecuniarias por parte del Juez o Tribunal sentenciador.
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Artículo 97.  Documentación de la orden europea de libertad vigilada.
La resolución de libertad vigilada irá acompañada del certificado que figura en el anexo 

IV, con mención expresa a las medidas cuya ejecución se transmite, ya sean éstas de las 
previstas con carácter general o de las específicas que el Estado de ejecución haya 
aceptado en la declaración efectuada ante la Secretaría General del Consejo de la Unión 
Europea.

Junto al certificado se enviará la sentencia y, en su caso, la resolución judicial firmes.

Artículo 98.  Transmisión de una resolución de libertad vigilada.
1. La autoridad judicial española competente transmitirá la resolución de libertad vigilada 

a la autoridad competente del Estado miembro en el que la persona condenada tenga su 
residencia legal y habitual y al que haya regresado o desee regresar.

También podrá transmitirse a un Estado miembro distinto a aquél en el que la persona 
condenada tenga su residencia legal y habitual, a solicitud de la misma y siempre que la 
autoridad competente del Estado de la residencia del condenado haya dado su 
consentimiento a la transmisión.

2. Con carácter previo a la transmisión de la resolución de libertad vigilada, la autoridad 
judicial preguntará a la persona condenada si desea regresar o permanecer en su Estado de 
residencia, concediéndole a tal efecto un plazo de treinta días.

En caso de que la persona condenada manifieste su deseo de cumplir la medida en otro 
Estado distinto, la autoridad judicial solicitará de la autoridad competente del mismo el 
consentimiento para la transmisión de la resolución.

3. La autoridad judicial española competente transmitirá la sentencia y, en su caso, la 
resolución de libertad vigilada a un único Estado de ejecución cada vez.

4. La autoridad judicial española transmitirá también a la autoridad competente del 
Estado de ejecución las medidas que, en su caso, se hubieren impuesto al condenado para 
el cumplimiento de la responsabilidad civil derivada del delito y demás responsabilidades 
pecuniarias, cuya satisfacción se debe acreditar por el mismo.

Artículo 99.  Consecuencias de la resolución de libertad vigilada.
1. Una vez que la autoridad competente del Estado de ejecución comunique el 

reconocimiento de la resolución de libertad vigilada que se le hubiera transmitido, la 
autoridad judicial española dejará de tener competencia tanto para la vigilancia de las 
medidas de libertad vigilada, como para adoptar resoluciones ulteriores en relación con la 
misma, salvo cuando el Estado de ejecución haya hecho declaración en contrario.

2. El Juez o Tribunal emisor, una vez transmitida la resolución de libertad vigilada, de 
oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de alguna de las partes personadas, podrá solicitar 
a la autoridad de ejecución que le comunique la duración máxima de la pena privativa de 
libertad prevista por el Derecho nacional del Estado de ejecución en casos de 
incumplimiento de las medidas cuya ejecución ha sido transmitida con la resolución de 
libertad vigilada.

Artículo 100.  Devolución de la resolución de libertad vigilada.
1. El Juez o Tribunal emisor podrá retirar el certificado, solicitando al Estado de ejecución 

que no adopte medida alguna, siempre que no haya comenzado todavía la ejecución de la 
resolución de libertad vigilada y dentro del plazo máximo de diez días:

a) Desde la recepción de la información solicitada en relación con la duración máxima de 
la pena privativa de libertad prevista en el ordenamiento jurídico del Estado de ejecución 
para la infracción que dio lugar a la resolución y que podría imponerse en caso de 
incumplimiento de la medida de libertad vigilada.

b) O desde la recepción de la información sobre la decisión motivada del Estado de 
ejecución de adaptar las medidas de libertad vigilada impuestas a las que se apliquen para 
infracciones equivalentes según su ordenamiento jurídico.
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El Juez o Tribunal, después de la recepción de la información del Estado de ejecución, 
oirá al Ministerio Fiscal en el plazo de cinco días y dictará auto, que deberá ser motivado, 
dentro de los cinco días siguientes.

2. El Juez o Tribunal emisor podrá solicitar la devolución de la resolución de libertad 
vigilada cuya ejecución ha sido iniciada en otro Estado miembro, cuando en España se estén 
llevando a cabo nuevos procesos penales contra el interesado.

3. Cuando la autoridad del Estado de ejecución devuelva la competencia para la 
vigilancia de las medidas de libertad vigilada y para la adopción de las decisiones ulteriores, 
la misma se ejercerá de nuevo por el Juez o Tribunal competente, que tendrá en cuenta el 
período y grado de cumplimiento en el Estado de ejecución, así como aquellas decisiones 
ulteriores que ya se hubieran adoptado.

CAPÍTULO III
Ejecución de una resolución de libertad vigilada

Artículo 101.  Requisitos para la transmisión a España de la resolución de libertad vigilada.
1. El reconocimiento en España de una resolución de libertad vigilada dictada por otro 

Estado miembro de la Unión Europea no estará sujeto a control de la doble tipificación 
cuando se refiera a hechos tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el 
apartado 1 del artículo 20, siempre que estén castigados en el Estado de emisión con penas 
o medidas privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos tres años.

2. Sólo se podrán reconocer las resoluciones de libertad vigilada:
a) Cuando el condenado tenga su residencia legal y habitual en España y conste 

fehacientemente que haya regresado a nuestro país o que ha manifestado su voluntad de 
hacerlo ante la autoridad de emisión.

b) Cuando, a pesar de no tener el condenado su residencia legal y habitual en España, 
sí la tengan, desde hace al menos cinco años, sus ascendientes, descendientes o 
hermanos, o su cónyuge o persona unida a él por relación de naturaleza análoga, siempre 
que el condenado hubiera conseguido un contrato de trabajo o haya solicitado el 
cumplimiento en España de la resolución de libertad vigilada.

Artículo 102.  Solicitud para que España preste su consentimiento a la transmisión de la 
resolución de libertad vigilada.

Cuando el condenado no tenga residencia legal y habitual en España, el Juez Central de 
lo Penal que reciba la solicitud de la autoridad de emisión para que preste su consentimiento 
a que la resolución de libertad vigilada le sea transmitida, sólo podrá otorgarlo si se dan las 
condiciones previstas en la letra b) del apartado 2 del artículo anterior.

Artículo 103.  Procedimiento para el reconocimiento de la resolución de libertad vigilada.
1. El Juez Central de lo Penal, en el plazo de cinco días desde la recepción del 

certificado, oirá al Ministerio Fiscal sobre si procede el reconocimiento y ejecución de la 
resolución de libertad vigilada, debiendo evacuarse ese trámite en el plazo de diez días. A 
continuación, el Juez Central de lo Penal resolverá en el plazo de otros diez días.

2. El Juez Central de lo Penal comprobará si concurre alguna causa de denegación del 
reconocimiento o de la ejecución, y también si concurren los requisitos en relación con la 
residencia en España del condenado, su regreso o voluntad de regresar a España.

3. En todo caso, en el plazo de sesenta días desde la recepción en España de la 
resolución de libertad vigilada, el Juez debe dictar auto motivado reconociendo o denegando 
su ejecución. En circunstancias excepcionales en las que tal plazo no pueda respetarse, 
deberá informarse de los motivos a la autoridad de emisión, así como de la fecha en que se 
estima que se adoptará dicha decisión.
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Artículo 104.  Adaptación de la resolución de libertad vigilada.
1. En el caso de que la medida recogida en la resolución de libertad vigilada, por su 

duración, sea incompatible con el ordenamiento jurídico español por superar el límite 
máximo previsto en nuestra legislación, el Juez Central de lo Penal adaptará la condena. La 
adaptación consistirá en limitar la duración de la medida de libertad vigilada al máximo de lo 
previsto en nuestra legislación para infracciones equivalentes que se correspondan con las 
dictadas en el Estado de emisión.

2. En el caso de que la medida de libertad vigilada, por su naturaleza, sea incompatible 
con el ordenamiento jurídico español, el Juez Central de lo Penal adaptará la medida a la 
contemplada en nuestra legislación para casos similares. La medida adaptada debe 
corresponderse tanto como sea posible con la medida impuesta en la sentencia o resolución 
del Estado miembro de emisión.

3. En ninguno de estos dos casos la adaptación podrá agravar o alargar la medida 
impuesta en el Estado de emisión.

Artículo 105.  Denegación del reconocimiento y ejecución de una resolución de libertad 
vigilada.

1. El Juez Central de lo Penal denegará el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones de libertad vigilada, además de en los supuestos de los artículos 32 y 33, en los 
siguientes casos:

a) Cuando en virtud de su edad, la persona condenada no habría podido ser declarada 
penalmente responsable de los hechos en que se basa la sentencia, de acuerdo con la 
legislación penal española.

b) Cuando la duración de la medida de libertad vigilada o de la pena sustitutiva sea 
inferior a seis meses.

c) Cuando la sentencia o, en su caso, la resolución de libertad vigilada incluye medidas 
médicas o terapéuticas que, de acuerdo con el Derecho español, el Juez Central de lo Penal 
no puede vigilar.

d) Cuando no se cumplan las condiciones exigidas para la transmisión de una resolución 
de libertad vigilada.

2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegación del reconocimiento y la 
ejecución previstos en las letras a) y c) del apartado 1 o en el apartado 3 del artículo 32, en 
el apartado 1 del artículo 33 o en las letras b), c) y d) del apartado anterior, antes de denegar 
el reconocimiento y la ejecución de la sentencia o de la resolución de libertad vigilada, el 
Juez Central de lo Penal habrá de consultar a la autoridad del Estado de emisión para que 
aclare la situación y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.

3. Cuando el Juez Central de lo Penal hubiera decidido alegar alguno de los motivos de 
denegación contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 32, podrá ponerse de acuerdo 
con la autoridad competente del Estado de emisión para realizar la vigilancia de las medidas 
de libertad vigilada o de las penas sustitutivas, sin asumir la responsabilidad de adoptar 
ninguna decisión ulterior.

En este caso, el Juez informará a la autoridad competente del Estado de emisión, a 
través del certificado que figura en el anexo V, en caso de incumplimiento de la medida de 
libertad vigilada o de la pena sustitutiva por la persona condenada.

Artículo 106.  Adopción por el Juez Central de lo Penal de resoluciones ulteriores en 
relación con la libertad vigilada.

1. El Juez Central de lo Penal será competente para la adopción de las resoluciones 
ulteriores en relación con la libertad vigilada ante el incumplimiento de la medida de libertad 
vigilada o de la comisión de una nueva infracción penal del condenado, salvo que la 
adopción corresponda a la autoridad de emisión por tratarse de alguno de estos supuestos:

a) Cuando la sentencia no imponga una pena o medida privativa de libertad que deba 
aplicarse en caso de incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones en que consista la 
medida de libertad vigilada.

b) En los casos de condenas condicionales.
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c) En los casos en que la sentencia se refiera a hechos que no constituyan infracción 
legal en nuestro ordenamiento jurídico.

Cuando se diera alguno de estos supuestos se comunicará, sin demora, al Estado de 
emisión requiriéndole para que adopte la decisión oportuna, manteniéndose mientras tanto 
las medidas de vigilancia del condenado.

2. Entre las decisiones ulteriores que la autoridad judicial española adoptará, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico español, se encuentran:

a) La modificación de las obligaciones o prohibiciones contenidas en la medida de 
libertad vigilada, así como de su duración.

b) La revocación de la suspensión de la ejecución de la sentencia o resolución de la 
puesta en libertad condicional.

c) La imposición de una pena privativa de libertad o de medidas de privación de libertad 
cuando ya se hubiera concretado por la autoridad de emisión.

3. Las penas o medidas privativas de libertad que procediera ejecutar de conformidad 
con estas resoluciones ulteriores se llevarán a cabo de conformidad con la legislación 
española.

4. El Juez Central de lo Penal informará a la autoridad competente del Estado de emisión 
de la adopción de cualquiera de las decisiones señaladas en este artículo, así como de su 
ejecución y de aquellas que se refieran a la extinción de las medidas de libertad vigilada o de 
las penas sustitutivas.

5. El Juez Central de lo Penal también informará, previa solicitud de la autoridad de 
emisión, de la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista en el Código Penal 
para la infracción que dio lugar a la condena y que podría imponerse a la persona 
condenada en caso de quebrantamiento de condena.

Si, una vez recibida la resolución de libertad vigilada, la autoridad de emisión solicitara 
información sobre la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista en nuestro 
Derecho para la infracción que dio lugar a la resolución y que podría imponerse en caso de 
incumplimiento del condenado de las medidas de libertad vigilada, el Juez Central de lo 
Penal le informará al respecto.

Artículo 107.  Retirada de la resolución de libertad vigilada por la autoridad de emisión.
Si la autoridad de emisión retirara la resolución de libertad vigilada, el Juez Central de lo 

Penal devolverá la orden y remitirá todo lo actuado a la autoridad de emisión.

Artículo 108.  Devolución de la resolución de libertad vigilada a la autoridad de emisión.
El Juez Central de lo Penal devolverá a la autoridad competente del Estado de emisión 

la competencia respecto de la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas 
sustitutivas y de cualquier decisión ulterior relacionada con la sentencia:

a) En caso de fuga de la persona condenada.
b) En caso de que la persona condenada deje de tener su residencia habitual en 

España.
c) A petición del Estado de emisión, cuando existan nuevos procesos penales abiertos 

contra el interesado en dicho Estado.
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TÍTULO V
Resoluciones sobre medidas alternativas a la prisión provisional

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 109.  Resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional.
1. Las resoluciones cuyo régimen de reconocimiento y ejecución se regula por este 

Título son aquellas adoptadas en un proceso penal por la autoridad competente de un 
Estado miembro por las que se imponen a una persona física una o más medidas de 
vigilancia en sustitución de la prisión provisional.

2. Con la transmisión de la resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional 
debe garantizarse la debida acción de la justicia y, de modo especial, la comparecencia en 
juicio de la persona de que se trate.

Asimismo, debe mejorar la protección de las víctimas, la seguridad ciudadana y 
promover la adopción de resoluciones de libertad provisional en relación con imputados que 
no sean residentes en el Estado miembro donde se sigue el proceso penal en su contra.

Artículo 110.  Ámbito de aplicación de la resolución sobre medidas alternativas a la prisión 
provisional.

1. Son susceptibles de transmisión y ejecución en otro Estado miembro de la Unión 
Europea o de recepción por las autoridades judiciales españolas competentes las siguientes 
medidas de vigilancia:

a) La obligación de la persona de comunicar a la autoridad competente del Estado de 
ejecución cualquier cambio de domicilio, en particular para poder recibir citaciones a 
comparecer en las diligencias de prueba o vistas en el transcurso de las actuaciones 
penales.

b) La prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas del 
Estado de emisión o del Estado de ejecución.

c) La obligación de permanecer en un lugar determinado durante el período de tiempo 
señalado.

d) La obligación de respetar las limitaciones impuestas en relación con la salida del 
territorio del Estado de ejecución.

e) La obligación de presentarse en determinadas fechas ante una autoridad específica.
f) La prohibición de aproximarse a determinadas personas relacionadas con los delitos 

presuntamente cometidos.
g) La inhabilitación para ejercer determinadas profesiones o actividades ligadas con el 

delito presuntamente cometido.
h) La obligación de no conducir vehículos de motor.
i) La obligación de depositar una fianza o prestar otra garantía, ya sea en determinados 

plazos o en un pago único.
j) La obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación o deshabituación de 

adicciones.
k) La prohibición de tenencia y porte de armas o de otros objetos específicos 

relacionados con el delito enjuiciado.
2. No obstante lo dispuesto en apartado anterior, las medidas previstas en las letras g) a 

k) del mismo sólo podrán transmitirse a aquellos Estados miembros de la Unión Europea que 
asuman su supervisión mediante notificación a la Secretaría General del Consejo de la 
Unión Europea.

3. La resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional dictada por una 
autoridad extranjera podrá incluir estas medidas u otras previstas en su ordenamiento 
jurídico cuyo reconocimiento hayan sido objeto de notificación por España.
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Artículo 111.  Autoridades competentes en España para emitir y ejecutar una resolución 
sobre medidas alternativas a la prisión provisional.

1. Son autoridades de emisión de una resolución sobre medidas alternativas a la prisión 
provisional los Jueces o Tribunales que hayan dictado la resolución de libertad provisional 
del imputado en el procedimiento penal.

2. Son autoridades competentes para reconocer y ejecutar una resolución sobre medidas 
alternativas a la prisión provisional los Jueces de Instrucción o los Jueces de Violencia sobre 
la Mujer del lugar donde el imputado tenga establecida su residencia, respecto a los delitos 
que sean de su competencia.

CAPÍTULO II
Transmisión de una resolución sobre medidas alternativas a la prisión 

provisional

Artículo 112.  Requisitos para transmitir una resolución sobre medidas alternativas a la 
prisión provisional.

1. El Juez o Tribunal competente transmitirá la resolución sobre medidas alternativas a la 
prisión provisional a la autoridad competente del Estado miembro en el que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Que el imputado tenga su residencia legal y habitual en el Estado de ejecución y 
consienta en regresar a dicho Estado.

b) Que el imputado solicite trasladarse a un Estado distinto del de su residencia y la 
autoridad competente de este Estado así lo consienta.

2. La resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional se transmitirá a un 
único Estado de ejecución cada vez.

Artículo 113.  Consultas e intercambio de información entre autoridades competentes sobre 
la resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional.

El Juez español mantendrá la necesaria comunicación con la autoridad competente del 
otro Estado miembro de la Unión Europea, mediante las consultas que procedan, tanto antes 
de transmitir la resolución y el certificado, como durante su ejecución para facilitar la 
adecuada supervisión de las medidas de vigilancia. Asimismo, se consultarán en relación 
con la peligrosidad del imputado y en caso de incumplimiento grave de alguna de las 
medidas de vigilancia impuestas en la resolución.

Estas consultas permitirán a la autoridad competente del Estado de ejecución verificar la 
identidad y el lugar de residencia del interesado y conocer toda aquella información 
contenida en el registro de antecedentes penales.

Artículo 114.  Procedimiento para la transmisión de la resolución sobre medidas alternativas 
a la prisión provisional.

1. La emisión de una resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional debe 
acordarse de conformidad con el procedimiento recogido en este artículo bien de oficio o a 
solicitud del Ministerio Fiscal o del imputado, sin que estas solicitudes tengan carácter 
vinculante.

2. Antes de la emisión de la resolución sobre medidas alternativas a la prisión 
provisional, el Juez o Tribunal verificará si ya se habían acordado, en relación con ese 
mismo imputado y en causas diferentes, otras resoluciones sobre medidas alternativas a la 
prisión provisional.

Cuando concurran varias causas en las que se hubieran impuesto medidas alternativas a 
la prisión provisional del imputado, deberá seguirse el trámite previsto en este artículo en 
cada autoridad judicial que conozca de cada una de ellas. También deberá seguirse en la 
autoridad judicial que tuviera decretada la busca y captura del imputado a fin de acordar su 
ingreso en prisión preventiva.
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Si alguno de los Jueces o Tribunales decidiera no emitir la resolución sobre medidas 
alternativas a la prisión provisional y mantener las medidas de vigilancia acordadas para que 
se ejecuten en España o mantener la medida interesada de prisión preventiva, lo comunicará 
a la mayor brevedad posible al resto de autoridades judiciales que estén tramitando la 
emisión de una resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional, a fin de que 
suspendan la tramitación o dejen sin efecto la resolución ya emitida, todo ello sin perjuicio de 
su reanudación o transmisión en un momento ulterior.

3. Con carácter previo a la transmisión de la resolución, la autoridad judicial preguntará 
al imputado si desea regresar o permanecer en su Estado de residencia, concediéndole a tal 
efecto un plazo máximo de treinta días.

En caso de que el imputado manifieste su deseo de cumplir la medida en otro Estado 
distinto, la autoridad judicial solicitará de la autoridad competente del mismo el 
consentimiento para la transmisión de la resolución.

Si se siguiera el trámite en varios órganos judiciales, por ser varios los que han 
decretado su libertad provisional, el consentimiento del imputado prestado en una causa se 
entenderá extensivo a todas las demás.

4. En el caso de que la tramitación se lleve a cabo con ocasión de la detención y puesta 
a disposición del detenido, el traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas se hará 
de manera simultánea a la celebración de comparecencia en la forma prevista en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, donde se recabará el consentimiento del imputado para regresar al 
Estado de ejecución. El Juez o Tribunal deberá resolver sobre la emisión en el plazo previsto 
para la regularización de la situación personal del detenido.

La prestación del consentimiento del imputado podrá hacerse de manera simultánea a 
cualquier otra audiencia o vista que se celebre durante el procedimiento.

Artículo 115.  Documentación de la resolución sobre medidas alternativas a la prisión 
provisional.

1. La resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional que se transmita a 
otro Estado miembro irá acompañada del certificado cuyo modelo figura en el anexo VI.

2. Si la autoridad de ejecución lo solicita, se le transmitirá el original del certificado y el 
original o copia certificada de la resolución.

Artículo 116.  Plazo de supervisión de las medidas alternativas a la prisión provisional en el 
Estado de ejecución y su ampliación.

1. La resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional especificará el plazo 
por el que deben supervisarse las medidas, cuya duración máxima vendrá determinada por 
la prescripción del delito que motiva la resolución de libertad provisional de conformidad con 
la legislación española, y si es posible su renovación.

2. Si al tiempo de caducar el plazo de supervisión de las medidas de vigilancia éstas 
siguen siendo necesarias, el Juez o Tribunal español de emisión oirá de nuevo al Ministerio 
Fiscal, al imputado y a las partes personadas por cinco días, resolviendo a continuación por 
auto motivado, dictado en el plazo de otros cinco días, si procede solicitar a la autoridad de 
ejecución que amplíe la supervisión de la libertad provisional en vista de las circunstancias 
específicas del caso. En la solicitud deberá recogerse expresamente el plazo máximo de 
ampliación que se considere necesario.

3. Si la autoridad de ejecución exige confirmación periódica de la necesidad de 
supervisión de las medidas, el Juez o Tribunal emisor procederá a informarle al respecto en 
el plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud de confirmación.

Artículo 117.  Retirada de la resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional.
1. Mientras no haya comenzado la ejecución de la resolución sobre medidas alternativas 

a la prisión provisional en el Estado de ejecución, el Juez o Tribunal emisor podrá retirar el 
certificado de conformidad con lo previsto en este artículo.

2. La decisión se tomará una vez conocida la información facilitada por la autoridad de 
ejecución sobre el plazo máximo previsto en su Derecho para la supervisión de las medidas, 
la necesidad de adaptar éstas o sobre la imposibilidad de entregar al imputado a través de la 
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orden europea de detención y entrega si incumpliera la medida de vigilancia impuesta en la 
resolución de libertad provisional.

3. Recibida esta información en el Juez o Tribunal emisor, se oirá al Ministerio Fiscal en 
el plazo de tres días. A continuación, el Juez o Tribunal dictará auto en el plazo de otros tres 
días, que podrá acordar la retirada del certificado, solicitando al Estado de ejecución que no 
adopte o supervise medida alguna.

4. En todo caso, el auto debe notificarse a la autoridad de ejecución en el plazo máximo 
de diez días desde la recepción en España de la información sobre el plazo máximo de 
supervisión, la adaptación de las medidas o la imposibilidad de acudir al mecanismo de la 
orden europea de detención en caso de incumplimiento.

Artículo 118.  Competencias de supervisión de la autoridad judicial española emisora de la 
resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional.

Mientras la autoridad competente del Estado de ejecución no haya notificado el 
reconocimiento de la resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional que le 
hubiera sido transmitida, la autoridad judicial española de emisión seguirá siendo 
competente para la supervisión de las medidas de vigilancia impuestas. Una vez recibida 
esa notificación, el Juez o Tribunal dejará de tener competencia para la supervisión de las 
medidas de vigilancia impuestas.

Artículo 119.  Recuperación de la competencia para la supervisión de las medidas de 
vigilancia.

1. La competencia para la supervisión de las medidas de vigilancia revertirá al Juez o 
Tribunal competente en los casos en que:

a) Retire el certificado y así lo notifique a la autoridad competente del Estado de 
ejecución.

b) El imputado traslade su residencia legal y habitual a un Estado distinto al Estado de 
ejecución.

c) El Juez o Tribunal haya modificado las medidas de vigilancia y la autoridad 
competente del Estado de ejecución se haya negado a supervisar dichas medidas.

d) Haya transcurrido el plazo máximo señalado por el Estado de ejecución para la 
supervisión de las medidas de vigilancia.

e) La autoridad competente del Estado de ejecución decida dejar de supervisar las 
medidas de vigilancia y así lo comunique al Juez o Tribunal competente.

2. En todo caso, el Juez o Tribunal estará en contacto permanente con la autoridad 
competente del Estado de ejecución a fin de evitar cualquier posible interrupción en la 
supervisión de las medidas de vigilancia.

Artículo 120.  Competencias de la autoridad judicial española emisora para la adopción de 
decisiones ulteriores en relación con la resolución sobre medidas alternativas a la prisión 
provisional.

1. El Juez o Tribunal emisor español será el competente para adoptar decisiones 
ulteriores en relación con la resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional, de 
oficio o como consecuencia de la notificación de la autoridad de ejecución que advierta de 
cualquier incumplimiento por el imputado de una medida de vigilancia u otra información que 
pueda dar lugar a la adopción de una decisión ulterior a la libertad provisional.

En particular, el Juez o Tribunal será competente para decidir sobre:
a) La renovación, revisión o revocación de la resolución sobre medidas alternativas a la 

prisión provisional.
b) La modificación de las medidas de vigilancia acordadas.
c) La emisión de una orden europea de detención y entrega o de cualquier otra 

resolución judicial ejecutiva que surta los mismos efectos.
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2. Asimismo, la autoridad judicial española de emisión notificará inmediatamente a la 
autoridad de ejecución la adopción de estas decisiones ulteriores, así como del hecho de 
que se haya interpuesto un recurso frente a las medidas de vigilancia acordadas.

CAPÍTULO III
Ejecución de una resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional

Artículo 121.  Ejecución en España de la resolución sobre medidas alternativas a la prisión 
provisional.

1. El reconocimiento de las resoluciones sobre medidas alternativas a la prisión 
provisional no estará sujeto a control de la doble tipificación cuando se refiera a hechos 
tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el apartado 1 del artículo 20, 
siempre que estén castigados en el Estado de emisión con penas o medidas privativas de 
libertad cuya duración máxima sea de al menos tres años.

2. Únicamente se podrá reconocer la resolución sobre medidas alternativas a la prisión 
provisional remitida a España cuando, cumpliéndose las finalidades exigidas para su 
emisión, se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) El imputado tenga su residencia legal y habitual en España, siempre que consienta en 
regresar, después de haberle informado de las medidas de que se trata.

b) Las autoridades competentes españolas consientan el traslado de la resolución sobre 
medidas alternativas a la prisión provisional para su ejecución en España cuando el 
imputado así lo hubiera solicitado en el Estado de emisión.

Artículo 122.  Procedimiento para la toma de decisión sobre el reconocimiento de la 
resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional.

1. El Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer competente decidirá y comunicará 
a la mayor brevedad posible a la autoridad del Estado de emisión si reconoce la resolución y 
si asume la responsabilidad de la supervisión de las medidas de vigilancia.

El plazo máximo para emitir esta decisión será de veinte días hábiles desde la recepción 
de la resolución, salvo que excepcionalmente el Juez de Instrucción o de Violencia sobre la 
Mujer competente informe a la autoridad del Estado de emisión de la imposibilidad de 
respetar ese plazo máximo, comunicándole los motivos de la demora y el nuevo plazo que 
estime necesario.

2. Cuando se interponga un recurso contra la resolución por la que se imponen medidas 
de vigilancia, el plazo para el reconocimiento de la resolución se ampliará otros veinte días 
hábiles.

3. Una vez reconocida la resolución del Estado de emisión, el Juez de Instrucción o de 
Violencia sobre la Mujer procederá a la supervisión de las medidas de vigilancia desde el 
momento en que el imputado se encuentre en España.

Artículo 123.  Adaptación de la resolución sobre medidas alternativas a la prisión 
provisional.

Cuando las medidas de vigilancia impuestas sean incompatibles con el ordenamiento 
jurídico español, el Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer las adaptará, previa 
audiencia al Ministerio Fiscal, a las que se apliquen en virtud de lo previsto en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal u otras normas procesales en materia penal que resulten aplicables 
para infracciones equivalentes, que se corresponderán en la medida de lo posible con las 
dictadas en el Estado de emisión.

En ningún caso la medida de vigilancia adaptada podrá ser más severa que la 
inicialmente impuesta.
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Artículo 124.  Denegación del reconocimiento y la ejecución de la resolución sobre medidas 
alternativas a la prisión provisional.

1. El Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer denegará el reconocimiento y la 
ejecución de las resoluciones que imponen medidas alternativas a la prisión provisional, 
además de en los supuestos de los apartados 1 y 2 del artículo 32, en los siguientes casos:

a) Cuando en virtud de su edad, el imputado no pueda ser considerado penalmente 
responsable de los hechos en que se basa la resolución, de acuerdo con la legislación penal 
española.

b) Cuando no se cumplan las condiciones para la transmisión de una resolución sobre 
medidas alternativas a la prisión provisional.

c) Cuando, en el supuesto de que el imputado incumpliera las medidas de vigilancia, el 
Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer se viera obligado a negarse a entregarlo de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley sobre la orden europea de detención y entrega.

2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegación del reconocimiento y la 
ejecución previstos en las letras a) y d) del apartado 1 del artículo 32, o en la letra b) del 
apartado anterior, antes de denegar el reconocimiento y la ejecución de la resolución, el Juez 
de Instrucción solicitará a la autoridad del Estado de emisión que aclare la situación y, en su 
caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.

3. Cuando el Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer considere de aplicación el 
motivo de denegación contemplado en la letra c) apartado 1 de este artículo, pero esté 
dispuesto a reconocer la resolución y a supervisar las medidas de vigilancia, informará de 
ello a la autoridad competente del Estado de emisión, solicitándole que retire el certificado o 
que acepte dicho reconocimiento, con la advertencia de que el imputado podría no ser 
entregado en virtud de una orden europea de detención y entrega.

Artículo 125.  Competencias para la adopción de decisiones ulteriores relacionadas con la 
resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional.

1. En caso de que la autoridad competente del Estado de emisión decida renovar, revisar 
o retirar la resolución o emitir una orden europea de detención y entrega, el Juez de 
Instrucción o de Violencia sobre la Mujer competente reconocerá dichas medidas ulteriores 
con el fin de hacerlas efectivas en España. En caso de emisión de una orden europea de 
detención y entrega, el Juez competente comunicará las medidas que estuviera ejecutando 
al Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

2. Si la autoridad competente del Estado de emisión modifica las medidas de vigilancia, 
el Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer podrá:

a) Adaptar las medidas modificadas cuando sean incompatibles con el ordenamiento 
jurídico español.

b) Negarse a supervisar las medidas de vigilancia modificadas si éstas no se encuentran 
entre las medidas que España se ha comprometido a supervisar.

Artículo 126.  Ampliación de la supervisión de las medidas de vigilancia.
Cuando la autoridad competente del Estado de emisión solicite la ampliación del plazo 

máximo de supervisión de las medidas de vigilancia previamente fijado, el Juez de 
Instrucción o de Violencia sobre la Mujer decidirá atendiendo a las circunstancias del caso y 
a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español, indicando, en su caso, el nuevo plazo 
máximo de supervisión.

Artículo 127.  Obligaciones del Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer durante la 
supervisión de las medidas de vigilancia.

1. El Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer notificará a la autoridad 
competente del Estado de emisión, mediante el certificado que figura en el anexo VII, 
cualquier incumplimiento de una medida de vigilancia y cualquier otra información que 
pudiera dar lugar a la adopción de una decisión ulterior.
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2. En caso de que la autoridad del Estado de emisión retire el certificado, el Juez de 
Instrucción o de Violencia sobre la Mujer pondrá fin a la supervisión de las medidas de 
vigilancia en cuanto reciba la correspondiente notificación.

3. El Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer competente informará sin dilación 
a la autoridad competente del Estado de emisión de cualquier cambio de residencia del 
imputado o de la imposibilidad de ejecutar las medidas por no encontrarlo en España.

Asimismo, informará del período máximo durante el cual podrán supervisarse las 
medidas de vigilancia de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico español y de 
cualquier decisión de adaptar las medidas de vigilancia impuestas.

4. Durante la supervisión de las medidas de vigilancia, el Juez de Instrucción o de 
Violencia sobre la Mujer podrá solicitar de la autoridad competente del Estado de emisión 
información sobre la necesidad de su continuidad en atención a las circunstancias del caso.

Artículo 128.  Entrega de la persona sometida a medidas de vigilancia.
En caso de que la autoridad competente del Estado de emisión haya emitido una orden 

europea de detención y entrega, el imputado será entregado de acuerdo con lo previsto en el 
Título II.

Artículo 129.  Notificaciones sin respuesta.
1. Cuando el Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer competente haya 

transmitido varias notificaciones sobre la misma persona a la autoridad competente del 
Estado de emisión que requieran de la adopción de una decisión ulterior, y ésta no la 
hubiese adoptado, requerirá a dicha autoridad para que adopte tal decisión, en un plazo 
máximo de sesenta días.

Si la autoridad del Estado de emisión no adopta ninguna decisión en el plazo señalado, 
el Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer podrá decidir dejar de supervisar las 
medidas de vigilancia, devolviendo la competencia para ello.

TÍTULO VI
Orden europea de protección

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 130.  Orden europea de protección.
1. La orden europea de protección es una resolución en materia penal dictada por una 

autoridad judicial o equivalente de un Estado miembro en relación con una medida de 
protección que faculta a la autoridad competente de otro Estado miembro para adoptar las 
medidas oportunas a favor de las víctimas o posibles víctimas de delitos que puedan poner 
en peligro su vida, su integridad física o psicológica, su dignidad, su libertad individual o su 
integridad sexual, cuando se encuentren en su territorio.

2. La orden de protección puede emitirse tanto en relación con medidas impuestas 
cautelarmente en un proceso penal como respecto de las penas privativas de derechos, 
siempre que consistan en:

a) La prohibición de entrar o aproximarse a determinadas localidades, lugares o zonas 
definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta.

b) La prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con la persona 
protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal, por fax o por 
cualquier otro medio.

c) O la prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona protegida a una 
distancia menor de la indicada en la medida.
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Artículo 131.  Autoridades competentes en España para emitir y recibir una orden europea 
de protección.

1. Son autoridades competentes para emitir y transmitir una orden europea de 
protección, los Jueces o Tribunales que conozcan del procedimiento penal en el que se ha 
emitido la resolución adoptando la medida de protección.

2. Son autoridades competentes para reconocer y ejecutar la orden europea de 
protección, los Jueces de Instrucción o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar 
donde la víctima resida o tenga intención de hacerlo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo siguiente.

No obstante, cuando se hubieran emitido resoluciones de libertad vigilada o de medidas 
alternativas a la prisión provisional será competente para reconocer y ejecutar la orden 
europea de protección, el mismo Juez o Tribunal que ya hubiera reconocido y ejecutado 
aquellas resoluciones.

Artículo 132.  Relación de la orden europea de protección con otras resoluciones de 
reconocimiento mutuo.

Cuando previamente se haya transmitido a otro Estado miembro o se transmita con 
posterioridad una resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional o de libertad 
vigilada previstas en esta Ley, las medidas de protección de la víctima o posible víctima se 
adoptarán de acuerdo con las normas que regulan esas resoluciones y por la autoridad 
competente para adoptar estas resoluciones, sin perjuicio de que pueda transmitirse a otro 
Estado miembro distinto una orden europea de protección.

CAPÍTULO II
Emisión y Transmisión de una orden europea de protección

Artículo 133.  Requisitos para emitir y transmitir una orden europea de protección.
El Juez o Tribunal español competente podrá adoptar una orden europea de protección, 

teniendo en cuenta, entre otros criterios, la duración del período o períodos en que la 
persona protegida tiene intención de permanecer en el Estado de ejecución, así como la 
importancia de la necesidad de protección, cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que se haya dictado una resolución judicial penal adoptando la medida de protección, 
tanto si se trata de medidas cautelares impuestas como de penas privativas de derechos 
que, por su contenido análogo, persigan idéntica finalidad de protección de la víctima.

b) Que la víctima resida, permanezca o tenga intención de hacerlo en otro Estado 
miembro de la Unión Europea.

c) Que la víctima solicite la adopción de la orden de protección, por sí misma o a través 
de su tutor o representante legal.

Artículo 134.  Procedimiento para la emisión de la orden europea de protección.
1. La autoridad judicial española que adopte alguna de las medidas de protección 

previstas en este Capítulo informará a la persona protegida o a su representante legal de la 
posibilidad de solicitar que se dicte una orden europea de protección en caso de que decida 
trasladarse a otro Estado miembro, así como de las condiciones básicas para presentar 
dicha solicitud. La autoridad aconsejará a la persona protegida que presente su solicitud 
antes de salir del territorio del Estado de emisión.

2. La víctima podrá formular su solicitud en el Estado de ejecución.
3. Antes de emitir la orden europea de protección, se dará audiencia a la persona 

causante del peligro, sin comunicarle en ningún caso la dirección ni otros datos de contacto 
de la persona protegida, a menos que ello sea necesario para la ejecución de la medida 
adoptada.

Si el imputado o condenado no hubiera sido oído en el proceso previamente en relación 
con la adopción de la resolución que decretaba medidas de protección, se convocará a éste, 
asistido de letrado, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, a una 
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comparecencia, que deberá celebrarse en el plazo de 72 horas desde la recepción de la 
solicitud. El Juez o Tribunal resolverá por auto motivado.

Artículo 135.  Documentación de la orden europea de protección.
La orden europea de protección se documentará en el certificado previsto en el anexo 

VIII y expresará si se ha transmitido a otro Estado, distinto del de ejecución, una resolución 
sobre medidas alternativas a la prisión provisional o de libertad vigilada, con indicación de la 
autoridad de ese Estado al que los respectivos certificados fueron enviados.

Artículo 136.  Transmisión de una orden europea de protección a varios Estados de 
ejecución.

La orden europea de protección podrá transmitirse, de manera simultánea, a varios 
Estados de ejecución si la víctima manifiesta su intención de permanecer en varios de ellos.

Artículo 137.  Competencias del Juez o Tribunal español tras la transmisión de la orden 
europea de protección.

1. La autoridad judicial española que haya emitido la orden europea de protección tendrá 
competencia exclusiva para adoptar, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
español, las resoluciones relativas a:

a) La prórroga, revisión, modificación, revocación y anulación de la medida de protección 
y de la orden europea de protección.

b) La imposición de una medida privativa de libertad como consecuencia de la 
revocación de la medida de protección, siempre que la medida de protección se haya 
adoptado con motivo de una resolución de adopción de medidas de libertad provisional o de 
libertad vigilada, de acuerdo con esta Ley.

2. La autoridad judicial española informará sin demora a la autoridad competente del 
Estado de ejecución de cualquier resolución de modificación de la orden europea de 
protección. Asimismo, responderá a la solicitud de información que ésta pueda realizar en 
cuanto a la necesidad de mantener la protección otorgada por la orden europea de 
protección en las circunstancias del caso concreto de que se trate.

3. Cuando la medida de protección se incluya en una sentencia o resolución de libertad 
vigilada y ésta se modifique, la autoridad de emisión procederá sin dilación a prorrogar, 
revisar, modificar, revocar o anular en consecuencia la orden europea de protección, 
informando a la autoridad competente para su ejecución.

CAPÍTULO III
Ejecución de una orden europea de protección

Artículo 138.  Ejecución de una orden europea de protección.
1. El Juez o Tribunal competente que reciba una orden europea de protección para su 

ejecución, tras dar audiencia al Ministerio Fiscal por plazo de tres días, la reconocerá sin 
dilación y adoptará una resolución en la que imponga cualquiera de las medidas previstas en 
el Derecho español para un caso análogo a fin de garantizar la protección de la persona 
protegida.

Una orden europea de protección se reconocerá con la misma prioridad que corresponda 
a estas medidas en el Derecho español, teniendo en cuenta las circunstancias particulares 
del caso, incluida su urgencia, la fecha prevista de llegada de la persona protegida al 
territorio del Estado de ejecución y, en la medida de lo posible, la gravedad del riesgo que 
corre la persona protegida.

2. La medida de protección que adopte el Juez o Tribunal como autoridad competente de 
ejecución, así como la que se adopte posteriormente en caso de incumplimiento, se 
ajustarán en la mayor medida posible a la medida de protección ordenada por el Estado de 
emisión.
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3. El Juez o Tribunal informará a la persona causante del peligro, a la autoridad 
competente del Estado de emisión y a la persona protegida de las medidas que haya 
adoptado y de las consecuencias jurídicas de la infracción de tales medidas, con arreglo a lo 
dispuesto en el Derecho español y en este Capítulo. No se darán a conocer a la persona 
causante del peligro la dirección ni otros datos de contacto de la persona protegida, a menos 
que ello sea necesario para la ejecución de la medida adoptada.

4. En el auto que acuerde el reconocimiento se darán las instrucciones oportunas a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que velen por el cumplimiento de las 
medidas recogidas en la orden de protección, así como para su inscripción en los registros 
que correspondan.

5. En caso de que el Juez o Tribunal de ejecución estime que la información transmitida 
con la orden europea de protección es incompleta, lo comunicará sin dilación a la autoridad 
competente del Estado de emisión, fijando un plazo razonable para que la autoridad de 
emisión aporte la información que falta.

6. Cuando la víctima solicite la adopción de las medidas de ejecución ante el Juez o 
Tribunal competente para su reconocimiento y ejecución en España, éstos transmitirán sin 
dilación dicha solicitud a la autoridad competente del Estado de emisión.

Artículo 139.  Incumplimiento de una medida de protección.
1. En caso de incumplimiento de alguna de las medidas de protección adoptadas, la 

autoridad judicial española será competente para:
a) Imponer sanciones penales y adoptar cualquier otra medida como consecuencia del 

incumplimiento de esa medida, cuando tal incumplimiento constituya una infracción penal 
con arreglo al Derecho español.

b) Adoptar cualesquiera otras resoluciones relacionadas con el incumplimiento.
c) Adoptar las medidas provisionales urgentes para poner fin al incumplimiento, a la 

espera, en su caso, de una ulterior resolución del Estado de emisión.
2. La autoridad judicial española notificará a la autoridad competente del Estado de 

emisión cualquier incumplimiento de las medidas adoptadas en virtud de la orden europea 
de protección. La notificación se efectuará a través del certificado que figura como anexo IX.

Artículo 140.  Denegación del reconocimiento y la ejecución de la orden europea de 
protección.

1. La autoridad judicial española denegará el reconocimiento de una orden europea de 
protección cuando concurra, además de alguno de los motivos previstos en el artículo 32, 
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la resolución no se refiera a alguna de las medidas previstas en este Título.
b) Que la medida de protección se refiera a un hecho que no constituye infracción penal 

en España.
c) Que la protección derive de la ejecución de una pena o medida que, conforme al 

Derecho español, haya sido objeto de indulto y corresponda a un hecho o conducta sobre el 
que tenga competencia.

d) Que, conforme al Derecho español, la persona causante del peligro no pueda 
considerarse penalmente responsable del hecho o conducta que haya dado lugar a la 
adopción de la medida de protección, por razón de su edad.

2. La autoridad judicial española que deniegue el reconocimiento de una orden europea 
de protección notificará su decisión y los motivos de la misma, además de a la autoridad 
competente del Estado de emisión, a la persona protegida, informando a ésta, en su caso, 
de la posibilidad de solicitar la adopción de una medida de protección de conformidad con su 
Derecho nacional y de las vías de recurso existentes.

Artículo 141.  Modificación de la orden europea de protección.
Cuando la autoridad competente del Estado de emisión modifique la orden europea de 

protección, la autoridad judicial española, previa audiencia al Ministerio Fiscal, modificará las 
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medidas adoptadas, salvo los casos en que aquella modificación no se ajuste a los tipos de 
prohibiciones o restricciones previstos en este Capítulo o en caso de que la información 
transmitida con la orden europea de protección sea incompleta y no se haya completado 
dentro del plazo fijado.

Artículo 142.  Finalización de las medidas adoptadas en virtud de una orden europea de 
protección.

1. La autoridad judicial española, previa audiencia al Ministerio Fiscal, podrá poner fin a 
las medidas adoptadas en ejecución de una orden europea de protección:

a) En caso de que la autoridad competente del Estado de emisión haya revocado o 
anulado la orden europea de protección, tan pronto como haya recibido la correspondiente 
notificación.

b) Cuando existan indicios claros de que la persona protegida no reside ni permanece en 
España o ha abandonado definitivamente el territorio español.

c) Cuando haya expirado, con arreglo al ordenamiento jurídico español, el plazo máximo 
de vigencia de las medidas adoptadas.

d) En el caso de que no se modifique la medida de protección por las causas previstas 
en el artículo anterior.

e) Cuando, tras el reconocimiento de la orden europea de protección, se haya 
transmitido al Estado de ejecución una resolución sobre medidas alternativas a la prisión 
provisional o de libertad vigilada.

2. La autoridad judicial española informará inmediatamente de tal resolución, además de 
a la autoridad competente del Estado de emisión, a la persona protegida cuando sea posible.

3. Antes de poner fin a las medidas de protección, la autoridad judicial española podrá 
solicitar a la autoridad competente del Estado de emisión que informe sobre la necesidad de 
mantener la protección otorgada por la orden europea de protección en las circunstancias 
del caso concreto de que se trate, concediéndole a tal efecto el plazo máximo de un mes.

TÍTULO VII
Resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 143.  Resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.
1. Las resoluciones cuyo régimen de reconocimiento y ejecución se regula por este 

Título son aquellas que se dirigen a impedir provisionalmente la destrucción, transformación, 
desplazamiento, transferencia o enajenación de bienes que pudieran ser sometidos a 
decomiso o utilizarse como medios de prueba.

2. Las resoluciones de embargo podrán adoptarse en relación con cualquier tipo de bien, 
sea material o inmaterial, mueble o inmueble, así como con los documentos acreditativos de 
un título o derecho sobre ese bien, de los que la autoridad judicial del Estado de emisión 
considere que constituyen el producto de una infracción o los instrumentos u objetos de 
dicha infracción.

3. Las resoluciones de aseguramiento de pruebas podrán adoptarse en relación con los 
objetos, documentos o datos que posteriormente puedan utilizarse como medio de prueba 
en un procedimiento penal.

4. La resolución de aseguramiento de pruebas regulada en este Título únicamente podrá 
ser emitida o reconocida y ejecutada en España cuando se dirija o provenga, 
respectivamente, de Estados miembros de la Unión Europea que no estuvieran vinculados 
por la orden europea de investigación regulada en el Título X.
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Artículo 144.  Autoridades judiciales competentes en España para emitir y ejecutar una 
resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. Son autoridades de emisión de una resolución de embargo preventivo de bienes y de 
aseguramiento de pruebas los Jueces o Tribunales que conozcan del proceso en el que se 
deba adoptar la medida, así como los Fiscales que dirijan las diligencias de investigación en 
las que se deba adoptar una medida de aseguramiento de pruebas que no sea limitativa de 
derechos fundamentales.

2. Son autoridades competentes en España para ejecutar una resolución de embargo 
preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas los Jueces de Instrucción del lugar 
donde se encuentren los bienes o documentos objeto de aseguramiento o las pruebas que 
deban ser aseguradas, así como los Fiscales para la ejecución de aquellas medidas de 
aseguramiento de pruebas que pueden realizar dentro de sus competencias sin adoptar 
medidas limitativas de derechos fundamentales.

El cambio sobrevenido de la ubicación del objeto de la resolución de embargo preventivo 
de bienes y de aseguramiento de pruebas no implicará una pérdida sobrevenida de 
competencia del Juez de Instrucción o del Fiscal que hubiera acordado el reconocimiento y 
la ejecución de la resolución transmitida a España.

Si el certificado se hubiese emitido en relación con varios bienes ubicados en 
circunscripciones distintas, el Juez de Instrucción que primero lo reciba y en cuya 
circunscripción se encuentre al menos uno de dichos bienes será competente para conocer 
del embargo o aseguramiento de todos los demás.

Si en una misma orden se instara el embargo o aseguramiento preventivo de un bien 
cuyo embargo o aseguramiento sea competencia del Juez de Instrucción y de otro que 
podría serlo del Ministerio Fiscal, el primero conocerá íntegramente de esta resolución, sin 
que pueda desglosarse en dos resoluciones distintas.

CAPÍTULO II
Emisión y transmisión de una resolución de embargo preventivo de bienes y de 

aseguramiento de pruebas

Artículo 145.  Transmisión de una resolución de embargo preventivo de bienes y de 
aseguramiento de pruebas.

1. Cuando una autoridad judicial española considere necesaria una medida de embargo 
preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas que se encuentren en el territorio de 
otro Estado miembro de la Unión Europea, enviará su resolución a la autoridad judicial 
competente para que proceda a su ejecución.

2. Son requisitos para la emisión de una resolución de embargo preventivo de bienes y 
de aseguramiento de pruebas:

a) Que la misma se haya dictado en un proceso penal por el Juez o Tribunal con la 
finalidad de proceder al posterior decomiso de los bienes o para que surtan efectos como 
elemento probatorio, o que el Ministerio Fiscal haya adoptado una medida de aseguramiento 
de pruebas no limitativa de derechos fundamentales en unas diligencias de investigación.

b) Que conste indiciariamente en el proceso penal o en las diligencias de investigación 
que los efectos cuyo embargo preventivo o aseguramiento se persigue se encuentran en 
otro Estado miembro.

3. En la resolución se expresará con claridad si la cooperación judicial que se requiere 
consiste en la transferencia a la autoridad judicial española de los elementos de prueba o de 
los bienes objeto de embargo, o si va acompañada de una solicitud de decomiso, o bien si 
requiere su permanencia en ese Estado a la espera de la adopción de alguna de las 
medidas anteriores.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 10  Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea

– 244 –



Artículo 146.  Procedimiento para la emisión de la resolución de embargo preventivo de 
bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. Con carácter previo a la emisión de una resolución de embargo preventivo de bienes y 
de aseguramiento de pruebas, podrá recabarse de la autoridad competente del Estado de 
ejecución información suficiente sobre si efectivamente el bien objeto de aseguramiento se 
encuentra en dicho Estado. Esta misma información podrá solicitarse a través de los 
registros informáticos u organismos que se considere puedan facilitarlos.

2. La resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas podrá 
acordarse de oficio o a instancia de parte.

3. Si durante el proceso penal las partes instaran la emisión de la resolución, se les 
solicitará que aporten justificación documental u otro tipo de indicio fehaciente que evidencie 
que el bien existe y que se encuentra en el territorio del Estado de ejecución.

Artículo 147.  Documentación de la resolución de embargo preventivo de bienes y de 
aseguramiento de pruebas.

1. La resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas se 
documentará en el certificado previsto en el anexo X y se remitirá conjuntamente con la 
resolución judicial que acuerda la medida cautelar.

2. Cuando sea necesario para garantizar la validez de los medios de prueba, se hará 
constar que la ejecución de las medidas acordadas deberá realizarse observando las 
formalidades y los procedimientos previstos en el Derecho español que expresamente se 
indiquen en el certificado.

Artículo 148.  Transmisión a varios Estados de ejecución de una resolución de embargo 
preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

La resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas se podrá 
transmitir simultáneamente a más de un Estado de ejecución cuando la autoridad judicial 
española competente tenga motivos fundados para creer que los distintos bienes objeto de 
la resolución se encuentran en distintos Estados de ejecución.

Artículo 149.  Competencias de la autoridad de emisión española tras la transmisión de una 
resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. Transmitida la resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de 
pruebas, si la autoridad de ejecución hubiera limitado la duración del aseguramiento y 
recabase alegaciones sobre el levantamiento de la medida por el transcurso del tiempo, el 
Juez o Tribunal oirá al Ministerio Fiscal y demás partes personadas por el plazo de cinco 
días. A continuación, el Juez o Tribunal dirigirá comunicación a la autoridad de ejecución 
explicitando los motivos para el mantenimiento de la medida o si ha dejado de ser necesaria.

Esta misma comunicación la realizará el Ministerio Fiscal que, en el seno de unas 
diligencias de investigación, recibiera el traslado para alegaciones solicitadas por la 
autoridad de ejecución.

2. Si la autoridad de ejecución interesara alegaciones por parte de la autoridad emisora 
española durante la tramitación de un recurso interpuesto frente a la resolución que se 
hubiera dictado en el Estado de ejecución, el Juez o Tribunal, oídas las partes personadas y 
el Ministerio Fiscal, emitirá las mismas en el plazo de diez días desde que el traslado le 
hubiera sido efectuado.

Estas alegaciones se remitirán por el Ministerio Fiscal cuando hubiera efectuado la 
transmisión de la resolución en el seno de unas diligencias de investigación.

3. Cuando en la resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de 
pruebas transmitida se haya hecho constar que la cooperación judicial requerida es la 
permanencia de los mismos en el Estado de ejecución a la espera de que se decrete el 
decomiso de los bienes o la transferencia de los elementos de prueba a España, la autoridad 
española de emisión podrá remitir al Estado de ejecución la solicitud de decomiso o 
transferencia.
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CAPÍTULO III
Ejecución de una resolución de embargo preventivo de bienes y de 

aseguramiento de pruebas

Artículo 150.  Ausencia de control de doble tipificación.
Cuando la resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas 

hubiera sido emitida por un delito que pertenezca a una de las categorías de delitos 
enumeradas en el apartado 1 del artículo 20 y dicho delito estuviera castigado en el Estado 
de emisión con una pena privativa de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de tres 
años, la autoridad judicial española competente acordará la realización de la medida sin 
control de la doble tipificación de los hechos.

Artículo 151.  Procedimiento para el reconocimiento de la resolución de embargo preventivo 
de bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. La decisión de ejecución de la resolución deberá ser adoptada inmediatamente y 
comunicada sin dilación a la autoridad judicial de emisión y al Ministerio Fiscal, por cualquier 
medio que deje constancia escrita. Las autoridades judiciales españolas resolverán lo 
procedente y lo comunicarán dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la 
resolución.

2. La autoridad competente que recibiera la resolución de embargo preventivo de bienes 
y de aseguramiento de pruebas adoptará, en el plazo de cinco días desde la recepción, las 
medidas necesarias para la averiguación de la localización del bien objeto de embargo 
preventivo.

Asimismo, podrá dirigir comunicación a la autoridad judicial emisora para que amplíe 
cualquier circunstancia relevante para la ejecución de la medida del aseguramiento.

Artículo 152.  Medidas de cumplimiento de la resolución de embargo preventivo de bienes y 
de aseguramiento de pruebas.

1. La resolución que acuerde el reconocimiento y ejecución del embargo preventivo de 
bienes o del aseguramiento de pruebas, determinará qué concreta medida cautelar debe 
adoptarse para llevar a cabo su ejecución. La medida podrá consistir en el depósito del bien, 
su embargo preventivo, el bloqueo de cuentas bancarias, depósitos, valores u otros títulos 
valores o activos financieros, así como la prohibición de disponer del bien o cualquier otra 
medida cautelar que pueda acordarse en el proceso penal, debiendo realizarse siempre de 
conformidad con las previsiones del ordenamiento jurídico español.

2. La autoridad competente informará a la autoridad de emisión con carácter inmediato 
del contenido concreto de las medidas adoptadas para llevar a cabo el aseguramiento.

3. Tres meses antes de que la medida adoptada alcance la duración determinada en el 
auto, se dará traslado a la autoridad competente del Estado de emisión para que alegue 
sobre la procedencia de mantener o levantar aquélla.

4. Tanto si el objeto del aseguramiento es un elemento probatorio como si es un 
producto, instrumento o efecto del delito, el Juez de Instrucción o el Fiscal competente 
respetará las formalidades y procedimientos indicados por la autoridad de emisión, siempre 
que los mismos no sean contrarios a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento 
jurídico.

Artículo 153.  Duración de la medida de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento 
de pruebas.

1. La medida se mantendrá hasta que se resuelva definitivamente la solicitud de 
transferencia o decomiso cursada por la autoridad judicial de emisión, sin perjuicio de las 
medidas coercitivas complementarias que se pudieran adoptar.

2. Sin embargo, previa consulta a la autoridad de emisión, la autoridad española 
competente, de conformidad con las normas procesales nacionales, podrá imponer 
condiciones, adecuadas a las circunstancias del caso, para limitar la duración o modificar la 
medida de que se trate, incluyendo la destrucción y la realización anticipada de los efectos 
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judiciales. Si, de conformidad con esas condiciones, se propusiera dejar sin efecto o 
modificar la medida, lo comunicará inmediatamente a la autoridad de emisión, para que 
exponga lo que estime oportuno.

3. Cuando la autoridad de emisión comunique que la medida que solicitó ha sido dejada 
sin efecto, ésta se alzará sin dilación.

Artículo 154.  Denegación del reconocimiento y la ejecución de una resolución de embargo 
preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.

La autoridad competente española denegará el reconocimiento de una resolución de 
embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas cuando concurra alguno de 
los motivos previstos en el artículo 32.

Artículo 155.  Imposibilidad de ejecución de una resolución de embargo preventivo de 
bienes y de aseguramiento de pruebas.

Se comunicará inmediatamente a la autoridad de emisión la imposibilidad de ejecutar en 
la práctica la medida, debido a que los bienes o las pruebas hayan desaparecido, hayan sido 
destruidos, no se hayan encontrado en el lugar indicado en el certificado o no se haya 
indicado con la suficiente precisión dónde se encuentra el bien o el elemento de prueba, 
incluso tras consultar a aquélla.

Artículo 156.  Suspensión de la ejecución de una medida de embargo de bienes o de 
aseguramiento de pruebas.

1. Se podrá suspender la ejecución de una resolución de embargo preventivo de bienes 
o de aseguramiento de pruebas transmitida por la autoridad judicial de otro Estado miembro 
de la Unión Europea en los casos siguientes:

a) Cuando la ejecución pueda impedir el buen desarrollo de una investigación penal en 
curso en España, durante el tiempo necesario.

b) Cuando sobre los bienes o pruebas de que se trate se haya dictado una medida 
anterior en un procedimiento judicial o administrativo, hasta que se deje sin efecto ésta, 
siempre que dicha medida tenga prioridad sobre posteriores resoluciones de intervención de 
efectos e instrumentos dictadas en causas penales con arreglo al derecho nacional.

2. La autoridad española competente comunicará a la autoridad de emisión cualesquiera 
otras medidas restrictivas que hayan recaído sobre el bien de que se trate.

TÍTULO VIII
Resoluciones de decomiso

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 157.  Resoluciones de decomiso.
1. Las resoluciones cuyo régimen de reconocimiento y ejecución se regula por este 

Título son aquellas por las que un órgano jurisdiccional impone una sanción o medida firme a 
raíz de un procedimiento relacionado con una o varias infracciones penales, que tiene como 
resultado la privación definitiva de bienes.

2. La resolución de decomiso puede afectar a cualquier tipo de bienes, ya sean 
materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, así como a los documentos con fuerza 
jurídica u otros documentos acreditativos de un título o derecho sobre esos bienes respecto 
de los cuales el órgano jurisdiccional del Estado de emisión haya decidido:

a) Que constituyen el producto de una infracción penal o equivalen total o parcialmente 
al valor de dicho producto.

b) Que constituyen los instrumentos de dicha infracción.
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c) Que pueden ser decomisados con motivo de la aplicación en el Estado de emisión de 
cualquiera de los supuestos de potestad de decomiso ampliada que se especifican en el 
artículo 3, apartados 1 y 2, de la Decisión Marco 2005/212/JAI, del Consejo, de 24 de febrero 
de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el 
delito.

d) O que pueden ser decomisados a tenor de cualesquiera otras disposiciones 
relacionadas con una potestad de decomiso ampliada de conformidad con el Derecho del 
Estado de emisión.

Artículo 158.  Autoridades judiciales competentes en España para transmitir y ejecutar una 
resolución de decomiso.

1. Son autoridades de emisión de una resolución de decomiso los Jueces o Tribunales 
penales que conozcan de la ejecución de la sentencia donde se imponga como 
consecuencia accesoria el decomiso de un bien.

2. Es autoridad competente para reconocer y ejecutar la resolución de decomiso el Juez 
de lo Penal del lugar donde se encuentre cualquiera de los bienes objeto de decomiso.

El cambio sobrevenido de la ubicación del bien no implicará una pérdida de la 
competencia del Juez de lo Penal que hubiera acordado el reconocimiento y la ejecución de 
la resolución de decomiso transmitida a España.

Si el certificado se hubiese emitido en relación con varios bienes ubicados en 
circunscripciones distintas, el Juez de lo Penal que primero lo reciba y en cuya 
circunscripción se encuentre al menos uno de dichos bienes será competente para conocer 
del decomiso de todos los demás.

Si la autoridad emisora no conociera el lugar de ubicación del bien a decomisar y sí 
indicara en el certificado el lugar de residencia o domicilio social de la persona frente a la 
que se dictó la resolución, será competente el Juez de lo Penal de dicha localidad, aun 
cuando se constatase con posterioridad que el bien está ubicado en otra circunscripción o 
que la persona ha trasladado su domicilio.

Si un mismo certificado se hubiese emitido en relación con varias personas, con 
residencia en varios lugares distintos del territorio español, el Juez de lo Penal que primero 
lo reciba y en cuya circunscripción se encuentre al menos uno de dichos domicilios será 
competente para conocer del decomiso decretado frente al resto de las personas reseñadas 
en el certificado.

CAPÍTULO II
Transmisión de una resolución de decomiso

Artículo 159.  Transmisión de una resolución de decomiso.
1. La resolución de decomiso se transmitirá a la autoridad competente del Estado 

miembro de la Unión Europea en el que tenga motivos fundados de que se encuentran los 
bienes objeto de decomiso.

2. En caso de que en relación con esos bienes se hubiera dictado y ejecutado con 
anterioridad una resolución de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas en 
procedimientos penales, el Juez de lo Penal recabará los antecedentes al Juez de 
Instrucción a los efectos de continuar su tramitación.

3. Cuando se trate de una resolución de decomiso relativa a una cantidad de dinero, se 
transmitirá a la autoridad competente del Estado miembro de la Unión Europea en el que 
tenga motivos fundados para creer que la persona natural o jurídica contra la que se ha 
dictado la resolución tiene bienes o ingresos.

4. Si la autoridad judicial penal española no tiene motivos fundados que le permitan 
determinar el Estado al que pueda trasladar la resolución de decomiso, la transmitirá a la 
autoridad competente del Estado miembro donde la persona natural o jurídica contra la que 
se ha dictado la resolución resida habitualmente o tenga su domicilio social, 
respectivamente.
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Artículo 160.  Documentación de la resolución de decomiso.
La resolución de decomiso se documentará en el certificado previsto en el anexo XI y se 

remitirá conjuntamente con la resolución judicial que acuerde la privación definitiva del bien.
En el certificado se señalará específicamente que no cabe imponer penas privativas de 

libertad o de otros derechos como alternativa a la resolución de decomiso.
Asimismo, en caso de que en relación con los bienes objeto de decomiso se hubiera 

ejecutado con anterioridad una resolución de embargo preventivo de bienes o de 
aseguramiento de pruebas se hará constar así expresamente.

Artículo 161.  Procedimiento para la transmisión de la resolución de decomiso.
1. Con carácter previo a la emisión podrá recabarse de la autoridad competente del 

Estado de ejecución o de los organismos que puedan facilitar la información sobre los bienes 
o ingresos a los que afecta la medida, así como la residencia habitual o domicilio social de la 
persona a la que afecta el decomiso.

2. La resolución de decomiso podrá emitirse de oficio o a instancia de parte. En este 
último caso, se solicitará a la parte que aporte justificación documental u otro tipo de indicio 
fehaciente que evidencie la existencia del bien concreto y que se encuentra en el territorio 
del Estado de ejecución, de la existencia de ingresos en dicho Estado o de que la persona 
frente a la que se dirige la resolución tiene en el mismo su residencia habitual o sede social.

3. Durante esta tramitación podrán emitirse resoluciones de embargo preventivo de 
bienes o de aseguramiento de pruebas u otro tipo de peticiones de asistencia judicial 
convencional que garanticen la ejecución del decomiso una vez sea emitido.

Artículo 162.  Transmisión de una resolución de decomiso a más de un Estado miembro.
1. Una resolución de decomiso referente a bienes concretos se podrá transmitir 

simultáneamente a más de un Estado de ejecución cuando se dé alguno de los siguientes 
supuestos:

a) Que la autoridad judicial española competente tenga motivos fundados para creer que 
los distintos bienes objeto de la resolución de decomiso se encuentran en distintos Estados 
de ejecución.

b) Que el decomiso de un bien concreto incluido en la resolución de decomiso requiera la 
intervención en más de un Estado de ejecución.

c) Que la autoridad judicial española competente tenga motivos fundados para creer que 
un bien concreto incluido en la resolución de decomiso está localizado en uno de los dos o 
más Estados de ejecución determinados.

2. Una resolución de decomiso referente a una cantidad de dinero podrá transmitirse 
simultáneamente a más de un Estado de ejecución cuando la autoridad judicial española 
competente considere que hay motivos específicos para hacerlo. Entre otros supuestos, se 
considera que concurren tales motivos:

a) Cuando no se hubiere decretado con carácter preventivo su embargo, con arreglo a 
esta Ley.

b) Cuando el valor de los bienes que pueden ser decomisados en el Estado de emisión y 
en cualquier Estado de ejecución probablemente no sea suficiente para ejecutar la cantidad 
total objeto de la resolución de decomiso.

3. Siempre que no se haya cumplido en su totalidad la resolución de decomiso, se 
efectuará su remisión de forma sucesiva a los Estados en los que se presuma que se 
encuentran bienes del condenado.

Artículo 163.  Consecuencias de la transmisión de una resolución de decomiso.
1. La transmisión de una resolución de decomiso no impedirá que la autoridad judicial 

penal española pueda proceder a su ejecución.
2. En caso de transmisión a uno o más Estados de ejecución de una resolución de 

decomiso referente a una cantidad de dinero, la autoridad judicial española garantizará que 
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el valor total derivado de la ejecución de la resolución no exceda del importe máximo 
especificado en la misma.

3. La autoridad judicial penal española informará de inmediato a la autoridad competente 
de todo Estado de ejecución afectado, por cualquier medio que pueda dejar constancia 
escrita, en los siguientes casos:

a) Cuando considere que hay riesgo de que la ejecución supere el importe máximo 
especificado. Informará, asimismo, cuando considere que el riesgo mencionado ha dejado 
de existir.

b) Cuando la totalidad o parte de la resolución de decomiso haya sido ejecutada en 
España o en otro Estado de ejecución. En este caso, se especificará en la comunicación el 
importe de la sentencia de decomiso que aún no haya sido ejecutado.

c) Si, con posterioridad a la transmisión de una resolución de decomiso, una autoridad 
española ha recibido una cantidad de dinero pagada voluntariamente por el condenado en 
cumplimiento de la resolución de decomiso. En este caso, se indicará si queda parte de la 
resolución por ejecutar y su importe.

Artículo 164.  Transformación del decomiso.
1. Cuando una resolución de decomiso afecte a un bien en concreto y por cualquier 

circunstancia no fuera posible el decomiso del mismo, la autoridad judicial española solicitará 
a la autoridad competente del Estado de ejecución que el decomiso adopte la forma de 
obligación de pago de una cantidad de dinero equivalente al valor del bien de que se trate.

2. Para dicha transformación, una vez se reciba noticia de la imposibilidad de llevar a 
cabo el decomiso del bien concreto de que se trate, se acordará en el plazo de cinco días 
que se practique la tasación judicial del bien. De su resultado se dará traslado por cinco días 
al Ministerio Fiscal y a todas las partes personadas, a fin de que impugnen la tasación o 
manifiesten lo que a su derecho convenga. El incidente finalizará con el auto dictado por el 
Juez o Tribunal determinando la cuantía de la obligación de pago que, una vez firme, se 
comunicará a la autoridad de ejecución.

Artículo 165.  Acuerdo entre autoridades sobre la disposición de los bienes decomisados.
1. El Juez o Tribunal competente que hubiera emitido la resolución de decomiso podrá 

alcanzar un acuerdo en relación con la disposición de los bienes decomisados cuando así lo 
solicitase la autoridad de ejecución. En este caso, la ejecución del decomiso quedará a 
expensas de lo que al respecto se acuerde.

2. La autoridad judicial española que reciba una comunicación de la autoridad del Estado 
de ejecución sobre gastos especiales que ha conllevado la ejecución de la resolución de 
decomiso, lo comunicará al Ministerio de Justicia a efectos de un posible acuerdo sobre el 
reparto de costes con el Estado de ejecución.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá llegar a un acuerdo con el 
Estado de ejecución sobre el reparto de costes cuando hubiera intervenido en la gestión de 
los bienes decomisados.

CAPÍTULO III
Ejecución de una resolución de decomiso

Artículo 166.  Reconocimiento de una resolución de decomiso.
1. El Juez de lo Penal competente reconocerá y ejecutará una resolución de decomiso 

cuando se encuentre en España el bien sobre el que recaiga o el domicilio o, en su caso, el 
domicilio social de la persona afectada.

2. Cuando la resolución de decomiso hubiera sido emitida por un delito que pertenezca a 
una de las categorías de delitos enumeradas en el apartado 1 del artículo 20 y dicho delito 
estuviera castigado en el Estado de emisión con una pena privativa de libertad cuya duración 
máxima sea, al menos, de tres años, el Juez de lo Penal acordará la realización de la 
medida sin control de la doble tipificación de los hechos.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 10  Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea

– 250 –



3. También se ejecutará la resolución de decomiso que se haya impuesto en el Estado 
de emisión a una persona jurídica por una infracción para la que no se prevea su 
responsabilidad de acuerdo con el Derecho español.

Artículo 167.  Procedimiento sobre el reconocimiento de la resolución de decomiso.
1. El Juez de lo Penal que recibiera la resolución de decomiso procederá a la 

averiguación de la localización del bien objeto de decomiso.
Asimismo, el Juez de lo Penal podrá dirigir comunicación a la autoridad judicial emisora 

para que amplíe cualquier circunstancia relevante para la ejecución del decomiso.
2. El Juez de lo Penal, previo informe del Ministerio Fiscal y demás partes personadas 

emitido en el plazo de cinco días, acordará mediante auto el despacho de ejecución de la 
resolución de decomiso debidamente transmitida, en un plazo máximo de diez días desde su 
recepción. La adopción de la resolución de decomiso de que se trate sucederá, en su caso, 
a las medidas que sobre los mismos bienes se hubieran acordado en aplicación de un 
embargo preventivo.

Artículo 168.  Ejecución de una resolución de decomiso.
1. En caso de que una solicitud de decomiso afecte a un bien concreto y por cualquier 

circunstancia no fuera posible el decomiso del mismo, el Juez de lo Penal competente 
acordará que el decomiso adopte la forma de la obligación de pago de una cantidad de 
dinero correspondiente al valor del bien de que se trate.

2. En caso de que una resolución de decomiso se refiera a una cantidad de dinero, el 
Juez de lo Penal competente, en caso de que no pueda obtener el pago, ejecutará la 
resolución de decomiso sobre cualquier bien disponible a tal efecto.

3. En caso de que una resolución de decomiso se refiera a una cantidad de dinero, el 
Juez de lo Penal competente convertirá, cuando sea necesario, el importe que deba 
decomisarse a la moneda del Estado de ejecución, aplicando el tipo de cambio vigente en el 
momento de dictarse la resolución de decomiso.

4. En todos los supuestos previstos en este artículo se oirá al Ministerio Fiscal y demás 
partes personadas por el plazo de cinco días.

Artículo 169.  Ejecución de resoluciones de decomiso múltiples.
1. Cuando el Juez de lo Penal competente estuviera tramitando dos o más resoluciones 

de decomiso referentes a una cantidad de dinero dictadas contra la misma persona natural o 
jurídica que no disponga de medios suficientes en España para que se ejecuten todas ellas, 
o cuando se refieran a un mismo bien, decidirá cuál o cuáles de aquellas resoluciones se 
ejecutarán, tras considerar debidamente todas esas circunstancias. Para adoptar esta 
decisión se tendrá en cuenta principalmente y por este orden la existencia de un embargo 
preventivo, la gravedad relativa y el lugar de la infracción, las fechas de las resoluciones 
respectivas y las fechas de su transmisión. El Juez de lo Penal competente comunicará sin 
dilación su decisión a las autoridades competentes del Estado o Estados de emisión.

2. En caso de que el condenado pudiera facilitar la prueba del decomiso, total o parcial, 
efectuado en otro Estado, el Juez de lo Penal competente consultará a la autoridad 
competente del Estado de emisión. En caso de decomiso de productos de un delito, toda 
porción del valor de los bienes afectados que se recupere en virtud de la resolución de 
decomiso en otro Estado se deducirá en su totalidad del valor de los bienes que se han de 
decomisar en España.

Artículo 170.  Denegación del reconocimiento y ejecución de una resolución de decomiso.
1. El Juez de lo Penal competente denegará el reconocimiento y la ejecución de las 

resoluciones de decomiso, además de en los supuestos de los artículos 32 y 33, en los 
siguientes casos:

a) Cuando los derechos de las partes interesadas, incluidos los terceros de buena fe con 
arreglo a la legislación española, impidan la ejecución de la resolución de decomiso.
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b) Cuando el Juez considere incompatible con los derechos y libertades fundamentales 
reconocidos en la Constitución la resolución adoptada en aplicación de las disposiciones 
sobre la potestad de decomiso ampliada a que se refiere la letra d) del apartado 2 del 
artículo 157.

c) Cuando la resolución se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado 
emisor y el Derecho español no permita la persecución de dichas infracciones cuando se 
hayan cometido fuera de su territorio.

2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegación del reconocimiento y la 
ejecución previstos en las letras a), c) y d) del apartado 1 del artículo 32, en el apartado 1 del 
artículo 33 o en las letras b) y c) del apartado anterior, antes de denegar parcial o totalmente 
el reconocimiento y la ejecución de la resolución, el Juez de lo Penal consultará a la 
autoridad competente del Estado de emisión para que aclare la situación y, en su caso, 
subsane el defecto en que se hubiera incurrido. Esta previsión también será de aplicación en 
el caso de la letra a) del apartado anterior cuando no se hubiera informado de la 
interposición de un recurso en España.

Artículo 171.  Suspensión de la ejecución de una resolución de decomiso.
1. El Juez de lo Penal competente podrá suspender la ejecución de una resolución de 

decomiso transmitida en los siguientes supuestos:
a) Cuando, en el caso de una resolución de decomiso referente a una cantidad de 

dinero, considere que hay riesgo de que el valor total derivado de su ejecución pueda 
exceder del importe especificado en la resolución como consecuencia de su ejecución 
simultánea en más de un Estado miembro.

b) Cuando la ejecución de la resolución de decomiso pueda impedir el buen desarrollo 
de una investigación o actuación penal en curso, durante el tiempo que estime razonable.

c) Cuando considere necesario traducir, sin repercutir su coste al Estado de emisión, la 
resolución de decomiso o partes de ella, por el tiempo necesario para obtener su traducción.

d) Cuando el bien ya fuera objeto de un procedimiento de decomiso en España.
2. El Juez de lo Penal competente adoptará, durante el período de suspensión, las 

medidas necesarias para asegurar la ejecución de la resolución de decomiso.
3. En caso de suspensión de conformidad con la letra a) del apartado 1 de este artículo, 

el Juez de lo Penal competente informará de ello sin dilación a la autoridad competente del 
Estado de emisión por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

4. En los casos contemplados en letras b), c) y d) del apartado 1 de este artículo, el Juez 
de lo Penal comunicará sin dilación la suspensión de la ejecución de la resolución de 
decomiso, sus motivos y, si es posible, su duración prevista, a la autoridad competente del 
Estado de emisión por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

5. Tan pronto como hayan dejado de existir los motivos de suspensión, el Juez de lo 
Penal competente tomará de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la resolución de 
decomiso e informará de ello a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier 
medio que pueda dejar constancia escrita.

Artículo 172.  Disposición de los bienes decomisados.
1. El Juez de lo Penal competente, en defecto de acuerdo con la autoridad de emisión, 

dispondrá del dinero obtenido de la ejecución de la resolución de decomiso de acuerdo con 
las siguientes reglas:

a) Si el importe obtenido de la ejecución de la resolución de decomiso es inferior a 
10.000 euros o al equivalente a dicho importe, el mismo se ingresará en la cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales.

b) En todos los demás casos, se transferirá al Estado de emisión el 50 por 100 del 
importe que se haya obtenido de la ejecución de la resolución de decomiso. El 50 por 100 
restante se ingresará en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales.

Las cantidades que, en aplicación de lo dispuesto anteriormente, correspondan a 
España serán transferidas al Tesoro Público con aplicación, en su caso, de lo que se 
establezca en normas especiales y, particularmente, en lo previsto por el Código Penal, la 
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Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el 
Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y en 
su normativa de desarrollo.

2. El Juez de lo Penal competente decidirá que los bienes que no sean dinero u otros 
instrumentos de pago al portador obtenidos de la ejecución de la resolución de decomiso 
sean enajenados y aplicados de la forma prevista en el apartado anterior.

También podrán ser transferidos al Estado de emisión, siendo necesario su 
consentimiento en el supuesto de que la resolución de decomiso se refiera a una suma de 
dinero en efectivo.

La enajenación de los bienes se realizará de acuerdo con la legislación española, 
observándose, cuando proceda, lo previsto por la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, 
de represión del contrabando y su normativa de desarrollo.

3. Cuando de la ejecución de la resolución de decomiso resulten afectados bienes 
integrantes del patrimonio histórico español, el Juez de lo Penal en ningún caso procederá a 
su enajenación o restitución al Estado de emisión. En tal supuesto, lo comunicará a las 
autoridades españolas competentes y serán de aplicación las disposiciones de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y su normativa de desarrollo.

TÍTULO IX
Resoluciones por las que se imponen sanciones pecuniarias

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 173.  Sanción pecuniaria.
1. Se entenderá por sanción pecuniaria la cantidad de dinero exigida por una resolución 

firme en concepto de multa impuesta como consecuencia de la comisión por una persona 
física o jurídica de una infracción penal o administrativa, siempre que, en relación con estas 
últimas, las sanciones administrativas fueran recurribles ante un órgano jurisdiccional penal.

2. A los efectos de esta Ley, también se incluirán en las sanciones pecuniarias las 
cantidades que figuren en las correspondientes resoluciones y se refieran a los siguientes 
conceptos:

a) Aquella cantidad de dinero impuesta en concepto de costas judiciales o gastos 
administrativos originados en el procedimiento.

b) Una compensación en beneficio de las víctimas, siempre que la víctima no pueda ser 
parte civil en el procedimiento y el órgano jurisdiccional actúe en el ejercicio de su 
competencia penal.

c) Una cantidad destinada a un fondo público o a una organización de apoyo a las 
víctimas.

3. La sanción pecuniaria a los efectos de esta Ley no podrá comprender órdenes de 
confiscación de instrumentos o productos del delito, para las cuales se aplicarán las normas 
previstas en el Capítulo III del presente Título.

La sanción pecuniaria tampoco podrá comprender resoluciones de restitución, ni 
reparación del daño ni la indemnización de perjuicios materiales y morales, determinadas en 
un procedimiento penal, sin perjuicio de lo previsto en la letra b) del apartado anterior.

Cuando una sentencia dictada en España incluyera una condena de reparación del daño 
o la indemnización de perjuicios materiales y morales a favor de las víctimas o perjudicados, 
la autoridad judicial penal española instará su ejecución a través de los mecanismos 
previstos en las normas de cooperación judicial civil en la Unión Europea.
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Artículo 174.  Autoridades judiciales competentes en España para transmitir y ejecutar una 
resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria.

1. Es autoridad competente para transmitir una resolución por la que se exija el pago de 
una sanción pecuniaria impuesta a una persona física o jurídica que posea propiedades u 
obtenga ingresos en otro Estado miembro de la Unión Europea, el órgano jurisdiccional 
penal competente para su ejecución en España.

2. Es autoridad competente para reconocer y ejecutar la resolución por la que se exija el 
pago de una sanción pecuniaria:

a) Con carácter principal, el Juez de lo Penal del lugar de residencia del condenado o 
donde tenga su sede social si se tratara de una persona jurídica.

b) Subsidiariamente, el Juez de lo Penal del lugar donde se encuentre cualquiera de los 
bienes inmuebles propiedad de la persona física o jurídica condenada al pago de multa.

c) Finalmente, el Juez de lo Penal del lugar donde se encuentre cualquiera de las 
fuentes de ingresos del condenado en España.

El cambio de cualquiera de estas circunstancias por traslado de residencia del 
condenado o de su sede social, venta del bien inmueble o cambio en sus fuentes de 
ingresos, no implicará una pérdida sobrevenida de competencia del Juez de lo Penal que 
hubiera acordado el reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se exija el 
pago de una sanción pecuniaria transmitida a España.

En el caso de que un mismo certificado se refiera a varias personas y una de ellas 
cumpla alguno de los requisitos establecidos en este apartado, el Juez de lo Penal 
competente podrá asumir la ejecución en relación con todos los condenados, sin que 
proceda dividir una única resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria en 
varias.

Artículo 175.  Destino de las cantidades cobradas.
1. Las cantidades percibidas en concepto de ejecución de una resolución en España se 

ingresarán en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, salvo que se hubiese 
acordado otra cosa con el Estado de emisión respecto de las cantidades que constituyan 
una compensación en beneficio de las víctimas a que se refiere la letra b) del apartado 2 del 
artículo 173.

En este caso, si el Estado de emisión solicitase estas cantidades, por el Juez de lo Penal 
se recabará dictamen del Ministerio Fiscal, concediéndole un plazo de diez días, y resolverá 
lo que proceda sobre el destino de las cantidades compensatorias a víctimas y perjudicados. 
El Secretario judicial transferirá las cantidades de conformidad con los términos literales del 
mismo.

2. Fuera del caso de la compensación en beneficio de las víctimas, no se admitirá ningún 
otro acuerdo que pudiera variar la regla expresada en el apartado anterior.

CAPÍTULO II
Transmisión de una resolución por la que se exija el pago de una sanción 

pecuniaria

Artículo 176.  Transmisión de una resolución por la que se exija el pago de una sanción 
pecuniaria.

1. La resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria se transmitirá a la 
autoridad competente del Estado miembro de la Unión Europea en el que la persona física o 
jurídica condenada posea propiedades, obtenga ingresos o tenga su residencia habitual o su 
sede social, para que proceda a su ejecución.

2. La autoridad judicial penal española transmitirá la resolución a un único Estado de 
ejecución cada vez.
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Artículo 177.  Documentación de la resolución por la que se exija el pago de una sanción 
pecuniaria.

1. La resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria se documentará 
en el certificado previsto en el anexo XII, y se remitirá conjuntamente con la sentencia o 
resolución firme que impone la condena de multa.

2. En el certificado se fijará, en su caso, la cantidad líquida cuyo pago procede en virtud 
del sistema días-multa previsto en el Código Penal.

3. En el certificado se contendrá la previsión de que la pena de multa se convierta en 
pena privativa de libertad o en trabajos en beneficio de la comunidad en caso de impago, 
conforme a lo dispuesto en el Código Penal, debiendo especificarse su duración.

Artículo 178.  Procedimiento para la transmisión de la resolución por la que se exija el pago 
de una sanción pecuniaria.

1. El Juez o Tribunal oirá al Ministerio Fiscal en un plazo de cinco días y resolverá por 
auto motivado dictado en los cinco días siguientes.

2. Con carácter previo a la emisión, podrá recabarse de la autoridad competente del 
Estado de ejecución o de los organismos que puedan facilitarla información suficiente sobre 
si efectivamente el condenado dispone de bienes o ingresos en dicho Estado, o sobre si en 
el mismo tiene su residencia.

Artículo 179.  Consecuencias de la transmisión de una resolución por la que se exija el pago 
de una sanción pecuniaria.

1. Una vez transmitida la resolución, la autoridad judicial penal española no podrá 
proceder a su ejecución, salvo en los casos en que se produzca su devolución.

Tal suspensión alcanzará sólo a los pronunciamientos relativos a la imposición de una 
pena de multa y a las costas.

2. Si, después de transmitir una resolución, la sanción pecuniaria hubiera sido pagada 
voluntariamente por el condenado o se hubiese ejecutado como resultado de actuaciones 
judiciales anteriores, la autoridad judicial penal española aplicará el pago recibido en la 
forma legalmente prevista e informará inmediatamente de ello a la autoridad competente del 
Estado de ejecución, con indicación de la reducción que haya experimentado la cuantía y los 
conceptos incluidos en la sanción pecuniaria sometida a ejecución.

CAPÍTULO III
Ejecución de una resolución por la que se exija el pago de una sanción 

pecuniaria

Artículo 180.  Reconocimiento y ejecución en España de una resolución por la que se exija 
el pago de una sanción pecuniaria.

1. El Juez de lo Penal competente estará obligado a reconocer y ejecutar una resolución 
por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria que le haya sido remitida por la 
autoridad competente de otro Estado miembro, sin sujeción a control de doble tipificación 
cuando se refiera a alguno de los delitos enumerados en los apartados 1 y 2 del artículo 20.

2. También se ejecutará la sanción pecuniaria que se haya impuesto en el Estado de 
emisión a una persona jurídica por una infracción penal para la que no se prevea su 
responsabilidad de acuerdo con el Derecho español.

Artículo 181.  Procedimiento para el reconocimiento y ejecución de una resolución por la 
que se exija el pago de una sanción pecuniaria.

1. El Juez de lo Penal que recibiera la resolución procederá a la averiguación de los 
siguientes extremos:

a) Si el condenado tiene su residencia o sede social en España.
b) Sólo si no consta domicilio o sede social en España del condenado, si el mismo tiene 

a su nombre inscrito algún bien en el Registro de la Propiedad.
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c) Si no se dieran ninguna de las dos circunstancias anteriores, si al condenado le consta 
alguna fuente de ingresos en España.

2. El Juez de lo Penal, previo informe del Ministerio Fiscal emitido en el plazo de cinco 
días, acordará el despacho de ejecución de la resolución de sanciones pecuniarias 
debidamente transmitida mediante auto, en un plazo máximo de cinco días desde su 
recepción.

3. Cuando la cuantía de la sanción estuviese reseñada en el certificado en una divisa 
extranjera, el Secretario judicial convertirá el importe a euros, aplicando el tipo de cambio 
vigente en el momento que se impuso la sanción.

Artículo 182.  Denegación del reconocimiento y ejecución de una resolución por la que se 
exija el pago de una sanción pecuniaria.

1. El Juez de lo Penal competente denegará el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones que exijan el pago de una sanción pecuniaria, además de en los supuestos de 
los artículos 32 y 33, en los siguientes casos:

a) Cuando la resolución castigue a una persona física que, debido a su edad, no habría 
podido ser considerada responsable penal de acuerdo con lo previsto en la legislación 
española.

b) Cuando, según el certificado, en caso de procedimiento escrito, no ha sido informado 
de su derecho a impugnar la resolución y de los plazos para la interposición de dicho 
recurso.

c) Cuando, según el certificado, el imputado no ha sido informado, personalmente o a 
través de un representante, de su derecho a impugnar la resolución y de los plazos para la 
interposición de dicho recurso.

d) Cuando la sanción pecuniaria sea inferior a setenta euros o, tratándose de otra divisa, 
a un importe equivalente.

e) Cuando, del certificado y resolución comunicada para su ejecución, se evidencie que 
se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales y los principios jurídicos 
fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en 
la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

f) Cuando la resolución se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado 
emisor y el Derecho español no permita la persecución de dichas infracciones cuando se 
hayan cometido fuera de su territorio.

2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegación del reconocimiento y la 
ejecución previstos en la letra d) del apartado 1 o en el apartado 3 del artículo 32, en el 
apartado 1 del artículo 33, o en las letras b) y c) del apartado anterior, antes de denegar 
parcial o totalmente el reconocimiento y la ejecución de la resolución, el Juez de lo Penal 
consultará a la autoridad competente del Estado de emisión para que aclare la situación y, 
en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.

Artículo 183.  Revisión de la cuantía de la sanción.
1. En el supuesto de que la persona sancionada presente una prueba de pago total o 

parcial en cualquier Estado, el Juez de lo Penal deberá consultar con la autoridad 
competente del Estado de emisión y deducir la parte de la sanción que haya sido 
efectivamente cobrada en otro Estado de la cantidad sometida a ejecución en España.

2. Cuando se demuestre que la resolución se refiere a hechos que no fueron cometidos 
dentro del territorio del Estado de emisión y sobre los que las autoridades judiciales penales 
españolas tengan competencia, el Juez de lo Penal podrá decidir la reducción del importe de 
la multa ejecutada a la cuantía máxima prevista para hechos del mismo tipo conforme a lo 
previsto en el ordenamiento jurídico español.

3. En estos casos, el Juez de lo Penal competente informará del carácter parcial de la 
ejecución de la resolución a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier 
medio que deje constancia escrita.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 10  Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea

– 256 –



4. En aquellos casos en que la sanción se hubiera impuesto en un Estado con distinta 
divisa, el Juez de lo Penal convertirá a euros la cuantía de la sanción, aplicando el tipo de 
cambio vigente en el momento en que se impuso la misma.

Artículo 184.  Sanciones alternativas en caso de impago de la sanción pecuniaria.
1. Cuando sea imposible ejecutar total o parcialmente una resolución, el Juez de lo Penal 

competente podrá aplicar sanciones alternativas, incluida la privación de libertad, conforme a 
lo previsto en el ordenamiento jurídico español, en los casos en que el Estado de emisión 
hubiera aceptado aplicar dichas sanciones alternativas en el certificado presentado y, en 
todo caso, sin exceder del nivel máximo de la sanción previsto en el mismo.

En ningún caso se aplicará como sanción alternativa la privación de libertad cuando la 
sanción pecuniaria cuya ejecución se solicite se hubiera impuesto por la comisión de una 
infracción administrativa, aun cuando hubiera sido recurrida ante un órgano jurisdiccional 
penal del Estado de emisión.

2. El Juez de lo Penal competente informará inmediatamente de la aplicación de una 
sanción alternativa conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

Artículo 185.  Suspensión de la ejecución de una resolución por la que se exija el pago de 
una sanción pecuniaria.

El Juez de lo Penal estará obligado a suspender la ejecución de la resolución tan pronto 
como la autoridad competente del Estado de emisión le informe de la adopción de cualquier 
resolución o medida que tenga por efecto suspender o dejar sin efecto la resolución por 
cualquier otro motivo, incluida la concesión de la amnistía o el indulto.

En cualquiera de estos casos, el Juez de lo Penal devolverá la resolución a la autoridad 
competente del Estado de emisión.

TÍTULO X
Orden europea de investigación en materia penal

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 186.  Orden europea de investigación.
1. La orden europea de investigación es una resolución penal emitida o validada por la 

autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea, dictada con vistas a la 
realización de una o varias medidas de investigación en otro Estado miembro, cuyo objetivo 
es la obtención de pruebas para su uso en un proceso penal. También se podrá emitir una 
orden europea de investigación con vistas a la remisión de pruebas o de diligencias de 
investigación que ya obren en poder de las autoridades competentes del Estado miembro de 
ejecución.

Se considerarán válidos en España los actos de investigación realizados por el Estado 
de ejecución, siempre que no contradigan los principios fundamentales del ordenamiento 
jurídico español ni resulten contrarios a las garantías procesales reconocidas en éste.

2. La orden europea de investigación podrá referirse a procedimientos incoados por las 
autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, tanto 
administrativas como judiciales, por la comisión de hechos tipificados como infracciones 
administrativas en su ordenamiento, cuando la decisión pueda dar lugar a un proceso ante 
un órgano jurisdiccional, en particular en el orden penal.

3. La orden europea de investigación podrá comprender todas las medidas de 
investigación, con excepción de la creación de un equipo conjunto de investigación y la 
obtención de pruebas en dicho equipo.

No obstante lo anterior, cuando un equipo conjunto de investigación necesite que las 
diligencias de investigación se practiquen en el territorio de un Estado miembro que no haya 
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participado en el equipo, podrá emitirse una orden europea de investigación a las 
autoridades competentes de dicho Estado.

4. Queda fuera del ámbito de la orden europea de investigación el régimen de 
transmisión de los antecedentes penales, que se regirá por su normativa específica.

5. A efectos de la emisión y de la ejecución de órdenes europeas de investigación para 
obtener información sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras o sobre 
operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras:

a) Se considerará como entidad financiera aquélla que se ajuste a la definición 
establecida por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo.

b) Se considerará como dato de la cuenta o el depósito al menos el nombre y el domicilio 
del titular, los pormenores de los poderes de representación y de las facultades de 
disposición relativas a esa cuenta, los datos relativos a la titularidad real y cualesquiera otros 
detalles o documentos que haya suministrado el titular en el momento de la apertura o con 
posterioridad a ella.

Artículo 187.  Autoridades competentes en España para emitir y ejecutar una orden europea 
de investigación.

1. Son autoridades de emisión de una orden europea de investigación los jueces o 
tribunales que conozcan del proceso penal en el que se debe adoptar la medida de 
investigación o que hayan admitido la prueba si el procedimiento se encuentra en fase de 
enjuiciamiento.

Son también autoridades de emisión los Fiscales en los procedimientos que dirijan, 
siempre que la medida que contenga la orden europea de investigación no sea limitativa de 
derechos fundamentales.

A estos efectos, las autoridades competentes señaladas podrán emitir órdenes europeas 
de investigación para la ejecución de medidas que podrían ordenar o ejecutar conforme a las 
disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

2. El Ministerio Fiscal es la autoridad competente en España para recibir las órdenes 
europeas de investigación emitidas por las autoridades competentes de otros Estados 
miembros.

Una vez registrada y tras haber acusado recibo a la autoridad de emisión, el Ministerio 
Fiscal conocerá del reconocimiento y ejecución de la orden europea de investigación o la 
remitirá al juez competente, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Cuando la orden europea de investigación no contenga medida alguna limitativa de 
derechos fundamentales, el Ministerio Fiscal será competente para reconocer y ejecutar la 
orden europea de investigación.

b) Cuando la orden europea de investigación contenga alguna medida limitativa de 
derechos fundamentales, y que no pueda ser sustituida por otra que no restrinja dichos 
derechos, ésta será remitida por el Ministerio Fiscal al juez o tribunal para su reconocimiento 
y ejecución. También será remitida por el Ministerio Fiscal al juez o tribunal para su 
reconocimiento y ejecución la orden europea de investigación en la que se indique 
expresamente por la autoridad de emisión que la medida de investigación debe ser 
ejecutada por un órgano judicial.

En estos supuestos se acompañará de informe preceptivo del Ministerio Fiscal en el que 
se pronuncie sobre la concurrencia o no de causa de denegación de la ejecución de la 
orden, y si se entiende ajustada a Derecho la adopción de cada una de las medidas de 
investigación que la orden contenga.

3. A los efectos de la letra b) del apartado anterior, serán competentes:
a) Los Jueces de Instrucción o de Menores del lugar donde deban practicarse las 

medidas de investigación o, subsidiariamente, donde exista alguna otra conexión territorial 
con el delito, con el investigado o con la víctima. Si no hubiera ningún elemento de conexión 
territorial para poder concretar la competencia, serán competentes los Jueces Centrales de 
Instrucción.
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b) Los Jueces Centrales de Instrucción, si la orden europea de investigación se emitió 
por delito de terrorismo u otro de los delitos cuyo enjuiciamiento competa a la Audiencia 
Nacional, o si se trata de la notificación prevista en el artículo 222.

c) Los Jueces Centrales de lo Penal o Central de Menores, en el caso de traslado al 
Estado de emisión de personas privadas de libertad en España, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 214.

El Ministerio Fiscal podrá practicar las diligencias oportunas a fin de determinar el juez o 
tribunal competente a quien remitir la orden europea de investigación para su ejecución.

El cambio sobrevenido del lugar donde deba practicarse la medida de investigación no 
implicará una pérdida sobrevenida de competencia del juez o tribunal que hubiera acordado 
el reconocimiento y ejecución de la orden europea de investigación.

Si dicha orden europea de investigación se hubiese emitido en relación con varias 
diligencias de investigación que tuvieran que practicarse en lugares distintos, será 
competente para el reconocimiento y ejecución de la orden el juez o tribunal al que el 
Ministerio Fiscal remita dicha orden, de entre los competentes de acuerdo con las reglas 
previstas en este apartado y, en lo no previsto en ellas, conforme a las normas de 
preferencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El juez o tribunal a quien corresponda la ejecución notificará al Ministerio Fiscal el 
reconocimiento y ejecución de las medidas de investigación y su remisión a la autoridad de 
emisión.

CAPÍTULO II
Emisión y transmisión de una orden europea de investigación

Sección 1.ª Régimen general de emisión y transmisión de órdenes europeas de 
investigación

Artículo 188.  Contenido de la orden europea de investigación.
1. La orden europea de investigación se documentará en el formulario que figura en el 

anexo XIII, con mención expresa a la siguiente información:
a) Los datos de la autoridad de emisión.
b) El objeto y motivos de la orden europea de investigación.
c) La información necesaria sobre la persona o personas afectadas.
d) La descripción de la conducta delictiva que es objeto de la investigación o proceso y 

las disposiciones aplicables del Derecho penal español.
e) La descripción de la medida o medidas de investigación que se solicitan y de las 

pruebas a obtener.
f) Las formalidades, procedimientos y garantías cuya observancia solicita que sean 

respetadas por el Estado de ejecución.
2. La autoridad española competente podrá expedir una orden europea de investigación 

complementaria a otra ya cursada cuando sea necesario para obtener nuevas pruebas para 
el mismo proceso penal.

La orden europea de investigación complementaria se documentará en la forma 
señalada en el apartado 1 e indicará su relación con la orden anterior en la sección D del 
mismo formulario del anexo XIII.

Cuando la autoridad española competente colabore en la ejecución de la orden europea 
de investigación en el Estado de ejecución, podrá transmitir una orden complementaria 
directamente a la autoridad de ejecución mientras se encuentre en dicho Estado.

Artículo 189.  Requisitos para la emisión de una orden europea de investigación.
1. La autoridad de emisión podrá emitir, de oficio o a instancia de parte, una orden 

europea de investigación cuando concurran los siguientes requisitos:
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a) Que la emisión de una orden europea de investigación sea necesaria y proporcionada 
a los fines del procedimiento para el que se solicita, teniendo en cuenta los derechos del 
investigado o encausado.

b) Que la medida o medidas de investigación solicitadas cuyo reconocimiento y 
ejecución se pretende se hayan acordado en el proceso penal español en el que se emite la 
orden europea de investigación y pudieran haberse ordenado en las mismas condiciones 
para un caso interno similar.

2. La autoridad española competente podrá indicar en la orden que se requiere un plazo 
más corto que el previsto con carácter general para la ejecución de la medida, o que la 
medida de investigación tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta. Esta petición se 
fundamentará de manera expresa en los plazos procesales, la gravedad del delito u otras 
circunstancias particularmente urgentes.

Artículo 190.  Solicitud de información a la autoridad de ejecución.
1. La autoridad española competente podrá solicitar a la autoridad de ejecución que le 

informe sin dilación, cuando proceda, de los siguientes supuestos:
a) Si considera que en la ejecución de la orden europea de investigación puede ser 

oportuno llevar a cabo otras medidas de investigación no previstas en la orden, a fin de que 
la autoridad de emisión pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate.

b) Si no puede cumplir con las formalidades, procedimientos y garantías expresamente 
indicados.

2. La autoridad española competente podrá consultar a la autoridad competente del 
Estado de ejecución a fin de facilitar la ejecución de la orden europea de investigación.

Artículo 191.  Solicitud de participación de la autoridad española competente.
La autoridad española competente, justificando las razones por las que lo considera 

conveniente, podrá solicitar la participación en la ejecución de la orden europea de 
investigación de una o varias autoridades o funcionarios españoles, en la misma forma en 
que hubieran podido estar presentes en su ejecución en territorio nacional. La autoridad o 
funcionario español que participe en la ejecución de la orden europea de investigación podrá 
recibir directamente las pruebas obtenidas por la autoridad del Estado de ejecución, siempre 
que así se hubiera solicitado en dicha orden y ello sea posible con arreglo al Derecho del 
Estado de ejecución.

Artículo 192.  Comunicación con la autoridad de ejecución.
La autoridad española competente comunicará a la autoridad de ejecución en el plazo de 

diez días si decide retirar, modificar o completar la orden europea de investigación en los 
siguientes supuestos:

a) Cuando la autoridad de ejecución comunique que el resultado perseguido por la orden 
europea de investigación puede conseguirse mediante una medida de investigación menos 
restrictiva que la solicitada por la autoridad de emisión.

b) Cuando la autoridad de ejecución comunique que la medida de investigación 
solicitada no existe en su Derecho o no está prevista para un caso interno similar, pero existe 
otra medida distinta que puede ser idónea para los fines de la orden solicitada.

Artículo 193.  Utilización en España de los datos personales obtenidos en la ejecución de la 
orden europea de investigación en otro Estado miembro.

1. Los datos personales obtenidos de la ejecución de una orden europea de 
investigación sólo podrán ser empleados en los procesos en los que se hubiera acordado 
esa resolución, en aquellos otros relacionados de manera directa con aquél o 
excepcionalmente para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública.

Para utilizar con otros fines los datos personales obtenidos, la autoridad española 
competente deberá recabar el consentimiento de la autoridad del Estado de ejecución o del 
titular de los datos.
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2. Cuando en un caso concreto así lo requiera la autoridad competente del Estado de 
ejecución, la autoridad española competente le informará del uso que haga de los datos 
personales que se hubieran remitido a través de una orden europea de investigación, con 
excepción de aquéllos obtenidos durante su ejecución en España.

Artículo 194.  Confidencialidad en la emisión de una orden europea de investigación.
La autoridad competente española, con arreglo al ordenamiento jurídico español y, a 

menos que la autoridad de ejecución haya indicado otra cosa, no desvelará prueba o 
información alguna facilitada por la autoridad de ejecución para ser utilizada en el 
procedimiento español, excepto en la medida en que su revelación sea necesaria para las 
investigaciones o procedimientos descritos en la orden europea de investigación.

Sección 2.ª Emisión de órdenes europeas de investigación con medidas 
específicas de investigación

Artículo 195.  Emisión de una orden europea de investigación para el traslado temporal a 
España de personas privadas de libertad en el Estado de ejecución.

1. La autoridad española competente emitirá una orden europea de investigación para el 
traslado temporal a España de una persona privada de libertad en el Estado de ejecución 
cuando la investigación requiera su presencia en España; y siempre que no tenga por 
finalidad su enjuiciamiento, en cuyo caso deberá optar por la emisión de una orden europea 
de detención y entrega.

2. La autoridad española competente acordará con las autoridades competentes del otro 
Estado las disposiciones prácticas relativas al traslado temporal del privado de libertad, así 
como los detalles de sus condiciones de privación de libertad, con inclusión de las fechas de 
salida y de regreso, con arreglo a las previsiones de los artículos 12 y 27, garantizándose 
que se tiene en cuenta la condición física y mental de la persona de que se trate, así como el 
nivel de seguridad requerido en España.

3. La persona trasladada permanecerá privada de libertad en España en relación con los 
hechos o condenas por los que lo haya estado en el Estado de ejecución, a menos que éste 
pida su puesta en libertad.

4. La persona trasladada no será perseguida o detenida o sometida a cualquier otra 
restricción de su libertad personal en España por actos o condenas anteriores a su salida del 
territorio del Estado de ejecución y que no estuvieran especificados en la orden europea de 
investigación. No obstante, esta inmunidad quedará sin efecto cuando la persona trasladada, 
habiendo tenido la oportunidad de regresar, haya permanecido en territorio español durante 
los quince días siguientes desde la fecha en que su presencia ya no fuera exigida por la 
autoridad española competente o haya regresado en caso de haberlo abandonado.

Artículo 196.  Emisión de una orden europea de investigación para el traslado temporal al 
Estado de ejecución de personas privadas de libertad en España.

La autoridad española competente podrá emitir una orden europea de investigación para 
el traslado temporal de un detenido en España con el fin de llevar a cabo una medida de 
investigación que requiera su presencia en el territorio del Estado de ejecución, siempre que 
la persona privada de libertad dé su consentimiento. A tal fin serán de aplicación las 
previsiones del artículo 214.

Artículo 197.  Emisión de una orden europea de investigación para una comparecencia por 
videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual.

1. Cuando la autoridad competente española que esté conociendo de un proceso penal 
en España considere necesario oír al investigado o encausado o a un testigo o perito que se 
encuentre en el territorio de otro Estado miembro, emitirá una orden europea de 
investigación para que dicha declaración se realice por videoconferencia u otros medios de 
transmisión audiovisual.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 10  Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea

– 261 –



A tal fin se determinarán de acuerdo con la autoridad de ejecución competente las 
disposiciones prácticas con arreglo a las cuales se llevará a cabo la comparecencia.

Si en un caso concreto la autoridad de ejecución no dispusiera de los medios técnicos 
necesarios para celebrar la comparecencia por videoconferencia u otros medios de 
transmisión audiovisual, la autoridad competente española que la hubiera solicitado podrá 
ponerlos a su disposición previo acuerdo.

Artículo 198.  Emisión de una orden europea de investigación para obtener información 
sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras.

1. Cuando la autoridad española competente necesite determinar si la persona física o 
jurídica objeto de proceso penal en curso es titular o posee el control de una o más cuentas 
o depósitos en un banco u otra entidad financiera que se localice en el territorio de otro 
Estado miembro y, en caso afirmativo, obtener los datos de las cuentas y depósitos 
identificadas que obren todavía en su poder, podrá emitir una orden europea de 
investigación. La información requerida incluirá, siempre que se solicite en la orden europea 
de investigación, las cuentas respecto de las cuales la persona que sea objeto de los 
procesos penales de que se trate tenga poderes de representación.

2. En la orden europea de investigación se indicarán las razones por las que considera 
que la información solicitada es necesaria para el proceso penal del que se trate y las 
razones por las que supone que la cuenta se encuentra en algún banco u otra entidad 
financiera del Estado de ejecución y, siempre que cuente con dicha información, de qué 
banco o entidad financiera se trata. También incluirá en la orden europea de investigación 
cualquier información de la que disponga que pueda facilitar su ejecución.

Artículo 199.  Emisión de una orden europea de investigación para obtener información 
sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras.

La autoridad española competente podrá emitir una orden europea de investigación para 
obtener los datos que obren todavía en poder del banco u otra entidad financiera 
correspondientes a:

a) Cuentas bancarias específicas.
b) Operaciones bancarias que se hayan efectuado o vayan a efectuarse dentro de un 

plazo concreto por medio de una o más cuentas indicadas en la orden, con inclusión de los 
datos de toda cuenta remitente o receptora.

c) Operaciones financieras efectuadas por entidades financieras no bancarias.
En la orden se indicarán las razones por las que estima que la información solicitada es 

pertinente para el proceso penal de que se trate.

Artículo 200.  Emisión de una orden europea de investigación para obtener pruebas en 
tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo.

Cuando la autoridad competente que esté conociendo de un proceso penal en España 
considere necesario emitir una orden europea de investigación a efectos de la ejecución de 
una medida de investigación que requiera la obtención de pruebas en tiempo real, de 
manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, indicará las razones por las 
que estima que la información solicitada es pertinente para el proceso penal en curso.

Artículo 201.  Emisión de una orden europea de investigación para realizar investigaciones 
encubiertas.

Cuando la autoridad competente considere necesario que las autoridades competentes 
de otro Estado miembro colaboren en la investigación encubierta de una o varias actividades 
delictivas, a través de agentes que actúen infiltrados o con una identidad falsa, emitirá una 
orden europea de investigación solicitando dicha colaboración e indicará las razones por las 
que considera pertinente realizar una investigación encubierta.
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Artículo 202.  Emisión de una orden europea de investigación para intervención de 
telecomunicaciones.

1. La autoridad española competente emitirá una orden europea de investigación 
cuando, una vez acordado por auto dictado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
proceda la intervención de las comunicaciones en otro Estado miembro y se requiera su 
asistencia técnica. La medida solicitada podrá abarcar igualmente la obtención de datos de 
tráfico y localización correspondiente a tales comunicaciones.

2. Cuando la asistencia técnica requerida pueda ser prestada por más de un Estado 
miembro, se enviará la orden europea de investigación solo a uno de ellos. A tal efecto, se 
dará siempre prioridad al Estado miembro en el que se encuentre o vaya a encontrarse el 
investigado o encausado.

3. La autoridad española competente podrá acordar con la autoridad de ejecución que la 
intervención se ejecute conforme a una de las dos siguientes modalidades:

a) Transmitiendo directamente la telecomunicación al Estado de emisión,
b) Interviniendo y registrando en el Estado de ejecución la telecomunicación para 

proceder una vez registrada al traslado del resultado al Estado de emisión.
La autoridad española competente podrá someter a consulta y ser consultada por la 

autoridad de ejecución respecto de la elección de la forma en que se va a ejecutar la orden 
europea de investigación.

4. La orden europea de investigación emitida para la intervención de telecomunicaciones 
deberá especificar:

a) Las razones por las que la intervención es necesaria para los fines del proceso penal.
b) La información necesaria para la identificación de la persona afectada por la 

intervención.
c) La duración de la intervención.
d) Los datos técnicos necesarios, en particular el identificador de la persona, para 

garantizar que pueda ejecutarse la solicitud.
5. En la orden europea de investigación se podrá pedir una transcripción, descodificación 

o desencriptado del registro. Esta petición podrá hacerse, asimismo, durante la práctica de la 
intervención. En ambos casos, la transcripción, descodificación o desencriptado deberán ser 
acordados con la autoridad de ejecución.

Artículo 203.  Emisión de una orden europea de investigación para adoptar medidas de 
aseguramiento de prueba o de diligencias de investigación en relación con los medios de 
prueba.

La autoridad española competente podrá emitir una orden europea de investigación con 
la finalidad de impedir de forma cautelar la destrucción, transformación, desplazamiento, 
transferencia o enajenación de un objeto que pudiera emplearse como medio de prueba.

En la orden europea de investigación se indicará si el medio de prueba habrá de 
transferirse a España o conservarse en el Estado de ejecución.

Cuando en la orden europea de investigación se solicite que el medio de prueba se 
conserve en el Estado de ejecución, se indicará la fecha en que habrá de levantarse la 
medida cautelar instada o la fecha estimada en la que se formulará la solicitud para que la 
prueba sea trasladada a España.

Se notificará inmediatamente a la autoridad de ejecución el levantamiento de las 
medidas provisionales que se hubieran instado.

Artículo 204.  Notificación al Estado miembro en el que se encuentre la persona que sea 
objeto de los procedimientos penales y cuya asistencia técnica no sea necesaria.

1. La autoridad española competente que haya acordado la intervención de 
telecomunicaciones de una persona que se encuentra en el territorio de otro Estado miembro 
sin su asistencia técnica, notificará a la autoridad competente de ese Estado dicha 
intervención. Esta notificación se llevará a cabo:
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a) antes de la intervención, cuando se tenga conocimiento de que esa persona se 
encuentra o se encontrará en el territorio del otro Estado miembro;

b) durante la intervención o después de ésta, inmediatamente después de tener 
conocimiento de que esa persona se encuentra, o se ha encontrado durante la intervención, 
en el territorio del otro Estado miembro.

Esta notificación se efectuará por medio del formulario contenido en el anexo XV.
2. La autoridad española competente que haya acordado esta intervención no la llevará 

a cabo o pondrá fin a la misma si la autoridad competente del Estado notificado así lo 
indicara. Asimismo, la autoridad española competente sólo podrá utilizar el material 
intervenido en las condiciones que el Estado notificado especifique.

En el caso de que la autoridad competente del Estado notificado informara de que el 
material obtenido no puede ser utilizado, la autoridad española competente ordenará su 
destrucción.

CAPÍTULO III
Reconocimiento y ejecución de una orden europea de investigación

Sección 1.ª Régimen general de reconocimiento y ejecución de órdenes 
europeas de investigación

Artículo 205.  Requisitos para el reconocimiento y ejecución en España de una orden de 
investigación europea.

1. La autoridad competente española que reciba una orden europea de investigación 
dictará auto o decreto de reconocimiento y ejecución de la misma, salvo que concurra alguno 
de los motivos de denegación o suspensión a que se refieren los artículos 207 y 209.

2. La autoridad competente española que reciba una orden europea de investigación que 
no hubiera sido emitida por la autoridad de emisión competente, o validada en su caso por el 
juez, tribunal o fiscal competente del Estado de emisión, procederá a su devolución.

Artículo 206.  Ejecución de las medidas de investigación solicitadas en la orden europea de 
investigación.

1. La autoridad competente española llevará a cabo la ejecución de la medida de 
investigación solicitada si dicha medida de investigación existiera en Derecho español y 
estuviera prevista para un caso interno similar.

En particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la autoridad 
competente ordenará la ejecución en todo caso si la medida de investigación solicitada fuera 
alguna de las siguientes:

a) La obtención de información o de pruebas que obren ya en poder de la autoridad 
competente española siempre que, de conformidad con el Derecho nacional, esa 
información o esas pruebas hubieran podido obtenerse en el contexto de un procedimiento 
penal o a los fines de la orden europea de investigación;

b) la obtención de información contenida en bases de datos que obren en poder de las 
autoridades policiales o judiciales y que sean directamente accesibles en el marco de un 
procedimiento penal;

c) la declaración de un testigo, un perito, una víctima, un investigado o encausado o un 
tercero en territorio español;

d) cualquier medida de investigación no restrictiva de los derechos fundamentales y 
garantías procesales prevista en el Derecho español;

e) la identificación de personas que sean titulares de un número de teléfono o una 
dirección IP determinados.

2. Cuando el resultado perseguido por la orden europea de investigación pudiera 
conseguirse mediante una medida de investigación menos restrictiva de los derechos 
fundamentales que la solicitada en la orden europea de investigación, la autoridad 
competente española ordenará la ejecución de esta última.
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3. Cuando la medida de investigación solicitada no existiera en Derecho español o no 
estuviera prevista para un caso interno similar, la autoridad competente española ordenará la 
ejecución de una medida de investigación distinta a la solicitada, si dicha medida fuera 
idónea para los fines de la orden solicitada.

4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, antes de adoptar la resolución, la 
autoridad competente informará a la autoridad de emisión. Si la autoridad de emisión no 
comunicara su decisión de retirar o completar la orden europea de investigación en el plazo 
de diez días, la autoridad de ejecución ordenará la ejecución de la medida de investigación 
alternativa.

5. Cuando la medida de investigación indicada en la orden europea de investigación no 
exista en el Derecho nacional o, existiendo, no hubiera podido ser adoptada en un caso 
interno similar y, además, no exista ninguna otra medida de investigación que pudiera 
obtener el mismo resultado que la medida de investigación solicitada, la autoridad española 
competente notificará a la autoridad del Estado de emisión que no ha sido posible 
proporcionar la asistencia requerida.

Artículo 207.  Denegación del reconocimiento y ejecución de la orden europea de 
investigación.

1. La autoridad competente española denegará el reconocimiento y ejecución de la 
orden europea de investigación, además de en los supuestos del apartado 1 del artículo 32, 
en los siguientes casos:

a) Cuando exista un privilegio procesal que haga imposible ejecutar la orden europea de 
investigación o normas sobre determinación y limitación de la responsabilidad penal en 
relación con la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación 
que imposibiliten a la autoridad competente española su ejecución.

b) Cuando la ejecución pudiera lesionar intereses esenciales de seguridad nacional, 
comprometer a la fuente de información o implicar la utilización de información clasificada 
relacionada con determinadas actividades de inteligencia.

c) Cuando la resolución se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado 
emisor y total o parcialmente en territorio español, y la conducta en relación con la cual se 
emite la orden europea de investigación no sea constitutiva de delito en España.

d) Cuando existan motivos fundados para creer que la ejecución de la medida de 
investigación indicada en la orden europea de investigación es incompatible con las 
obligaciones del Estado español de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

e) Cuando la conducta que dio origen a la emisión de la orden europea de investigación 
no sea constitutiva de delito con arreglo al Derecho español y no esté recogida en las 
categorías de delitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 20, siempre que la pena o 
medida de seguridad privativas de libertad previstas en el Estado de emisión para el delito a 
que se refiere la orden europea de investigación fuera de un máximo de al menos tres años.

Para comprobar si dicha conducta está o no incluida dentro de los delitos enumerados 
en el apartado 1 del artículo 20 y que alcanza el umbral de pena antes mencionado, se 
estará a lo indicado por la autoridad del Estado de emisión en el formulario de emisión 
remitido.

f) Cuando el uso de la medida de investigación indicada en la orden europea de 
investigación esté limitado, con arreglo al Derecho español, a una lista o categoría de delitos, 
o a delitos castigados con penas de a partir de un determinado umbral que no alcance el 
delito a que se refiere la orden europea de investigación.

g) Cuando la orden europea de investigación se refiera a procedimientos incoados por 
las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea por la 
comisión de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento 
cuando la decisión pueda dar lugar a un proceso ante un órgano jurisdiccional en el orden 
penal, y la medida no estuviese autorizada, con arreglo al Derecho del Estado de ejecución, 
para un caso interno similar.

2. Las letras e) y f) del apartado anterior no serán de aplicación, en ningún caso, a las 
medidas de investigación a que se refiere el apartado 1 del artículo 206.
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3. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegación del reconocimiento y la 
ejecución previstos en las letras a) o d) del apartado 1 del artículo 32 o en las letras a), b), c) 
o d) del apartado 1 de este artículo, antes de denegar parcial o totalmente el reconocimiento 
y la ejecución de la orden europea de investigación, la autoridad española competente 
solicitará a la autoridad de emisión la información complementaria necesaria y, en su caso, la 
subsanación del defecto en que se hubiera incurrido.

Artículo 208.  Procedimiento para el reconocimiento y la ejecución de la orden europea de 
investigación.

1. La autoridad competente española que reciba la orden europea de investigación, si no 
aprecia la concurrencia de causa alguna de denegación o suspensión, dictará sin dilación 
auto o decreto, respectivamente, reconociendo la concurrencia de los requisitos exigidos 
legalmente y ordenando su ejecución. El auto o decreto contendrá las instrucciones 
necesarias para la práctica de las medidas de investigación solicitadas.

La decisión de reconocer y ejecutar la orden europea de investigación o, en su caso, 
denegar su ejecución deberá ser tomada cuanto antes y, a más tardar, en el plazo de treinta 
días desde su recepción por la autoridad competente.

2. Cuando en un caso concreto, la autoridad competente española aprecie que no podrá 
cumplirse el plazo previsto para dictar el auto o decreto, respectivamente, de reconocimiento 
y ejecución de la orden, informará sin demora a la autoridad de emisión explicando las 
razones y comunicando el plazo estimado necesario para adoptar la resolución. En este 
caso, el plazo establecido para dictar la resolución de reconocimiento y ejecución podrá 
prorrogarse hasta un máximo de treinta días.

3. Cuando el Estado de emisión participe en la ejecución de la orden europea de 
investigación y si la autoridad de emisión emite una orden complementaria a la anterior, la 
autoridad competente española podrá recibir directamente la orden complementaria que la 
autoridad de emisión dicte mientras está en España.

4. La autoridad competente española llevará a cabo la ejecución de la medida de 
investigación sin demora y, a más tardar, en el plazo de noventa días después de que se 
adopte la resolución de reconocimiento y ejecución, a menos que, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 209, exista algún motivo para la suspensión del procedimiento de 
reconocimiento y ejecución o que la prueba mencionada en la medida de investigación 
incluida en la orden europea de investigación ya se encuentre en posesión del Estado 
español.

5. Cuando la autoridad de emisión haya indicado en la orden que, debido a los plazos 
procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes, se 
requiere un plazo más corto para la ejecución de la medida, o si la medida de investigación 
tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta, la autoridad competente española estará a 
lo dispuesto en la orden en relación con dichos plazos. En caso de que no fuera posible, lo 
comunicará a la autoridad de emisión sin demora.

6. Asimismo, cuando en un caso concreto no pueda llevarse a cabo la ejecución de la 
medida de investigación dentro del plazo previsto a tal efecto, la autoridad competente 
española informará sin demora a la autoridad competente del Estado de emisión explicando 
las razones de la demora y consultará a la autoridad de emisión sobre el plazo o la fecha 
adecuados para llevar a cabo la ejecución de la medida de investigación.

Artículo 209.  Suspensión del reconocimiento y ejecución de una orden europea de 
investigación.

1. La autoridad competente española suspenderá el reconocimiento y la ejecución de 
una orden europea de investigación cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Que su ejecución pudiera perjudicar una investigación penal o actuaciones judiciales 
penales en curso, hasta el momento que se considere necesario.

b) Que los objetos, documentos o datos de que se trate están siendo utilizados en otros 
procedimientos, hasta que ya no se requieran con este fin.

2. Una vez dejen de existir las causas que provocaron la suspensión, la autoridad 
competente española adoptará las medidas necesarias para la ejecución de la orden 
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europea de investigación, informando sin dilación a la autoridad competente del Estado de 
emisión.

Artículo 210.  Participación de las autoridades del Estado de emisión en la práctica de 
diligencias en territorio español.

1. En el caso de que la autoridad de emisión solicite que una o varias autoridades de su 
Estado participen en la ejecución de la orden europea de investigación, la autoridad 
competente española accederá a ello siempre que dichas autoridades estén facultadas para 
participar en la ejecución de las medidas de investigación requeridas en la orden en un caso 
interno similar de su Estado y que esa participación no sea contraria a los principios jurídicos 
fundamentales ni perjudique los intereses esenciales de la seguridad nacional.

Dichas autoridades tendrán la consideración de funcionario público español a efectos 
penales mientras se encuentren en España participando en la ejecución de la orden europea 
de investigación. En el caso del agente encubierto se acordarán con el Estado de emisión, 
ateniéndose a los respectivos Derechos internos y procedimientos nacionales, la duración de 
la investigación encubierta, las condiciones concretas y el régimen jurídico de los agentes de 
que se trate.

2. Las autoridades del Estado de emisión que participaran en la ejecución de la orden 
europea de investigación se someterán al Derecho español y solo podrán ejercer 
competencia coercitiva en territorio español si el ejercicio de dicha competencia es conforme 
con el Derecho español y únicamente en la medida que ambas autoridades lo hubiesen 
acordado.

3. La autoridad competente española podrá consultar en cualquier momento a la 
autoridad competente del Estado de emisión a fin de facilitar la ejecución de la orden 
europea de investigación.

Artículo 211.  Traslado de las pruebas obtenidas.
1. Las pruebas obtenidas se trasladarán de manera inmediata a la autoridad del Estado 

de emisión y se indicará si deben ser devueltas a las autoridades competentes españolas 
tan pronto dejen de ser necesarias en el Estado de emisión.

En el caso de que el Estado de emisión participara en la ejecución de la orden, siempre 
que así se haya solicitado en la misma y si es posible con arreglo al Derecho español, las 
pruebas obtenidas se trasladarán inmediatamente a las autoridades competentes del Estado 
de emisión.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrá acordarse la suspensión del 
traslado de las pruebas obtenidas en los casos en que se haya interpuesto un recurso contra 
el reconocimiento y ejecución de la orden, salvo si en la orden se indican razones suficientes 
que justifiquen que es indispensable el traslado inmediato para el adecuado desarrollo de la 
investigación o para preservar derechos individuales. Sin embargo, se suspenderá el 
traslado de pruebas si éste pudiera causar un daño grave o irreversible a la persona 
interesada.

3. Cuando las pruebas obtenidas sean relevantes para otros procesos penales, la 
autoridad competente española, previa petición expresa y tras mantener consultas con la 
autoridad de emisión, podrá trasladar temporalmente las pruebas con la condición de que se 
devuelvan a las autoridades competentes españolas tan pronto como el Estado de emisión 
deje de necesitarlas o bien en cualquier otro momento u ocasión que se acordara entre las 
autoridades competentes.

Artículo 212.  Información específica sobre el curso de la ejecución de la orden europea de 
investigación.

1. El Ministerio Fiscal, tras recibir la orden europea de investigación, acusará recibo en el 
plazo máximo de una semana desde la recepción, mediante la cumplimentación del anexo 
XIV.

2. No obstante lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 206, la autoridad 
competente española encargada de la ejecución informará sin dilación a la autoridad de 
emisión en los casos siguientes:
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a) Si es imposible adoptar una resolución de reconocimiento y ejecución debido a que el 
formulario del anexo XIII está incompleto o es manifiestamente incorrecto, o no estuviese 
traducido al castellano o a alguna de las lenguas admitidas por España.

b) Si considera que en la ejecución de la orden europea de investigación puede ser 
oportuno llevar a cabo otras medidas de investigación no previstas en la orden, a fin de que 
la autoridad de emisión pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate.

c) Si no puede cumplir con las formalidades, procedimientos y garantías expresamente 
indicados.

d) De cualquier resolución adoptada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
206, 207 y 209.

Artículo 213.  Confidencialidad en la ejecución de una orden europea de investigación.
Cuando ejecute una orden europea de investigación, la autoridad competente española 

tiene la obligación de guardar confidencialidad de los hechos y el fondo de la misma, excepto 
en el grado en que sea necesario para ejecutar la medida de investigación, y cualquier 
publicidad será siempre objeto de previa consulta con la autoridad del Estado de emisión.

Sección 2.ª Reconocimiento y ejecución de órdenes europeas de investigación 
con medidas específicas de investigación

Artículo 214.  Ejecución de una orden europea de investigación para el traslado temporal al 
Estado de emisión de personas privadas de libertad en España.

1. La autoridad española competente denegará el reconocimiento y ejecución de una 
orden europea de investigación para el traslado temporal de personas privadas de libertad 
en España, además de en los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 32 y en el 
artículo 208, en caso de que:

a) La persona privada de libertad no dé su consentimiento. Cuando debido a su edad o 
estado físico o psíquico, no pueda dar su opinión, la misma se recabará a través de su 
representante legal.

b) El traslado pueda causar la prolongación de la privación de libertad de la persona.
2. La autoridad española competente acordará con las autoridades competentes del otro 

Estado las disposiciones prácticas relativas al traslado temporal del privado de libertad, así 
como los detalles de sus condiciones de privación de libertad, con inclusión de las fechas de 
salida y de regreso, con arreglo a las previsiones de los artículos 12 y 27, garantizándose 
que se tienen en cuenta la condición física y mental de la persona de que se trate, así como 
el nivel de seguridad requerido en el Estado de emisión.

3. La autoridad española competente deducirá, de oficio o a instancia de parte o del 
Ministerio Fiscal, del período máximo de prisión al que esté sometido o se vaya a someter al 
reclamado por una orden europea de investigación cualquier período de privación de libertad 
en el territorio del Estado de emisión.

Artículo 215.  Ejecución de una orden europea de investigación para el traslado temporal a 
España de personas privadas de libertad en el Estado de emisión.

La autoridad española competente denegará el reconocimiento y ejecución de una orden 
europea de investigación para el traslado temporal a España de personas privadas de 
libertad en el Estado de emisión, además de en los supuestos previstos en el apartado 1 del 
artículo 32 y en el artículo 207, en caso de que la persona privada de libertad no dé su 
consentimiento. Cuando, debido a su edad o estado físico o psíquico, no pueda dar su 
opinión, la misma se recabará a través de su representante legal.

En todo lo demás, la ejecución de la orden europea de investigación para el traslado 
temporal a España de personas privadas de libertad en el Estado de emisión se sujetará a lo 
dispuesto en el artículo 214.
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Artículo 216.  Ejecución de una orden europea de investigación para una comparecencia 
por videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual.

1. La autoridad española competente denegará el reconocimiento y ejecución de la 
orden europea de investigación para una comparecencia por videoconferencia u otros 
medios de transmisión audiovisual, además de en los supuestos previstos en el apartado 1 
del artículo 32 y en el artículo 207, en caso de que la ejecución de dicha medida de 
investigación en un caso concreto sea contraria a los principios jurídicos fundamentales del 
Derecho español.

También podrá denegar el reconocimiento y ejecución si el investigado o el acusado no 
da su consentimiento para la práctica de la medida.

2. Cuando la autoridad competente española reciba una orden europea de investigación 
en la que se solicite una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisión 
audiovisual, la llevará a cabo en la forma que hubiera acordado con la autoridad de emisión. 
En todo caso, la autoridad competente española se encargará de:

a) Notificar la medida al testigo o perito correspondiente, indicando el momento y el lugar 
de la comparecencia.

b) Citar a las personas investigadas o encausadas para que asistan a la comparecencia 
conforme a las normas específicas que establezca el Derecho español, e informarles de sus 
derechos con arreglo al Derecho del Estado de emisión, con tiempo suficiente para que 
puedan acogerse efectivamente a las garantías procesales.

c) Asegurarse de la identidad de la persona que deba prestar declaración.
3. La autoridad española competente se pondrá de acuerdo con la autoridad de emisión 

sobre la práctica de la ejecución de la medida que, en todo caso, se regirá por las siguientes 
normas:

a) Durante la declaración estará presente la autoridad española competente, asistida por 
un intérprete cuando sea necesario, para identificar a la persona que deba prestar 
declaración y velar por el respeto del ordenamiento jurídico español.

b) La autoridad española competente acordará, en su caso, con la autoridad de emisión, 
la adopción de medidas de protección de la persona que deba declarar.

c) La declaración tendrá lugar ante la autoridad competente del Estado de emisión o bajo 
su dirección.

d) Si así lo solicita la autoridad de emisión o la persona compareciente, la autoridad 
española facilitará un intérprete para que le asista.

e) Con carácter previo a la declaración, se informará a los testigos o peritos de los 
derechos procesales que les asisten al amparo tanto del Derecho del Estado de emisión 
como del español, incluido el derecho a no declarar cuando así se disponga.

4. Finalizada la declaración, la autoridad española en cuyo territorio se haya ejecutado la 
medida levantará acta de la misma, en la que constarán la fecha y el lugar, la identidad de la 
persona oída, la identidad del resto de personas que hayan participado, el juramento 
formulado y las condiciones técnicas en las que se haya llevado a cabo la declaración. El 
acta se transmitirá a la autoridad competente del Estado de emisión.

5. En el caso de que la persona que deba ser oída en España en ejecución de una orden 
europea de investigación no preste testimonio estando sometida a la obligación de testificar 
o no preste testimonio veraz, se le aplicará el ordenamiento jurídico español del mismo modo 
que si la comparecencia se hubiera celebrado dentro de un proceso nacional.

Artículo 217.  Ejecución de una orden europea de investigación para obtener información 
sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras.

Cuando la autoridad española competente reciba una orden europea de investigación en 
la que se requiera información sobre cuentas bancarias u otro tipo de cuentas financieras la 
proporcionará de conformidad con el Derecho español, a menos que la entidad financiera no 
dispusiera de la misma. La información a proporcionar a la autoridad de emisión incluirá, 
cuando así lo solicite la orden europea de investigación, las cuentas respecto de las cuales 
la persona que sea objeto de los procesos penales de que se trate tenga poderes de 
representación.
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La autoridad competente española, además de por los motivos de denegación del 
reconocimiento y de la ejecución previstos en el apartado 1 del artículo 32 y en el artículo 
207, denegará la ejecución de la orden europea de investigación en los casos en que no se 
autorizaría la medida de investigación en un caso interno similar.

La autoridad española competente adoptará las medidas necesarias para garantizar que 
los bancos o entidades financieras no revelen al cliente bancario interesado ni a otros 
terceros el hecho de que se ha transmitido información al Estado de emisión en virtud de 
este artículo y el siguiente, o de que se está llevando a cabo una investigación, pudiendo 
utilizar a esos efectos la información obrante en el Fichero de Titularidades Financieras, 
siempre que se trate de investigaciones de delitos de blanqueo de capitales o financiación 
del terrorismo.

Artículo 218.  Ejecución de una orden europea de investigación para obtener información 
sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras.

La autoridad española competente para el reconocimiento y ejecución de una orden 
europea de investigación proporcionará la información sobre operaciones bancarias y otro 
tipo de operaciones financieras de conformidad con el Derecho español, a menos que la 
entidad financiera no dispusiera de la misma.

En el caso de la letra c) del artículo 199, además de por los motivos de denegación del 
reconocimiento y de la ejecución contemplados en esta Ley, la autoridad española 
competente denegará la ejecución de la orden europea de investigación en los casos en que 
no se autorizaría la medida de investigación en un caso interno similar.

Artículo 219.  Ejecución de una orden europea de investigación para obtener pruebas en 
tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo.

1. Cuando la autoridad competente reciba una orden europea de investigación con el fin 
de realizar una medida de investigación que requiera la obtención de pruebas en tiempo real, 
de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, denegará su ejecución, 
además de en los supuestos recogidos en el apartado 1 del artículo 32 y en el artículo 207, 
en los casos en que no se autorizaría la medida de investigación en un caso interno similar.

2. La autoridad competente que reciba una orden europea de investigación con el fin de 
realizar una medida de las previstas en este artículo, será la competente para actuar, dirigir y 
controlar las operaciones relacionadas con su ejecución, si bien las disposiciones prácticas 
las acordará con la autoridad competente del Estado de emisión.

Artículo 220.  Ejecución de una orden europea de investigación para realizar 
investigaciones encubiertas.

1. Cuando la autoridad competente reciba una orden europea de investigación con el fin 
de recabar su colaboración en la realización de una investigación encubierta en España, 
denegará su ejecución, además de en los supuestos recogidos en el apartado 1 del artículo 
32 y en el artículo 207, cuando:

a) La realización de investigaciones encubiertas no se autorizaría en casos internos 
similares.

b) No se hubiera llegado a un acuerdo con la autoridad de emisión respecto a las 
condiciones para llevar a cabo la investigación correspondiente.

2. La autoridad que acuerde la ejecución de una orden europea de investigación con el 
fin de realizar una medida de las previstas en este artículo, la ejecutará de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico español asumiendo la dirección y el control de las operaciones 
relacionadas con la medida, si bien la duración de la misma, las condiciones concretas y el 
régimen jurídico de los agentes intervinientes serán acordadas con la autoridad competente 
del Estado de emisión.
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Artículo 221.  Ejecución de una orden europea de investigación para intervención de 
telecomunicaciones.

1. La autoridad judicial competente española denegará la ejecución de la orden europea 
de investigación, además de por los motivos previstos en el apartado 1 del artículo 32 y en el 
artículo 207, en los casos en que no se autorizaría la medida de investigación en un caso 
interno similar.

2. Cuando la autoridad judicial competente española reciba una orden europea de 
investigación para la intervención de telecomunicaciones podrá ejecutarla mediante alguna 
de las siguientes formas:

a) La transmisión inmediata de las telecomunicaciones a la autoridad de emisión.
b) La intervención, registro y ulterior transmisión del resultado de la intervención de las 

telecomunicaciones a la autoridad de emisión.
La elección de la forma en que se va a ejecutar la orden europea de investigación se 

acordará con la autoridad de emisión.

Artículo 222.  Notificación a España de la intervención de telecomunicaciones con 
interceptación de la dirección de comunicaciones de una persona investigada o encausada 
que se encuentre en España y cuya asistencia técnica no sea necesaria.

Cuando se notifique a España la intervención de telecomunicaciones con interceptación 
de la dirección de comunicaciones de una persona investigada o encausada que se 
encuentre en España, en el caso de que dicha intervención no fuera objeto de autorización 
en un caso interno similar, la autoridad española competente comunicará al Estado que se 
encuentre ejecutando la intervención, sin dilación y a más tardar en un plazo de noventa y 
seis horas desde la recepción de la notificación:

a) Que no podrá efectuarse la intervención o que se pondrá fin a la misma.
b) Y, en su caso, que no podrá utilizarse el posible material ya intervenido mientras la 

persona objeto de la intervención se encontraba en España, o que solo podrá utilizarse en 
las condiciones que se especifiquen. Deberá informarse a la autoridad competente del 
Estado que realiza la intervención de los motivos de tales condiciones.

Artículo 223.  Ejecución de una orden europea de investigación para adoptar medidas de 
aseguramiento de prueba o de diligencias de investigación en relación con los medios de 
prueba.

La autoridad española competente para el reconocimiento y ejecución de una orden 
europea de investigación en la que se solicite una medida cautelar de aseguramiento de 
pruebas comunicará su decisión a la autoridad de emisión dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la recepción de la orden.

En ejecución de la orden europea de investigación, los medios de prueba se trasladarán 
al Estado de emisión en la forma prevista en el artículo 211.

Previa consulta a la autoridad de emisión, la autoridad española competente, de 
conformidad con el Derecho español, podrá imponer condiciones, adecuadas a las 
circunstancias del caso, para limitar la duración del plazo de aplicación de la medida cautelar 
requerida. Si se propusiera dejar sin efecto la medida cautelar, se informará de ello a la 
autoridad de emisión y se le ofrecerá la posibilidad de formular alegaciones.

La autoridad española competente podrá recabar la asistencia de la Oficina de 
Recuperación y Gestión de activos en la ejecución de una orden europea de investigación 
cuando la misma se refiera a elementos probatorios susceptibles de ulterior decomiso.

Disposición adicional primera.  Remisión y ejecución de órdenes europeas de detención y 
entrega provenientes o dirigidas a Gibraltar.

Las órdenes europeas de detención y entrega provenientes o dirigidas a la colonia 
británica de Gibraltar se regirán por lo dispuesto en el «Régimen acordado sobre autoridades 
de Gibraltar en el contexto de los instrumentos de la Unión Europea y de la Comunidad 
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Europea y Tratados Conexos», contenido en el documento del Consejo 7998/00 JAI 45 MI 
73, de 19 de abril de 2000.

Disposición adicional segunda.  Transmisión de medidas de embargo preventivo de 
bienes y de aseguramiento de pruebas y de sanciones pecuniarias con el Reino Unido y la 
República de Irlanda.

La transmisión de las resoluciones de embargo preventivo y de aseguramiento de 
pruebas y de sanciones pecuniarias con el Reino Unido y la República de Irlanda se 
efectuará con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, a menos que estos Estados manifiesten 
mediante declaración depositada ante la Secretaría General del Consejo de la Unión 
Europea y notificada a la Comisión que optan por la transmisión de sus resoluciones y del 
certificado correspondiente por conducto de una autoridad central o de las autoridades 
especificadas en la declaración.

Disposición adicional tercera.  Información sobre las declaraciones efectuadas ante la 
Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del 
Estado se coordinarán para que a través de sus sitios web se puedan conocer las 
declaraciones que España y los demás Estados miembros hayan efectuado ante la 
Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, renunciando a exigir su consentimiento 
para determinadas actuaciones relativas al reconocimiento y ejecución de los instrumentos 
de reconocimiento mutuo.

Disposición adicional cuarta.  Ejecución de resoluciones de decomiso dictadas por 
autoridades de terceros Estados no miembros de la Unión Europea.

Cuando, en ejecución de una resolución de decomiso dictada por la autoridad 
competente de un Estado no miembro de la Unión Europea, se acuerde por los jueces o 
tribunales españoles el decomiso de bienes, valores o efectos que se hallen en España, el 
reparto de los mismos se llevará a cabo del siguiente modo:

1.º Si el valor de los bienes, valores y efectos decomisados, descontados los gastos 
realizados para su localización, administración y conservación, fuera inferior a 10.000 euros, 
se adjudicarán íntegramente al Estado español, y se les dará el destino que se determine 
legal o reglamentariamente.

2.º En el resto de los casos, descontados los gastos realizados para su localización, 
administración y conservación, corresponderá al Estado de emisión el 50 por 100 del valor 
de los bienes, valores y efectos decomisados cuando la resolución de decomiso haya sido 
dictada por la autoridad competente de un Estado que haya garantizado reciprocidad a 
España.

El resto de los bienes, valores y efectos decomisados serán adjudicados al Estado 
español, que les dará el destino que se determine legal o reglamentariamente.

3.º Lo dispuesto en el apartado anterior será únicamente aplicable en defecto de acuerdo 
entre el Reino de España y el Estado requirente.

4.º Se dispondrá de los bienes, valores o efectos decomisados del siguiente modo:
a) Si se trata de dinero, se transferirá al Estado requirente la cantidad que corresponda.
b) Si se trata de bienes, valores o efectos de otra naturaleza, se transferirán al Estado 

requirente, en la parte que corresponda, salvo que la resolución de decomiso se hubiera 
referido a una cantidad de dinero y el Estado requirente no se muestre conforme; se 
procederá a su venta conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente, y se 
transferirá el efectivo obtenido, una vez descontados los gastos de ejecución, al Estado 
requirente, en la parte que corresponda. Cuando ninguno de los dos procedimientos 
anteriores pueda ser aplicado, se procederá conforme a cualquier otro procedimiento 
autorizado legal o reglamentariamente.

5.º Cuando de la ejecución de la resolución de decomiso resulten afectados bienes 
integrantes del patrimonio histórico español, en ningún caso se procederá a su enajenación 
o restitución al Estado de emisión. En tal supuesto, el decomiso será inmediatamente 
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comunicado a las autoridades españolas competentes y serán de aplicación las 
disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y su 
normativa de desarrollo.

Disposición adicional quinta.  Protección de datos de carácter personal.
Los datos de carácter personal obtenidos como consecuencia de la emisión o ejecución 

de un instrumento de reconocimiento mutuo estarán protegidos de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa europea y española de protección de datos de carácter personal.

Disposición adicional sexta.  Declaración de testigos o peritos por conferencia telefónica.
En el caso de que la declaración de testigos o peritos por conferencia telefónica sea 

introducida en la legislación procesal penal española, regirán las siguientes reglas para la 
emisión y ejecución de una orden europea de investigación que contemple dicha medida:

a) Cuando la autoridad española competente que esté conociendo de un proceso penal 
en España considere necesario oír, como testigo o perito, a una persona que se encuentre 
en el territorio de otro Estado miembro, emitirá una orden europea de investigación para que 
la declaración del testigo o perito se realice por conferencia telefónica, siempre que no 
considere más conveniente que la persona comparezca personalmente en su territorio y no 
hubiera sido posible utilizar otro medio más adecuado.

b) Salvo acuerdo en sentido contrario, el procedimiento para declaración de testigos o 
peritos por conferencia telefónica, tanto para la emisión como para la ejecución de una orden 
europea de investigación que incluya dicha declaración, se regirá por lo dispuesto en los 
apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 216.

A los efectos de esta disposición adicional, se entenderá por autoridad española 
competente la definida en el artículo 187.

Disposición adicional séptima.  Referencias a Fiscales europeos delegados.
1. Las referencias de esta Ley a las autoridades judiciales y al Ministerio Fiscal se 

entenderán realizadas a los Fiscales europeos delegados respecto de aquellas funciones 
que les atribuyen el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por 
el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, y la 
Ley Orgánica de aplicación de dicho Reglamento.

2. A los efectos del apartado 1 del artículo 35, los Fiscales europeos delegados serán 
autoridad competente en el ámbito de los procedimientos en los que ostenten las 
competencias atribuidas por el citado Reglamento.

Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio.
1. Esta Ley será aplicable a las resoluciones que se transmitan por las autoridades 

competentes españolas o que se reciban por esas autoridades con posterioridad a su 
entrada en vigor, con independencia de que hubieran sido dictadas con anterioridad o de que 
se refieran a hechos anteriores a la misma.

2. Las resoluciones cuya solicitud de reconocimiento y ejecución hubiera sido transmitida 
por las autoridades judiciales españolas o que se hubieran recibido por esas autoridades en 
el momento de la entrada en vigor de esta Ley, seguirán tramitándose hasta su conclusión 
conforme a las normas vigentes en aquel momento.

3. A los solos efectos de lo dispuesto en el artículo 83.1 de la presente Ley, cuando se 
trate de solicitudes de reconocimiento y ejecución que hubieran podido ser presentadas a 
partir del 5 de diciembre de 2011 y antes de la entrada en vigor de la presente Ley, será 
aplicable la legislación vigente al tiempo de la solicitud de ser más favorable para el 
condenado.
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Disposición transitoria segunda.  Remisión y ejecución de resoluciones condenatorias en 
Polonia.

Lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 67 no será aplicable a Polonia, 
tanto si éste es Estado de emisión como si es Estado de ejecución, en aquellos casos en 
que la resolución condenatoria haya sido dictada antes de un período de cinco años a partir 
del 5 de diciembre de 2011, salvo que renuncie a recurrir a esta excepción mediante 
notificación a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Disposición transitoria tercera.  Equivalencia de la descripción del Sistema de Información 
Schengen.

Con carácter provisional, hasta el momento en que el Sistema de Información Schengen 
tenga capacidad para transmitir toda la información que figura en el artículo 36, la 
descripción equivaldrá a una orden europea de detención y entrega hasta que la autoridad 
judicial de ejecución reciba el original en buena y debida forma.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención 

y entrega; la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las 
resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales; la Ley 
1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que 
impongan sanciones pecuniarias y la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la 
Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.

Disposición final primera.  Actualización de anexos.
Se autoriza al Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de Justicia, a actualizar los 

modelos de certificados recogidos en los anexos de esta Ley cuando hayan sido modificados 
por normas de la Unión Europea.

Disposición final segunda.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, 

que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación procesal.

Disposición final tercera.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorporan al Derecho español:
a) La Decisión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de 

detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados.
b) La Decisión Marco 2003/577/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la 

Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de 
pruebas.

c) La Decisión Marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias.

d) La Decisión Marco 2006/783/JAI, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.

e) La Decisión Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación 
del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se 
imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión 
Europea.

f) La Decisión Marco 2008/947/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación 
del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con 
miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas.

g) La Decisión Marco 2008/978/JAI, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto 
europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a 
procedimientos en materia penal.
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h) La Decisión Marco 2009/299/JAI, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican 
las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 
2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de 
juicios celebrados sin comparecencia del imputado.

i) La Decisión Marco 2009/829/JAI, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, 
entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las 
resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional.

j) Y la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la orden europea de protección.

k) La Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, 
relativa a la orden europea de investigación en materia penal.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado».

Anexo I

ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA (1)
La presente orden ha sido dictada por una autoridad judicial competente. Solicito la 

detención y entrega a las autoridades judiciales de la persona mencionada a continuación, a 
efectos de enjuiciamiento penal o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad 
privativas de libertad.

(1) La presente orden deberá redactarse o traducirse en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de 
ejecución, si se conoce dicho Estado, o en cualquier otra lengua aceptada por éste.
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Anexo II
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Anexo III

CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN AL CONDENADO DE LA TRANSMISIÓN A OTRO 
ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE LE 

IMPONEN PENAS U OTRAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
Se le notifica por la presente la resolución de ............................................... (autoridad 

competente del Estado de emisión) de transmitir la sentencia de ................................. 
(autoridad competente del Estado de emisión) de fecha .................................... (fecha de la 
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sentencia), ........................... (número de referencia, si lo hubiera) a .................................. 
(Estado de ejecución) a efectos de su reconocimiento y de la ejecución de la 
correspondiente condena con arreglo a la legislación nacional de aplicación de la Decisión 
Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen 
penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea.

La ejecución de la condena se regirá por el Derecho de .................................... (Estado 
de ejecución). Las autoridades del Estado de ejecución serán competentes para determinar 
el procedimiento de ejecución y todas las medidas conexas, incluidos los motivos de 
concesión de libertad anticipada o condicional.

La autoridad competente de ................................................... (Estado de ejecución) debe 
deducir del período total de privación de libertad que haya de cumplirse, todo el período de 
privación de libertad ya cumplido en conexión con la condena. La autoridad competente 
de ............................................. (Estado de ejecución) podrá adaptar la condena únicamente 
cuando sea incompatible con el Derecho de dicho Estado en cuanto a su duración o a su 
naturaleza. La condena adaptada no deberá agravar por su naturaleza o por su duración la 
condena impuesta en .................................. (Estado de emisión).

Anexo IV
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Anexo VII
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Anexo VIII
Orden Europea de Protección

contemplada en el artículo 7 de la
DIRECTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 13 DE 

DICIEMBRE DE 2011, SOBRE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN
La información contenida en este formulario debe recibir el debido tratamiento 

confidencial.
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Anexo XIII
Orden Europea de Investigación (OEI)

Esta OEI ha sido emitida por una autoridad competente. La autoridad de emisión certifica 
que la emisión de la presente OEI es necesaria y proporcionada a efectos de los 
procedimientos que en ella se especifican teniendo en cuenta los derechos del investigado o 
encausado y que las medidas de investigación solicitadas podrían haberse ordenado en las 
mismas condiciones en un caso interno similar. Solicito la realización de la medida o 
medidas de investigación especificadas a continuación teniendo debidamente en cuenta la 
confidencialidad de la investigación y el traslado de la prueba obtenida como resultado de la 
ejecución de la OEI.
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Anexo XIV
Confirmación de la recepción de una OEI

Este formulario deberá ser cumplimentado por la autoridad del Estado de ejecución tras 
la recepción de la OEI descrito a continuación.
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Anexo XV
Notificación

Se utilizará este formulario para notificar a un Estado miembro las intervenciones de 
telecomunicaciones que se vayan a efectuar, se estén efectuando o se hayan efectuado en 
su territorio sin su asistencia técnica. Por la presente se informa a ................................ 
(Estado miembro notificado) de la intervención.
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§ 11

Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el 
Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de 

Justicia

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 33, de 7 de febrero de 2009

Última modificación: 22 de septiembre de 2021
Referencia: BOE-A-2009-2073

Por Real Decreto de 2 de octubre de 1878 se dispuso ya el establecimiento en el 
Ministerio de Gracia y Justicia de un Registro Central de Procesados y otro de Penados, 
consecuencia de la necesidad de satisfacer un fin jurídico elemental: hacer posible la 
demostración de la reincidencia para la aplicación más justificada de los correspondientes 
preceptos del Código Penal, así como para poder establecer las medidas cautelares 
necesarias que aseguraran la presencia del inculpado en el juicio.

La promulgación de leyes generales de tanta trascendencia pública y privada como son 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, constituyen elementos 
determinantes en su evolución. Por otro lado, los acuerdos o convenios suscritos con 
Estados en ámbitos de cooperación bilateral o multilateral y las normas comunitarias obligan 
al Registro a una continua evaluación de sus procedimientos, innovándolos cuando sea 
necesario, pero con respeto a los principios a que responde su creación.

Con posterioridad, y en virtud de los Reales Decretos 231/2002, de 1 de 
marzo, 232/2002, de 1 de marzo y 355/2004, de 5 de marzo, entraron en funcionamiento los 
Registros Centrales de Rebeldes Civiles, de Sentencias de Responsabilidad Penal de los 
Menores y para la Protección de las Victimas de Violencia Doméstica.

El Plan de Transparencia Judicial, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 
de octubre de 2005, establece dentro de sus objetivos la mejora del sistema de Registros 
Judiciales, que constituye un referente ineludible para el ejercicio eficaz de las funciones 
que, en materia penal, y en el caso del Registro Central de Rebeldes Civiles, en materia civil, 
las leyes atribuyen a la Administración de Justicia.

La consecución de este objetivo pasa por proporcionar a los jueces, fiscales, secretarios 
judiciales y policía judicial nuevas herramientas de trabajo que faciliten el manejo de la 
información y permita que determinados usuarios -previamente definidos, en función del tipo 
de información que van a manejar- tengan un conocimiento completo de la información que 
precisan para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y para la correcta toma 
de decisiones.

Ahora, como novedad más destacada, mediante este real decreto, se lleva a cabo la 
creación y puesta en funcionamiento del Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y 
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Sentencias no Firmes, previsto en la disposición adicional segunda de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, que, en el orden jurisdiccional penal, constituirá un instrumento de 
gran utilidad que permitirá al órgano judicial disponer de otros elementos de juicio, además 
de los ya existentes, a fin de ponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso 
penal. Igualmente es importante ofrecer información sobre la existencia de órdenes en vigor 
de busca y captura o de detención y puesta a disposición, que permiten al Juez valorar la 
existencia de riesgo de fuga, en la resolución en la que decida sobre la prisión o libertad 
provisional del imputado, tal como se establece en el artículo 503.1.3º a), párrafo 3.º de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882.

La peligrosidad del sujeto es un dato fundamental a la hora de individualizar la pena en 
la sentencia, ya que el Juez debe tener en cuenta al imponer aquélla no sólo la gravedad del 
hecho, sino también las circunstancias personales del culpable, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 66.1.6.º de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y 
para la concesión del beneficio de suspensión de la condena no sólo es necesario que se 
cumplan los requisitos que se determinan en el artículo 81 del Código Penal, sino que es 
preciso que el Tribunal también tenga en cuenta la peligrosidad del sujeto, así como la 
existencia de otros procedimientos penales contra éste, de conformidad con el artículo 80.1 
del mismo texto legal, para lo que puede ser un dato fundamental si se encuentra en prisión 
provisional o sufriendo otra medida cautelar en causa penal distinta. También para el instituto 
de la sustitución de las penas de prisión por las de localización permanente o de multa, es 
preciso tener en cuenta las circunstancias personales del reo, y su conducta, tal como prevé 
el artículo 88.1 del Código Penal, para cuya valoración es igualmente preciso conocer si se 
encuentra incurso en otras causas criminales por delito, y si en esas causas se han 
acordado medidas cautelares contra él.

Además, aunque este Registro no está concebido como registro específico de agresores 
sexuales, sin duda alguna su puesta en funcionamiento contribuirá a prevenir la especial 
reincidencia que se produce en estos tipos delictivos. Por otro lado, uno de los objetivos 
perseguidos es la protección específica de las víctimas de delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual que sean menores de edad. Así, uno de los aspectos novedosos que 
reflejará la información contenida en el Registro será precisamente la condición de menor de 
edad de las víctimas de esta clase de delitos, proporcionando tanto a los Juzgados y 
Tribunales como a la Policía Judicial nuevos elementos de conocimiento que permitan una 
protección más eficaz de los menores.

Estas, y otras muchas razones, avalan la necesidad de organizar este nuevo Registro, 
no en forma aislada sino en un conjunto organizado que constituya un sistema de 
información integrado en el que los distintos usuarios puedan obtener, en función del acceso 
que les ha sido concedido, una información adecuada a sus necesidades, rápida y veraz.

Todo lo expuesto justifica la conveniencia de publicar una norma en la que, en un 
sistema único, se recojan y sistematicen todas las disposiciones, con frecuencia obsoletas, 
que regulan las competencias, organización y ámbito de actuación de diferentes Registros. 
La finalidad pretendida es que desde un único punto los Juzgados y Tribunales gestionen, 
tanto la incorporación de datos a los distintos Registros como las consultas que realicen. En 
un periodo razonable, se logrará que la información acceda a los Registros mediante el 
volcado de datos desde el sistema de gestión procesal, de ese modo el tiempo invertido en 
la gestión ordinaria de los expedientes servirá para la inscripción en el Registro. Al mismo 
tiempo, se establece para todos los Registros que la trasmisión y el acceso a la información 
contenida en los mismos se realice a través de procedimientos telemáticos.

En definitiva, este Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de 
Justicia, tiene como objeto principal servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales e 
impulsar su modernización. Al mismo tiempo, se persigue contribuir a la conexión del 
Sistema de registros con los Registros de otros países de la Unión Europea conforme a lo 
previsto en la Decisión 2005/876/JAI del Consejo, de 21 de noviembre de 2005 y la 
propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a la organización y al contenido del 
intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados 
miembros.

El real decreto dedica el capítulo I a establecer una serie de disposiciones generales 
sobre el objeto y naturaleza del Sistema de registros, destacando su carácter no público y su 
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dependencia del Ministerio de Justicia. El artículo tercero se refiere a la inscripción de la 
información procedente de órganos judiciales extranjeros y el artículo cuarto a la 
organización del Sistema integrado.

El capítulo II establece quienes pueden acceder a los diferentes niveles de información 
en función del perfil adjudicado.

El capítulo III detalla la información que debe contenerse en cada uno de los Registros y 
los plazos para el envío de la misma. Como novedad destacada, se ha optado por incluir los 
autos de rebeldía dentro de la información que debe inscribirse en el Registro de Medidas 
Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes al entender que la declaración de rebeldía 
puede adoptarse en distintas fases del procedimiento.

Las medidas de seguridad del Sistema y de los datos contenidos en el mismo, de 
conformidad con lo previsto en la legislación sobre protección de datos, son objeto de 
regulación en el capítulo IV.

El capítulo V se ocupa de la emisión del certificado de las inscripciones contenidas en el 
Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Se regula su 
emisión a instancia del titular, extremando las cautelas con el fin de evitar que los datos 
registrales sean obtenidos por persona diferente del afectado. Se establece el procedimiento 
de la certificación de datos penales obtenidos directamente por los órganos judiciales, 
respecto a las causas que se tramiten en los juzgados; eliminando trámites burocráticos sin 
ninguna merma de la seguridad jurídica y regulando el marco de colaboración entre 
administraciones públicas, en línea con lo que se establece en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre.

El capítulo VI desarrolla cuestiones relativas a la cancelación de inscripciones. De este 
modo, se ha podido regular de forma unitaria algunos aspectos importantes del sistema 
registral, con las particularidades propias de cada tipo de asiento y respetando, por lo que a 
los antecedentes penales se refiere, la regulación contenida en el artículo 136 del Código 
Penal. Concluye el real decreto con una referencia a la elaboración de la información 
estadística que de los datos contenidos en el sistema de Registros puede derivarse, 
información de calidad y de enorme significado que debe configurarse como un importante 
aspecto del Plan de Transparencia Judicial.

El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, la 
Fiscalía General del Estado, la Agencia Española de Protección de Datos, y el Consejo del 
Secretariado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa de la Ministra 
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de febrero de 2009,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. El presente real decreto tiene por objeto crear el sistema de registros administrativos 

de apoyo a la Administración de Justicia, y regular su organización y funcionamiento.
2. Dicho Sistema de registros estará integrado por el Registro Central de Penados, el 

Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, 
el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, el Registro 
Central de Rebeldes Civiles, el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los 
Menores y el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Artículo 2.  Naturaleza del sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia.
1. El sistema de registros constituye un sistema de información de carácter no público 

cuyo objetivo fundamental es servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y del 
Ministerio Fiscal, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía de 
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las comunidades autónomas con competencias plenas en materia de seguridad pública, y de 
otros órganos administrativos, en el ámbito de las competencias delimitadas en el presente 
real decreto.

2. Su ámbito de actividad se extiende a todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo 
dispuesto por los tratados internacionales suscritos en esta materia por España.

3. Este sistema, integrado por las bases de datos de los Registros que a continuación se 
relacionan, tiene por objeto, en cada caso:

a) Registro Central de Penados: la inscripción de las resoluciones firmes por la comisión 
de un delito o falta que impongan penas o medidas de seguridad, dictadas por los Juzgados 
o Tribunales del orden jurisdiccional penal.

b) Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes: La 
inscripción de penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia no firme por delito o 
falta y medidas cautelares acordadas que no sean objeto de inscripción en el Registro 
Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, autos de 
declaración de rebeldía y requisitorias adoptadas en el curso de un procedimiento penal por 
los Juzgados o Tribunales del orden jurisdiccional penal, anotándose la fecha de notificación 
cuando la misma se produzca.

c) Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica: la 
inscripción de penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia por delito o falta, 
medidas cautelares y órdenes de protección acordadas en procedimientos penales en 
tramitación, contra alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Asimismo, la inscripción de los 
quebrantamientos de cualquier pena, medida u orden de protección acordada en dichos 
procedimientos penales.

d) Registro Central de Rebeldes Civiles: la inscripción de demandados en cualquier 
procedimiento civil cuyo domicilio se desconozca y siempre que no hayan tenido resultado 
positivo las averiguaciones de domicilio a que se refiere el artículo 156 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

e) Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores: la 
inscripción de sentencias condenatorias firmes dictadas por los Juzgados y Tribunales en 
aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores.

f) Registro Central de Delincuentes Sexuales: la inscripción de la información relativa a 
quienes hayan sido condenados por sentencia judicial firme por los delitos contra la libertad 
e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual, incluyendo la pornografía, de conformidad con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

4. Dependiendo del Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias 
no Firmes y del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia 
Doméstica y de Género, existirá un Fondo Documental de Requisitorias cuya creación y 
régimen jurídico queda establecido en la disposición adicional cuarta.

Artículo 3.  Información procedente de órganos jurisdiccionales extranjeros.
Además de las sentencias y autos a que se refiere el apartado 3.a) del artículo anterior, 

se inscribirán en el Registro Central de Penados las siguientes sentencias firmes dictadas 
por los órganos jurisdiccionales extranjeros:

a) Las dictadas por los Juzgados y Tribunales de cualquier Estado extranjero, cuando así 
se determine por los tratados internacionales sobre esta materia suscritos por España.

b) Las dictadas por Juzgados y Tribunales europeos, de acuerdo con lo previsto en los 
tratados internacionales de asistencia judicial en materia penal suscritos por España y las 
disposiciones dictadas por la Unión Europea.

c) Las dictadas por Juzgados y Tribunales extranjeros cuando la ejecución de las 
mismas se realice en España. La inscripción se practicará a instancia del órgano judicial 
español que conozca de la ejecución.
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Artículo 4.  Organización.
1. La gestión de las bases de datos que integran el Sistema de registros administrativos 

de apoyo a la Administración de Justicia corresponde al Ministerio de Justicia, a través de la 
Secretaría de Estado de Justicia.

2. En cada Registro existirá un encargado, que será responsable de su organización y 
gestión, adoptará las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento, velará 
por la veracidad, confidencialidad e integridad de las inscripciones e impulsará el 
cumplimiento de lo previsto en materia de cancelaciones de las mismas.

CAPÍTULO II
Acceso a la información

Artículo 5.  Acceso general a la información contenida en el Sistema de Registros.
1. El Ministerio de Justicia autorizará, estableciendo las medidas de seguridad 

oportunas, el acceso directo a la información contenida en los Registros Centrales 
integrados en el Sistema, a:

a) Los órganos judiciales, a través del personal de cada oficina judicial autorizado por el 
Secretario Judicial, a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de los 
que están conociendo en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las 
disposiciones legales vigentes.

b) El Ministerio Fiscal, a través del personal de cada Fiscalía autorizado por el Fiscal 
Jefe, cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo 
por la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por real decreto de 14 de septiembre de 
1882, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad Penal de los 
menores y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal.

2. En cualquier caso, los interesados, acreditando su identidad, tendrán derecho a 
solicitar el acceso, mediante exhibición, únicamente a los datos relativos a su persona 
contenidos en cualquiera de los Registros a los que se refiere este real decreto.

Articulo 6.  Acceso a la información contenida en el Registro Central de Penados y en el 
Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes.

1. Además de los indicados en el artículo anterior, el Ministerio de Justicia autorizará, 
estableciendo las medidas de seguridad oportunas, el acceso directo a la información 
contenida en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Medidas 
Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, siempre que en uno y otro caso se refiera 
a inscripciones no canceladas, a:

a) La policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas 
funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el 
artículo 549.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

b) Las unidades de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil responsables 
de la concesión de los permisos de armas, a través de los funcionarios autorizados en 
relación con los fines que tienen encomendados.

c) Las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables de la expedición del 
pasaporte, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines que tienen 
encomendados.

d) Las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables del control de entrada y 
salida del territorio nacional, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines 
que tienen encomendados.

e) Las unidades y funcionarios del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria a los que se encomiende la instrucción y 
resolución de los procedimientos de inscripción en el Registro Especial de Operadores de 
Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y de autorización de uso de 
sus embarcaciones, a los efectos previstos en el Real Decreto 807/2021, de 21 de 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 11  Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia

– 353 –



septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de control de las embarcaciones 
neumáticas y semirrígidas a las que se refieren las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del 
artículo único del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan 
determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación 
a las embarcaciones utilizadas, y por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de 
febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la 
Administración de Justicia.

2. El encargado del Registro Central de Penados y el del Registro de Medidas 
Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes comunicará al menos semanalmente a la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior los datos relativos a penas, medidas 
de seguridad y medidas cautelares en las que se haya dispuesto la privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores o cualquier pena o medida relacionada con la 
seguridad vial, de acuerdo con lo previsto en los artículos 529 bis, 765.4 y 794.2 y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Articulo 7.  Acceso a la información contenida en el Registro Central de Protección a las 
Victimas de Violencia Doméstica.

1. Además de los indicados en el artículo 5, el Ministerio de Justicia autorizará, 
estableciendo las medidas de seguridad oportunas, el acceso directo a la información 
contenida en el Registro Central de Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica, a:

a) La policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas 
funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el 
artículo 549.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

b) Las unidades de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil responsables 
de la concesión de los permisos de armas, a través de los funcionarios autorizados en 
relación con los fines que tienen encomendados.

c) Las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables de la expedición del 
pasaporte, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines que tienen 
encomendados.

d) Las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables del control de entrada y 
salida del territorio nacional, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines 
que tienen encomendados.

e) Las unidades de policía especialmente encargadas del control y seguimiento de la 
violencia doméstica, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de protección de 
víctimas de violencia doméstica o de género, a través de los funcionarios autorizados.

f) Las comunidades autónomas, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de 
protección de las víctimas de violencia doméstica o de género, a través del responsable del 
punto de coordinación o, en su caso, a través de las personas designadas por dicho 
responsable. Este acceso directo se entenderá sin perjuicio de las comunicaciones previstas 
por la disposición adicional primera de este real decreto.

g) Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, exclusivamente en el ámbito de 
sus competencias de protección de víctimas de violencia doméstica o de género. En el caso 
de las delegaciones del Gobierno, a través del responsable de la unidad de coordinación 
contra la violencia sobre la mujer o las personas que éste designe; en el caso de las 
subdelegaciones del Gobierno, a través del responsable de la unidad contra la violencia 
sobre la mujer o las personas que éste designe.

h) La Administración Penitenciaria, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de 
protección de las víctimas de la violencia doméstica o de género, a través de los funcionarios 
autorizados.

2. El encargado del Registro Central de Protección de Víctimas de Violencia Doméstica 
comunicará al menos semanalmente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto 
Social de la Marina y a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del 
Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a los procedimientos terminados 
por sentencia firme condenatoria que se inscriban en dicho Registro por la comisión de un 
delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida por 
el delito fuera cónyuge o ex cónyuge del condenado o estuviera o hubiera estado ligada a él 
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por una análoga relación de afectividad a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la 
disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Genero.

3. El encargado del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia 
Doméstica y de Género comunicará al menos semanalmente a la Dirección General de 
Tráfico del Ministerio del Interior los datos relativos a penas, medidas de seguridad y 
medidas cautelares en las que se haya dispuesto la privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores o cualquier pena o medida relacionada con la seguridad 
vial, de acuerdo con lo previsto en los artículos 529 bis, 765.4 y 794.2 y concordantes de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

CAPÍTULO III
Información contenida en el sistema

Artículo 8.  Información de carácter general contenida en los Registros integrados en el 
Sistema.

La información contenida en los Registros Centrales integrados en el Sistema deberá 
comprender, con carácter general, los siguientes datos:

a) Datos identificativos.
Nombre y apellidos del condenado, rebelde, sometido a medidas de seguridad o medida 

cautelar, alias en su caso, sexo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, localidad, 
provincia, país de nacimiento, domicilio conocido, nacionalidad y documento nacional de 
identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de identidad en el caso de los extranjeros, número 
ordinal informático policial y número de atestado.

En relación con las personas jurídicas se hará constar la razón o denominación social, 
nacionalidad, domicilio social y domicilio fiscal, actividad principal, tipo de sociedad, número 
o código de identificación fiscal y datos registrales.

En el supuesto de entes sin personalidad jurídica se hará constar denominación, número 
o código de identificación fiscal o cualquier otro dato que sirva para su identificación.

Cuando en una misma causa resulten condenadas personas físicas y personas jurídicas 
o entes sin personalidad se hará contar esta circunstancia en el Sistema de registros de 
apoyo a la Administración de Justicia.

b) Órgano judicial que acuerda la resolución, fecha de la misma, clase y número de 
procedimiento, y número de identificación general.

c) Los datos personales identificativos de la víctima, domicilio o domicilios conocidos de 
la víctima, y relación de parentesco entre la víctima y el condenado o denunciado siempre 
que sea necesario y, en todo caso, en los procedimientos de violencia doméstica o de 
género.

d) La condición de menor de edad de la víctima cuando se trate de delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales.

Artículo 9.  Información contenida en la inscripción de sentencias firmes.
Cuando se trate de sentencias firmes que impongan penas o medidas de seguridad a 

personas físicas mayores de edad, penas a personas jurídicas o consecuencias accesorias a 
entes sin personalidad se inscribirán, además, los siguientes datos:

a) Fecha de la sentencia que imponga la pena o medida de seguridad.
b) Fecha de firmeza de la sentencia y fecha de efectos del requerimiento del 

cumplimiento.
c) Órgano judicial sentenciador.
d) Condición de reincidente y/o reo habitual del condenado en su caso.
e) Órgano judicial de ejecución de la sentencia, en su caso.
f) Número y año de la ejecutoria.
g) Delito o delitos y precepto penal aplicado.
h) Pena o penas principales y accesorias, medida de seguridad y su duración y cuantía 

de la multa con referencia a su duración y cuota diaria o multa proporcional.
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i) Fecha de comisión del delito.
j) Participación como autor o cómplice y grado de ejecución.
k) Sustitución de las penas o medidas de seguridad, en su caso.
l) Suspensión de la ejecución de las penas o medidas de seguridad, en su caso, fecha 

de notificación, así como plazo por el que se concede la suspensión.
m) Prórroga del auto de suspensión de las penas.
n) Fecha de la revocación del auto de suspensión de las penas o medidas de seguridad.
ñ) Fecha de la remisión definitiva de la pena, cumplimiento efectivo de la misma o 

prescripción.
o) Fecha del cese de la medida de seguridad.
p) Expulsión y fecha de la misma, cuando se acuerde como sustitución de la pena o 

medida de seguridad.
q) Cumplimiento.
r) Acumulación de penas.
s) Responsabilidad civil derivada de la infracción penal.
t) Resoluciones judiciales que se pronuncien sobre el traslado de la pena de acuerdo con 

el artículo 130.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Artículo 10.  Información contenida en la inscripción de medidas cautelares, requisitorias, 
autos de rebeldía o sentencias no firmes.

Cuando se trate de medidas cautelares, requisitorias, autos de rebeldía o Sentencias No 
Firmes impuestas a personas físicas mayores de edad y, en su caso, a personas jurídicas y 
entes sin personalidad se inscribirán, además, los siguientes datos:

a) Medidas cautelares, personales o reales y órdenes de protección en los 
procedimientos de violencia doméstica o de género, indicando fecha de adopción, de 
notificación al sometido a la medida u orden de protección y de cancelación y, en su caso 
tipo, contenido, ámbito y duración, así como sus modificaciones o sustituciones, y delito o 
falta objeto del procedimiento. En relación con las órdenes de protección se indicará la 
situación y origen de la solicitud.

b) Sentencias No Firmes indicando órgano enjuiciador, procedimiento, fecha de la misma 
y, en su caso, delitos o faltas declaradas, penas o medidas de seguridad impuestas, su 
duración o cuantía.

c) Órdenes de busca, indicando el órgano judicial que la acuerda, fecha de la misma, tipo 
de procedimiento, delito objeto del procedimiento, pena y duración de la misma.

d) Órdenes europeas de detención y entrega emitidas por las autoridades judiciales 
españolas.

e) Auto de rebeldía indicando fecha del auto y de su anulación.

Artículo 11.  Información contenida en las inscripciones en el Registro Central de Sentencias 
Firmes de Menores.

Cuando se trate de inscripciones en el Registro Central de Sentencias Firmes de 
Menores, se inscribirán, además, los siguientes datos:

a) Fecha en que adquiere firmeza la sentencia, así como la suspensión, reducción o 
sustitución de la medida que acuerde el Juez mediante auto motivado, cuando éste sea 
firme, y demás datos de la ejecutoria.

b) Las medidas impuestas al menor, su duración y, en su caso, el lugar de cumplimiento.
c) La fecha de prescripción, de cumplimiento o finalización por cualquier causa de la 

medida o medidas impuestas.

Artículo 12.  Información contenida en las inscripciones en el Registro Central de Rebeldes 
Civiles.

Cuando se trate de inscripciones en el Registro Central de Rebeldes Civiles, se 
inscribirán, además, los siguientes datos:
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a) Órganos judiciales que hubieran promovido la inscripción o solicitado información 
sobre la localización de la persona inscrita, así como referencia a los procesos en que 
aparezca como demandado.

b) Fecha de la resolución en que se acuerde la comunicación mediante edictos al 
demandado, cuyo domicilio se desconoce y no hayan tenido resultado positivo las 
averiguaciones practicadas.

Artículo 13.  Inclusión de datos en el sistema.
1. La trasmisión de datos a los Registros Centrales se realizará a través de 

procedimientos electrónicos por el secretario judicial que corresponda. A tal efecto, el 
secretario judicial verificará la exactitud del contenido de la información que, previamente 
cumplimentada por el personal de la oficina judicial bajo su dirección, se trasmita a los 
Registros Centrales. Esta información deberá remitirse en los siguientes plazos:

a) De forma inmediata y, en cualquier caso, en el plazo máximo de cinco días desde la 
firmeza de la sentencia o auto de rebeldía, desde que se adopte la medida cautelar o 
sentencia no firme o desde que se acuerde la comunicación edictal cuando se trate de 
inscripciones en los Registros Centrales de Penados, Medidas Cautelares, Requisitorias y 
Sentencias No Firmes, Rebeldes Civiles y Sentencias de Responsabilidad Penal de los 
Menores.

b) De forma inmediata y, en cualquier caso, en el plazo máximo de veinticuatro horas 
desde la firmeza de la sentencia o desde que se adopte la medida cautelar o sentencia no 
firme cuando se trate de inscripciones en el Registro Central para la Protección de las 
Víctimas de Violencia Doméstica. Cuando las circunstancias técnicas impidan la trasmisión 
telemática a este Registro Central, la trasmisión de datos podrá realizarse mediante la 
remisión al encargado del registro de los modelos aprobados por Orden del Ministro de 
Justicia. Los secretarios judiciales ordenarán que se remita en dicho plazo copia impresa de 
los mismos a la policía judicial a efectos de su ejecución y seguimiento.

2. En cuanto las condiciones técnicas lo permitan, la transmisión de la información se 
realizará directamente desde las aplicaciones de gestión procesal y las firmas plasmadas en 
los documentos serán sustituidas por las correspondientes firmas electrónicas reconocidas.

CAPÍTULO IV
Medidas de seguridad

Artículo 14.  Seguridad del sistema.
1. Se implantarán en el Sistema de registros administrativos de apoyo a la 

Administración de Justicia las medidas de seguridad que correspondan, de conformidad con 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

De cada intento de acceso se guardará como mínimo la identificación del usuario, la 
fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado 
o denegado. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la 
información que permita identificar el registro accedido.

2. Las redes de comunicación electrónica gestionadas por las comunidades autónomas 
que den soporte a los órganos judiciales estarán conectadas con el Sistema de Registros 
Centrales, en un entorno integrado en red, que garantice la confidencialidad y autenticidad 
de dichas comunicaciones.

Artículo 15.  Seguridad de los datos.
Se aplicarán a los datos de carácter personal contenidos en el Sistema de registros 

administrativos de apoyo a la Administración de Justicia las medidas de seguridad que 
correspondan, de conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 11  Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia

– 357 –



que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.

CAPÍTULO V
Certificación de los datos

Artículo 16.  Certificación de los datos inscritos en el Sistema de registros administrativos de 
apoyo a la Administración de Justicia.

Se emitirán certificaciones de los datos inscritos en el Sistema de registros 
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia en los siguientes casos:

a) Los órganos judiciales, en relación con las causas que tramiten y para su unión al 
procedimiento, podrán, a través del personal de la oficina judicial autorizado por el Secretario 
Judicial, obtener directamente los datos incluidos en de las Bases de Datos del Sistema de 
registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Los datos así obtenidos se 
aportarán al procedimiento judicial mediante diligencia de constancia del Secretario Judicial 
con plena validez jurídica, sin necesidad de solicitar certificación al Responsable de Registro.

Sin perjuicio de lo anterior, los órganos judiciales podrán recabar del Registro, por vía 
telemática y de acuerdo con un modelo normalizado, la certificación.

b) Por el Encargado de los Registros integrados en el Sistema de registros 
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia se informará a las autoridades de 
Estados extranjeros, en las formas y supuestos que determinen las normas comunitarias y 
los tratados internacionales de asistencia judicial en materia penal suscritos por España, 
acerca de las sentencia condenatorias firmes impuestas a personas físicas mayores de edad 
relativas a extranjeros o españoles de las que exista constancia y en su caso, a personas 
jurídicas y entes sin personalidad.

c) Por el Encargado de los Registros integrados en el Sistema de registros 
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, siempre que no se trate de 
información reservada a Jueces y Tribunales, se informará igualmente de los datos 
contenidos en las inscripciones de los Registros Centrales de Penados, de Medidas 
Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, de Protección de las Víctimas de 
Violencia Doméstica y de Rebeldes Civiles, a instancia de cualquier órgano de las 
Administraciones Públicas ante el que se tramite un procedimiento en el que sea preceptivo 
este certificado para acceder a un derecho o adquirir una condición determinada con 
consentimiento del interesado, sea este persona física, jurídica o entes sin personalidad, 
manifestado directamente o a través de su representante, salvo que una norma con rango de 
Ley lo exceptúe. Dicha información se limitará únicamente a los datos relativos a la persona 
física, jurídica o ente sin personalidad interesado en el procedimiento.

Artículo 17.  Certificación a petición del titular interesado.
1. A petición del titular interesado, podrán certificarse directamente los datos relativos a 

su persona contenidos en las inscripciones de los Registros Centrales de Penados, de 
Medidas Cautelares Requisitorias y Sentencias No Firmes, de Protección de las Víctimas de 
Violencia Doméstica, de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores y de 
Rebeldes Civiles y suscribir certificaciones negativas respecto a personas que no figuren 
inscritas en los mismos.

2. Las certificaciones podrán solicitarse respecto de uno o varios registros integrados en 
el sistema o respecto de todos ellos. Tratándose de personas jurídicas, entes sin 
personalidad o menores de edad la solicitud deberá efectuarse, en todo caso, por su 
representante legal. La certificación positiva contendrá la transcripción de los datos inscritos, 
tal y como obren en el Registro en el momento de su expedición, excluyendo las 
inscripciones que, conforme a una norma con rango de Ley, se hallen a disposición 
únicamente de los órganos jurisdiccionales.

3. Las certificaciones serán entregadas directamente al titular de la información penal o a 
su representante debidamente acreditado por cualquier medio válido en derecho que deje 
constancia fidedigna.
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4. Los titulares interesados podrán solicitar y recibir por correo el certificado 
correspondiente a sus datos personales o de la persona jurídica o ente sin personalidad de 
que se trate; en el caso de personas jurídicas y de los entes sin personalidad, la solicitud 
habrá de formularse por su representante legal. Mediante Orden del Ministro de Justicia se 
determinarán los requisitos y condiciones para que dichas solicitudes puedan tramitarse por 
vía electrónica.

5. Los españoles que se encuentran en el extranjero podrán solicitar el certificado en la 
oficina consular de España, previa acreditación de su personalidad. Podrán solicitar la 
remisión del certificado a dicho consulado, por correo al lugar señalado al efecto, o nombrar 
un representante para recoger la certificación en el Registro Central o en una Gerencia 
Territorial del Ministerio de Justicia.

6. Cuando se trate de ciudadanos de la Unión Europea con nacionalidad distinta a la 
española el Registro Central de Penados solicitará a la autoridad central del Estado de 
nacionalidad de la persona que realiza la petición, o a las autoridades centrales en caso de 
que la persona tuviera más de una nacionalidad, un extracto de antecedentes penales y de 
información sobre dichos antecedentes para poder incluirla en el certificado que se le facilite.

7. Las certificaciones a que se refiere este artículo y el apartado c) del artículo anterior 
no incluirán datos relativos a las inscripciones derivadas de la comisión de faltas.

CAPÍTULO VI
Cancelación o rectificación de inscripciones

Artículo 18.  Normas generales de cancelación o rectificación de inscripciones.
1. La cancelación de las inscripciones se practicará de oficio, a instancia del titular 

interesado, o por comunicación del órgano judicial.
Corresponde al Ministerio de Justicia resolver el procedimiento para la cancelación de 

las inscripciones, cualquiera que sea la forma de iniciación del procedimiento.
2. Los titulares interesados podrán solicitar la cancelación o rectificación de sus datos 

contenidos en el Sistema de registros administrativos del Ministerio de Justicia de Apoyo a la 
Administración de Justicia. A estos efectos, dirigirán una solicitud en la que se hará constar, 
nombre y apellidos, filiación, localidad, provincia, fecha de nacimiento y documento nacional 
de identidad, NIE o tarjeta de identidad o pasaporte en el caso de extranjeros, todos ellos en 
vigor, acompañando al modelo de solicitud, original de los documentos anteriores o copia 
compulsada de los mismos. En el caso de personas jurídicas o entes sin personalidad, 
nombre y apellidos del representante, documento nacional de identidad, NIE o tarjeta de 
identidad o pasaporte en el caso de extranjeros, todos ellos en vigor, acompañando al 
modelo de solicitud, original de los documentos anteriores o copia compulsada de los 
mismos así como la documentación que acredite su condición de representante legal. En la 
solicitud deberá hacerse constar de manera obligatoria un domicilio a efectos de 
notificaciones. Mediante Orden del Ministro de Justicia, se determinarán los requisitos y 
condiciones para que dichas solicitudes puedan tramitarse por vía telemática.

3. También deberá hacerse constar la causa o causas de la cancelación o rectificación 
que se solicita, pudiendo aportar cuantos documentos puedan ser determinantes para el fin 
solicitado.

4. Al expediente iniciado a instancia del interesado se llevarán las inscripciones 
afectadas y si del análisis de las mismas, o de lo aportado por el solicitante, se dedujera que 
no se dan los requisitos necesarios para proceder a la cancelación o rectificación, el 
Ministerio de Justicia denegará motivadamente la petición.

5. El encargado del Registro, de oficio, cuando tenga conocimiento a través de los datos 
obrantes en el Registro de que se dan los requisitos legalmente establecidos para la 
cancelación de una inscripción, procederá a elevar propuesta de cancelación.

Cuando se trate de procedimientos penales que hayan dado lugar a inscripciones en los 
que no se haya comunicado modificación alguna durante los plazos de prescripción 
establecidos en los artículos 131 y 133 del Código Penal, el encargado del Registro Central 
se dirigirá al secretario judicial del correspondiente órgano judicial a los efectos de verificar 
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su estado procesal, procediendo a cancelar la inscripción cuando así resulte de la 
comunicación que este le remita.

Artículo 19.  Cancelación de inscripciones de antecedentes penales.
1. Las inscripciones de antecedentes penales se cancelarán, de oficio o a instancia del 

titular de los datos, o por comunicación del órgano judicial, cuando habiéndose extinguido la 
responsabilidad penal, hubiesen trascurrido, sin delinquir de nuevo los plazos previstos y se 
hubiesen cumplido los restantes requisitos señalados en el artículo 136 del Código Penal.

2. Cuando el procedimiento se inicie de oficio o a instancia del interesado y no constara 
el informe del Juzgado o Tribunal en relación con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 136 del Código Penal, el Registro de Penados remitirá el 
expediente en el plazo de quince días a fin de que informe preceptivamente en el plazo 
máximo de dos meses sobre la cancelación solicitada. El plazo máximo para resolver y 
notificar el procedimiento será de tres meses.

3. La información relativa a las inscripciones canceladas se conservará en una sección 
especial y separada a disposición únicamente de los Juzgados y Tribunales españoles.

Artículo 20.  Cómputo del plazo de cancelación de inscripciones de penas suspendidas.
Cuando la cancelación de las inscripciones de antecedentes penales se refiera a penas 

privativas de libertad suspendidas por habérseles aplicado la remisión condicional, el plazo 
de cancelación, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará en la forma 
establecida en el artículo 136.3 del Código Penal.

Artículo 21.  Pluralidad de antecedentes penales.
Cuando se inicie un expediente de cancelación de antecedentes penales de oficio o a 

instancia de parte, y deba cursarse a varios Juzgados o Tribunales, se remitirá el original al 
que hubiera dictado la última sentencia y copias autenticadas a cada uno de los restantes, 
debiendo constar en el oficio de remisión el listado de Juzgados o Tribunales a los que se 
solicita información.

Artículo 22.  Cancelación de inscripciones de medidas cautelares, ordenes de protección, 
ordenes de busca, Sentencias No Firmes y autos de rebeldía penal.

1. La cancelación se producirá con carácter automático cuando se produzca la 
comunicación judicial en la que se exprese el cese de su vigencia.

2. También se cancelarán las inscripciones de medidas cautelares, órdenes de 
protección y Sentencias No Firmes relativas a un procedimiento en tramitación cuando se 
proceda a la inscripción de una sentencia firme recaída en el mismo procedimiento.

3. Asimismo, la acumulación de un procedimiento o la inhibición en favor de otro 
juzgado, producirán la cancelación de las correspondientes anotaciones cuando el 
encargado del Registro verifique la inscripción de la medida cautelar, orden de protección, 
orden de busca o auto de rebeldía penal en el procedimiento resultante de la acumulación o 
la inhibición.

Artículo 23.  Cancelación de las inscripciones de rebeldes civiles.
1. Procederá la cancelación de la inscripción del rebelde civil a instancia del interesado. 

También podrá el interesado dirigirse al órgano judicial remitente de la comunicación 
originaria para que sea el órgano judicial el que se dirija al Registro solicitando la 
cancelación de la inscripción en cuestión. En la solicitud deberá indicar el domicilio al que se 
puedan dirigir las comunicaciones judiciales.

2. Cuando se acuerde la cancelación, el Registro deberá comunicar el nuevo domicilio a 
los órganos judiciales que aparecieran anotados junto a la inscripción.

3. En el caso de que se deniegue la cancelación instada por el interesado por existir 
dudas racionales sobre la exactitud del domicilio facilitado, el Registro deberá indicarle los 
defectos que haya apreciado y recordarle la posibilidad de instar nuevamente esa 
cancelación en cuanto hayan quedado subsanados.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 11  Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia

– 360 –



Artículo 24.  Cancelación de las inscripciones del Registro Central de Sentencias sobre 
Responsabilidad Penal de los Menores.

Trascurridos diez años, a contar desde que el menor hubiera alcanzado la mayoría de 
edad y siempre que las medidas judicialmente impuestas hayan sido ejecutadas en su 
plenitud o hayan prescrito, el Ministerio de Justicia procederá de oficio a la cancelación de 
cuantas inscripciones de sentencias referentes al mismo consten en el Registro.

Artículo 25.  Efectos de la cancelación.
La cancelación registral prevista en este real decreto dará lugar a la eliminación de los 

datos de carácter personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.3 del presente real 
Decreto y a excepción de aquellos que resulten necesarios para que sea posible elaborar las 
estadísticas previstas en su artículo 27.

Artículo 26.  Tutela de derechos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los interesados podrán recabar 
la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos en relación con el ejercicio de sus 
derechos de acceso, rectificación o cancelación.

Artículo 27.  Información estadística.
La Administración General del Estado y las comunidades autónomas con competencias 

en materia de justicia, en el marco del Plan de Transparencia Judicial, podrán elaborar 
estadísticas de los datos contenidos en los Registros Centrales, eludiendo toda referencia 
personal en la información y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre de Protección de Datos y sus disposiciones complementarias. En particular, 
el Registro para la Protección de las Victimas de Violencia Doméstica proporcionará a la 
Delegación de Gobierno para la Violencia de Género la información necesaria para permitir 
el adecuado conocimiento, análisis y evaluación de la violencia de género, con excepción de 
los datos de carácter personal de los intervinientes en los procedimientos judiciales. Los 
datos estadísticos deberán seguir los criterios que establezca la Comisión Nacional de 
Estadística Judicial.

Disposición adicional primera.  Comunicación de las órdenes de protección a las 
Administraciones públicas competentes en materia de protección social.

1. Los secretarios de los juzgados y tribunales comunicarán las órdenes de protección de 
las víctimas de violencia doméstica que se adopten y sus respectivas solicitudes, mediante 
testimonio íntegro, a aquel o aquellos puntos de coordinación designados por la comunidad 
autónoma correspondiente, que constituirán el canal único de notificación de estas 
resoluciones a centros, unidades, organismos e instituciones competentes en materia de 
protección social en relación con estas víctimas, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 8 del articulo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La comunicación del secretario judicial se remitirá en un plazo nunca superior a 24 horas 
desde su adopción, por vía telemática o electrónica o, en su defecto, por medio de fax o 
correo urgente.

2. El punto de coordinación designado hará referencia al centro, unidad, organismo o 
institución que centraliza la información, su dirección postal y electrónica, números de 
teléfono y fax, régimen horario y persona o personas responsables de aquél. En el caso de 
comunidades autónomas pluriprovinciales, podrá identificarse un punto de conexión 
específico para cada provincia.

3. El Consejo General del Poder Judicial mantendrá una relación actualizada de los 
puntos de coordinación designados, remitirá tal identificación en su integridad y sus 
modificaciones o actualizaciones a los Ministerios de Justicia, de Igualdad y del Interior, así 
como a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia, decanatos y 
juzgados de instrucción del ámbito autonómico correspondiente.
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Disposición adicional segunda.  Prestación de consentimiento.
A efectos de lo dispuesto en los artículos 6.b) y c) y 7.1.b) y c) del presente real decreto, 

el acceso de las Unidades de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil y de las 
Unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables de la expedición del pasaporte, a la 
información contenida en las Bases de Datos del Sistema de registros administrativos de 
apoyo a la Administración de Justicia, requerirá el previo consentimiento del interesado, 
quien podrá manifestarlo en la propia solicitud.

Disposición adicional tercera.  Jurisdicción militar.
Los órganos de la Jurisdicción Militar estarán sujetos a lo dispuesto en la presente norma 

salvo en lo que no les sea de aplicación.

Disposición adicional cuarta.  Fondo documental de requisitorias.
1. Se crea en el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no 

Firmes y en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica 
y de Género, el Fondo Documental de Requisitorias.

2. El Fondo Documental de Requisitorias estará formado por todos los testimonios de las 
resoluciones judiciales y de particulares correspondientes, de acuerdo con el artículo 516 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3. Para formar el fondo documental de requisitorias, será suficiente la digitalización 
material de los testimonios y su inclusión en el sistema informático, garantizando su 
autenticidad, integridad y conservación del documento imagen, conforme lo previsto en los 
apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 18/2011, de 5 julio, reguladora del uso de las 
tecnologías de la comunicación y la información en la Administración de Justicia.

4. La documentación asociada a cada requisitoria inscrita en el Registro Central de 
Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes o en el Registro Central para la 
Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, a partir de la entrada en 
vigor del presente Real Decreto estará disponible únicamente para los órganos judiciales y el 
Ministerio Fiscal, y exclusivamente a los efectos de los procedimientos y actuaciones de los 
que estén conociendo, en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicho acceso se 
llevará a cabo por el personal de la oficina judicial autorizado por el Secretario del Órgano 
Judicial del que emana la requisitoria.

5. Los documentos asociados a cada requisitoria quedarán automáticamente eliminados 
cuando se produzca la cancelación de la requisitoria.

Disposición transitoria primera.  Comunicaciones anteriores a la entrada en vigor del real 
decreto.

Las comunicaciones que los órganos judiciales hayan dirigido al Ministerio de Justicia 
antes de la entrada en vigor del presente real decreto, se regirán por la normativa anterior, si 
la hubiese.

Disposición transitoria segunda.  Inscripción de medidas cautelares personales, 
requisitorias y Sentencias No Firmes acordadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente real decreto.

Las medidas cautelares de carácter personal y las requisitorias y las Sentencias No 
Firmes acordadas o dictadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto 
y que se encuentren en vigor, deberán inscribirse en el Registro Central de Medidas 
Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes.

Estas inscripciones deberán efectuarse en el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor del presente real decreto.
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Disposición transitoria tercera.  Inscripción de penas derivadas de la comisión de una falta 
en los Registros de Penados y Rebeldes y Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias 
no Firmes.

La inscripción de resoluciones firmes en los Registros de Penados y Rebeldes y Medidas 
Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes por la comisión de una falta, se producirá 
a partir del momento en que se encuentre en funcionamiento el sistema de envío automático 
de datos previsto en el artículo 13.2 del presente real decreto.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan expresamente derogados el Real Decreto de 2 de Octubre de 1878, la Real 

Orden de 1 de Abril de 1896, el Real Decreto 2012/1983, de 28 de Julio, sobre cancelación 
de antecedentes penales, Real Decreto 231/2002, de 1 de marzo, por el que se regula el 
Registro Central de Rebeldes Civiles, el Real Decreto 232/2002, de 1 de marzo, por el que 
se regula el Registro de Sentencias Firmes sobre Responsabilidad Penal de los Menores, el 
Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro Central para la 
protección de las víctimas de la violencia doméstica y cuantas disposiciones contenidas en 
normas de igual o inferior rango al presente real decreto se opongan a lo previsto en él.

Disposición final primera.  Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5 de la 

Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración 
de Justicia.

Disposición final segunda.  Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Justicia a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 

desarrollo de la presente norma.

Disposición final tercera.  Alimentación automática de la información contenida en el 
Sistema.

El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspasos recibidos en 
materia de Justicia deberán realizar las modificaciones oportunas en los respectivos 
sistemas de gestión procesal para que la transmisión de la información prevista en el artículo 
13.2 del presente real decreto tenga lugar en el plazo máximo de dieciocho meses, a partir 
de la entrada en vigor del presente real decreto.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

INFORMACION RELACIONADA:
- Las referencias hechas al Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia 
Doméstica se entenderán efectuadas al Registro Central para la Protección de las Víctimas de 
la Violencia Doméstica y de Género, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional única 
del Real Decreto 1611/2011, de 14 de noviembre. Ref. BOE-A-2011-18912.
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§ 12

Orden JUS/242/2009, de 10 de febrero, por la que se aprueban los 
modelos de remisión al Registro Central para la Protección de las 
Víctimas de Violencia Doméstica de la información que debe 

inscribirse en el mismo

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 39, de 14 de febrero de 2009
Última modificación: 6 de marzo de 2015

Referencia: BOE-A-2009-2507

El Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de Registros 
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, establece en su artículo 13.1 que la 
transmisión de datos a los Registros Centrales se realizará a través de procedimientos 
electrónicos por el Secretario Judicial en el plazo de veinticuatro horas desde la firmeza de la 
sentencia o desde que se adopte la medida cautelar o sentencia no firme cuando se trate de 
inscripciones en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia 
Doméstica.

Establece igualmente que cuando las circunstancias técnicas impidan esta transmisión 
podrá realizarse mediante la remisión al encargado del registro de los modelos aprobados 
por Orden del Ministro de Justicia. De la misma manera copia de los mismos se remitirán a 
la Policía Judicial a efectos de su ejecución y seguimiento.

Por su parte, el mencionado Real Decreto autoriza al Ministro de Justicia a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta norma, y en particular para la 
aprobación de estos modelos.

En su virtud, dispongo:

Primero.  
Se aprueban los modelos que figuran como anexo A «Anotación de procedimientos de 

violencia doméstica sentenciados» y anexo B «Notas de incoación, reapertura y cancelación 
de los procedimientos penales de violencia doméstica, anotación y cancelación de 
medidas», a la presente Orden.

Segundo.  
Cuando las circunstancias técnicas impidan la transmisión telemática de esta 

información, dichos modelos deberán ser remitidos debidamente cumplimentados en el plazo 
máximo de veinticuatro horas al Registro Central para la Protección de las Víctimas de 
Violencia Doméstica, en los términos señalados en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero.
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Tercero.  
Una copia de dichos modelos será remitida igualmente a la Policía Judicial a efectos de 

su ejecución y seguimiento.

Disposición final única.  
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».
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REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO: ANEXO A
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO SENTENCIADO
* Datos de cumplimentación obligatoria. En el caso de ser más de uno los condenados o 

víctimas existentes en el procedimiento, se deberán cumplimentar tantas hojas como sean 
necesarias.

(1) Este modelo deberá ser remitido preferentemente por fax a los siguientes números: 
91 559 21 72, 91 559 25 36 o por correo certificado a la siguiente dirección:

Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de 
Género-Ministerio de Justicia.

Calle San Bernardo n.º 19, 28071 Madrid.
(2) Número de Identificación General del procedimiento. Deberá indicarse el asignado 

por el sistema de gestión procesal existente en el Juzgado Instructor.
(3) Regístrese lo que proceda (según campo desplegable de la aplicación): juicio de 

faltas, juicio de faltas inmediato, diligencias previas, procedimiento abreviado, diligencias 
urgentes, juicio rápido, sumario ordinario, ley del tribunal del jurado y diligencias 
indeterminadas.

(4) Indíquese cada uno de los delitos o faltas cometidos en el ámbito de la violencia 
doméstica y de género, entre las personas relacionadas en el artículo 173.2 del CP.

(5) Fecha de la resolución por la que se declara firme la sentencia.
(6) Indíquese uno de los tipos de documentos identificativos (campo desplegable) y su 

número, o en su caso su condición de indocumentado.
(7) En caso de conocerse más de uno, deberá hacerse indicación completa de los 

mismos.
(8) En caso de que en el procedimiento se hubiere registrado más de un denunciado o 

víctima, se indicará la relación existente entre denunciado-s y víctima-s. Debiendo indicar en 
todo caso si existe o no convivencia.

(9) Rellenar por cada delito o falta objeto de condena, utilizando para ello cuantos 
ejemplares resulten necesarios.

(10) Rellenar por cada clase de pena impuesta, cumplimentando el apartado 
correspondiente para cada una de las que se hayan acordado. Utilícese para ello cuantos 
ejemplares resulten necesarios.

(11) Rellenar únicamente en caso de ser conocido en el momento de cursar el impreso. 
De no ser así se deberá cumplimentar un nuevo impreso en cuanto se tuviera conocimiento 
del mismo, indicando los datos de nuevo conocimiento y los referidos a datos del 
procedimiento.

(12) En el caso de producirse un cambio de Centro Penitenciario deberá comunicarse en 
la forma prevista en el número anterior (11).

(13) En caso de ser distinto de «en ejecución», indíquese lo que proceda (según 
desplegable de la aplicación):

Suspendida.
Suspendida-revocada.
Sustituida.
Sustituida-revocada.
Cumplida.
Prescripción.
Archivo por fallecimiento.
Cancelada.
Absolución.
Remisión.
Revocada.
(14) Indíquese la fecha de la resolución judicial que acuerde el estado de la pena.
(15) Señálese el plazo acordado para la suspensión o sustitución.
(16) Indíquese la fecha de la resolución judicial acordando la revocación.
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REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO: ANEXO B
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO DE PROCEDIMIENTO 
EN TRAMITACIÓN

* Datos de cumplimentación obligatoria.
En el caso de ser más de uno los denunciados o imputados o víctimas se deberán 

cumplimentar tantas hojas como sean necesarias. Los campos relativos a Orden de 
Protección/Medidas Cautelares serán cumplimentados en aquellos procedimientos en que 
hubieran sido acordados; en estos supuestos los campos de: «Medida y Características» y 
«Fecha, Inicio y Cumplimiento» serán de obligatoria cumplimentación.

El campo «Delito/Falta objeto del procedimiento» se cumplimentará en el momento de 
comunicar la incoación del mismo.

(1) Este modelo deberá ser remitido preferentemente por fax a los siguientes números: 
91 559 21, 72 91 5592536 o por correo certificado a la siguiente dirección:

Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de 
Género-Ministerio de Justicia.

Calle San Bernardo, n.º 19, 28071 Madrid.
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(2) Número de Identificación General del procedimiento. Deberá indicarse el asignado 
por el sistema de gestión procesal existente en el Juzgado Instructor.

(3) Regístrese lo que proceda: juicio de faltas, juicio de faltas inmediato, diligencias 
previas, procedimiento abreviado, diligencias urgentes, juicio rápido, sumario ordinario, ley 
del tribunal del jurado y diligencias indeterminadas.

(4) Indíquese en el momento de incoación del procedimiento.
(5) Cumplimentación obligatoria para el órgano judicial receptor en los casos en que el 

procedimiento derive de una inhibición o acumulación, especificándose si se trata de uno u 
otro supuesto procesal.

(6) Indíquese uno de los tipos de documentos identificativos y su número, o en su caso la 
condición de «Indocumentado».

(7) En caso de conocerse más de uno, deberá hacerse indicación completa de los 
mismos.

(8) En caso de que en el procedimiento se hubiere registrado más de un denunciado o 
víctima, se indicará la relación existente entre denunciado-s y víctima-s. Debiendo indicar en 
todo caso si existe o no convivencia.

(9) Se indicará si ha sido solicitada una orden de protección y si ha sido concedida. Así 
mismo se anotarán las medidas cautelares que hayan podido ser dictadas al margen de la 
orden de protección.

(10) Indíquese lo que proceda (según campo desplegable de la aplicación):
Atribución uso y disfrute de la vivienda familiar: Indicar la dirección de la vivienda familiar 

y a quien se le atribuye.
Régimen de custodia: Indicar el nombre de los hijos y edad, y la persona a la que se le 

atribuye.
Régimen de visitas: Indicar el nombre y edad de los hijos, la periodicidad y el lugar.
Régimen de comunicación con los hijos: Indicar el nombre y edad de los hijos, la 

periodicidad y medios.
Régimen de estancia: Indicar el nombre y edad de los hijos, la persona a la que se le 

atribuye, periodicidad y lugar de estancia.
Régimen de prestación de alimentos: Indicar el obligado, los beneficiarios, periodicidad y 

la cuantía de los mismos.
Suspensión Patria Potestad.
Suspensión Régimen de Visitas.
Otras Medidas del artículo 158 Código Civil: Indicar el contenido exacto de la medida.
Otras disposiciones para la protección de menores: Indicar el contenido exacto de la 

medida.
(11) Deberá ser cumplimentado y comunicado al RCPVD en el instante en que conste en 

autos la fecha de cancelación. Para ello se deberá rellenar un nuevo impreso indicando 
dicho extremo y los referidos a datos del procedimiento.

(12) Indicar la medida-s y característica-s que proceda-n (según campo desplegable de 
la aplicación):

Prisión provisional: Indicar con fianza o sin fianza, y el establecimiento penitenciario.
Libertad provisional: Indicar con fianza o sin fianza o, en su caso, condición a la que 

pudiera estar sujeta.
Incautación de armas u otros instrumentos peligrosos: Indicar las armas y otros 

instrumentos peligrosos.
Prohibición de residir en un determinado lugar: Indicar el lugar, barrio, municipio, 

provincia u otra entidad local, o comunidad autónoma.
Prohibición de acudir a determinados lugares: Indicar lugar, barrio, municipio, provincia u 

otras entidad local, o comunidad autónoma.
Prohibición de aproximarse a determinadas personas: Indicar las personas y distancias.
Prohibición de comunicarse con determinadas personas: Indicar las personas y medios.
Otras medidas de orden penal: Indicar el contenido de la medida.
Uso de instrumentos tecnológicos de verificación de proximidad.
Salida domicilio de convivencia y prohibición de volver: Indicar lugar, barrio, municipio, 

provincia u otras entidad local, o comunidad autónoma.
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Menores: internamiento en centro de régimen adecuado.
Menores: libertad vigilada.
Menores: convivencia con otras personas, familia o grupo educativo.
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§ 13

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. [Inclusión 
parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 11, de 12 de enero de 1996

Última modificación: 21 de febrero de 2023
Referencia: BOE-A-1996-750

CAPÍTULO I
Derecho a la asistencia jurídica gratuita

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene por objeto determinar el contenido y alcance del derecho a la 

asistencia jurídica gratuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y regular el 
procedimiento para su reconocimiento y efectividad.

El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en 
esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado 
cuando existan razones que lo justifiquen.

Las disposiciones de esta ley serán de aplicación general en todo tipo de procesos 
judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, la vía administrativa previa 
cuando así se establezca en la legislación específica, así como el asesoramiento previo al 
proceso contemplado en el apartado 1 del artículo 6.

En la aplicación de esta Ley deberán tomarse en consideración las necesidades 
específicas de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Artículo 2.  Ambito personal de aplicación.
En los términos y con el alcance previstos en esta ley y en los tratados y convenios 

internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la 
asistencia jurídica gratuita:

a) Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten 
insuficiencia de recursos para litigar.

b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso.
c) Las siguientes personas jurídicas cuando acrediten insuficiencia de recursos para 

litigar:
1.º Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
2.º Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente.
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d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema 
de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para 
la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y 
beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien 
ante el orden contencioso-administrativo.

e) En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los 
ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a 
la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que 
puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del 
territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

f) En los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, las personas físicas 
contempladas en el Capítulo VIII de esta ley, en los términos que en él se establecen.

g) En el ámbito concursal, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, para 
todos los trámites del procedimiento especial, a los deudores personas naturales que tengan 
la consideración de microempresa en los términos establecidos en el texto refundido de la 
Ley Concursal, a los que resulte de aplicación el procedimiento especial previsto en su libro 
tercero, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Igualmente, en el ámbito concursal, los sindicatos estarán exentos de efectuar depósitos 
y consignaciones en todas sus actuaciones y gozarán del beneficio legal de justicia gratuita 
cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de las personas trabajadoras y beneficiarias 
de la Seguridad Social.

h) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho 
de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia 
de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan 
vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a las 
personas menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección cuando sean víctimas de delitos de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 
150, en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la 
libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de 
seres humanos.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la 
víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se 
adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por 
alguno de los delitos a que se refiere esta letra, y se mantendrá mientras permanezca en 
vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia 
condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá tras la firmeza de la sentencia 
absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar acreditados los 
hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas 
gratuitamente hasta ese momento.

En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de 
víctima de los delitos a que se refiere esta letra y, en especial, en los de violencia de género, 
deberá ser el mismo abogado el que asista a aquella, siempre que con ello se garantice 
debidamente su derecho de defensa.

i) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de 
asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas 
permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral 
o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades 
más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de 
indemnización por los daños personales y morales sufridos.

j) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de 
asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de 
los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

k) Las personas que comuniquen infracciones en los términos de la Ley reguladora de la 
protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la 
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corrupción, a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o a las 
autoridades autonómicas respectivas, siempre que cumplan las condiciones de protección 
recogidas en la citada Ley, siempre que cuenten con unos recursos e ingresos económicos 
brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, inferiores a 
cuatro veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de 
comunicar la información, y exclusivamente para los procedimientos seguidos en cualquier 
orden jurisdiccional que sean consecuencia directa de la infracción comunicada.

[ . . . ]
Artículo 6.  Contenido material del derecho.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:
1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan 

reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la 
posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, 
en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el 
conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres 
humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2, la asistencia 
jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento 
inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella.

2. Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, 
para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en 
curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a 
cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, preso o imputado no hubiere designado 
abogado en el lugar donde se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada 
a la persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención europea 
que no hubiere designado abogado.

No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de 
recursos, sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado los honorarios devengados por su 
intervención.

3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento 
judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando, 
no siéndolo, se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) su intervención sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante auto 
motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

b) tratándose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya 
ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y así se acuerde por el juzgado o tribunal, 
en atención a la entidad de la infracción de que se trate y las circunstancias personales del 
solicitante de asistencia jurídica.

4. Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente 
deban publicarse en periódicos oficiales.

5. Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios 
para la interposición de recursos.

6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los 
órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios 
técnicos dependientes de las Administraciones públicas.

Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, 
no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales 
o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima 
pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se 
establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan.

El Juez o Tribunal podrá acordar en resolución motivada que la asistencia pericial 
especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales técnicos privados cuando deba 
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prestarse a menores y personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o 
maltrato, atendidas las circunstancias del caso y el interés superior del menor o de la 
persona con discapacidad, pudiendo prestarse de forma inmediata.

7. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los 
términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial.

8. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el 
otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no 
contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean 
requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de 
la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.

9. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la 
obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de 
la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos 
por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la 
pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.

10. Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 no se percibirán 
cuando el interesado acredite ingresos por debajo del indicador público de renta de efectos 
múltiples.

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación 
gratuitas

[ . . . ]
Artículo 24.  Distribución por turnos.

Los Colegios profesionales establecerán sistemas de distribución objetiva y equitativa de 
los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales de oficio. Dichos 
sistemas serán públicos para todos los colegiados y podrán ser consultados por los 
solicitantes de asistencia jurídica gratuita.

Los Colegios de Abogados, salvo aquéllos en los que por la reducida dimensión de la 
actividad no sea necesario, contarán con un turno de guardia permanente para la prestación 
del servicio de asistencia letrada al detenido y otro para la prestación de los servicios de 
asesoramiento previo y de asistencia letrada para las víctimas de violencia de género, 
terrorismo, trata de seres humanos y de menores de edad y personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental que sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

[ . . . ]
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§ 14

Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de asistencia jurídica gratuita. [Inclusión parcial]

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 59, de 10 de marzo de 2021

Última modificación: 8 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-2021-3698

[ . . . ]
REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

[ . . . ]
TÍTULO I

Órganos competentes y procedimientos

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Procedimientos para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita

[ . . . ]
Sección 3.ª Procedimiento en aquellos procesos judiciales y procedimientos 
administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género

Artículo 27.  Iniciación y presentación de la solicitud.
1. Cuando se trate de la prestación del servicio de orientación jurídica, defensa y 

asistencia letrada a las mujeres víctimas de violencia de género, este se asegurará a todas 
las que lo soliciten, procediéndose de forma inmediata a la designación de profesional de la 
Abogacía de oficio dentro del turno especializado en la defensa de las víctimas de violencia 
de género que a tal efecto se establezca por los Colegios de Abogados en sus respectivos 
ámbitos.

2. Designada la persona profesional de la Abogacía de oficio, esta informará a su 
defendida del derecho que le asiste para solicitar el beneficio de asistencia justicia gratuita, 
le informará de las prestaciones que comporta, auxiliándola si fuese necesario en la 
redacción de los impresos de solicitud, y le informará que, en caso de sentencia absolutoria 
firme o sobreseimiento por no resultar acreditados los hechos delictivos, no tendrá obligación 
de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.
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3. Si la interesada desea beneficiarse del derecho de asistencia jurídica gratuita, 
cumplimentará el modelo que se une como anexo I.IV y lo presentará en el Servicio de 
orientación jurídica del Colegio de Abogados territorialmente competente en el plazo máximo 
de cuarenta y ocho horas a contar desde el momento en que hubiese recibido la primera 
atención, o bien en el registro correspondiente del Juzgado de su domicilio dentro de ese 
mismo plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En este último caso, el juzgado remitirá la 
solicitud al Colegio de Abogados territorialmente competente de forma inmediata. En la 
solicitud constarán los datos identificativos de la persona solicitante y deberá estar 
debidamente firmada por esta. Dada la inmediatez en la prestación de asistencia jurídica, no 
será precisa la acreditación previa de la carencia de recursos económicos por parte de la 
asistida, sin perjuicio de la obligación de presentar la documentación necesaria en el Colegio 
de Abogados.

Artículo 28.  Presentación de la documentación.
1. La persona solicitante de asistencia jurídica gratuita deberá presentar la 

documentación necesaria relacionada en el anexo I.IV en el Servicio de orientación jurídica 
del Colegio de Abogados juntamente con la solicitud, o bien en el plazo máximo de cinco 
días hábiles a partir de la presentación de la misma.

2. Transcurrido dicho plazo, si la interesada no aportase la documentación se le tendrá 
por desistida de su solicitud y el Colegio de Abogados procederá a su archivo, dando cuenta 
al letrado para que actúe en consecuencia.

3. Analizada la solicitud y la documentación presentada, si esta fuese insuficiente, se 
requerirá a la persona solicitante para que subsane los defectos advertidos en el plazo de 
diez días hábiles; de no hacerlo así, se le tendrá igualmente por desistida en su solicitud.

4. Si la documentación fuese suficiente, subsanados en su caso los defectos advertidos, 
el Colegio de Abogados, en el plazo de tres días hábiles, trasladará el expediente a la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita junto con un informe sobre la procedencia de la 
pretensión, comunicando asimismo la designación efectuada del letrado que ha asumido la 
asistencia de oficio.

Artículo 29.  Instrucción y resolución del procedimiento.
1. Recibido el expediente en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y realizadas las 

comprobaciones pertinentes, esta dictará resolución que reconozca o deniegue el derecho 
en el plazo máximo de treinta días hábiles a contar desde la recepción del expediente 
completo. Cuando se trate de la prestación del servicio de asistencia letrada a la mujer 
víctima de un delito susceptible de enjuiciamiento rápido, la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita dará preferencia a la tramitación de la solicitud, procurando que la resolución por la 
que se reconozca o deniegue el derecho se dicte con anterioridad a la fecha de celebración 
del juicio oral.

2. La resolución se notificará en el plazo común de tres días hábiles a la persona 
solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso al Colegio de Procuradores, a las partes 
interesadas y al juzgado o tribunal que esté conociendo del proceso, o al Juez Decano de la 
localidad si aquel no se hubiera iniciado.

Si la resolución fuese estimatoria, la persona profesional de la Abogacía del turno de 
oficio designada inicialmente y, en su caso, la persona profesional de la Procura, quedarán 
confirmados, asumiendo la asistencia jurídica, la defensa y, en su caso, la representación, 
gratuitas en todos los procesos y procedimientos administrativos que se deriven de la 
violencia padecida.

3. Si fuese desestimatoria, la persona solicitante podrá designar profesionales de la 
Abogacía y de la Procura de libre elección, debiendo abonar los honorarios y derechos 
económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados a los profesionales 
designados de oficio con carácter provisional. En este caso, el letrado actuante habrá de 
reembolsar a la Administración el importe de las retribuciones percibidas con motivo de su 
intervención profesional.
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Artículo 30.  Aplicación supletoria de las normas comunes.
En lo no previsto expresamente en esta sección, se aplicarán a este procedimiento las 

normas comunes contenidas en la sección 1.ª

TÍTULO II
Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación

CAPÍTULO I
Organización de la asistencia letrada de oficio

[ . . . ]
Artículo 33.  Obligaciones profesionales.

1. Los abogados y procuradores designados de oficio desempeñarán sus funciones de 
forma real y efectiva hasta la finalización del procedimiento en la instancia judicial de que se 
trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en esta se 
produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia.

2. En el procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de delitos, la asistencia 
letrada se prestará por la misma persona profesional de la Abogacía desde el momento de la 
detención, si la hubiese, o desde que se requiera dicha asistencia y hasta la finalización del 
procedimiento, incluido el juicio oral y, en su caso, la ejecución de la sentencia.

3. En el supuesto de asistencia a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de 
trata de seres humanos, así como a las personas menores de edad y las personas con 
discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso 
o maltrato, la orientación jurídica, defensa y asistencia se asumirán por una misma dirección 
letrada desde el momento en que se requiera, y abarcará todos los procesos y 
procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en alguno de los delitos 
a los que se refiere este apartado hasta su finalización, incluida la ejecución de sentencia. 
Este mismo derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la 
víctima.

En estos supuestos la persona profesional de la Abogacía designada de oficio, deberá 
informar a su defendido que el beneficio de justicia gratuita se perderá tras la firmeza de la 
sentencia absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar 
acreditados los hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones 
disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.

4. Sólo en el orden penal los letrados designados podrán excusarse de la defensa, 
siempre que concurra un motivo personal y justo, que será apreciado por los decanos de los 
colegios. En el supuesto de atención a las víctimas de violencia de género, la aceptación de 
la excusa en el orden penal implicará el cese en los demás procedimientos y la designación 
de un nuevo letrado.

Artículo 34.  Régimen de guardias.
1. Para la atención letrada al detenido durante la detención y la realización de las 

primeras diligencias de instrucción criminal que resulten procedentes, así como para la 
asistencia letrada a quien se le atribuya un delito en el atestado policial, haya sido detenido o 
no, para cuya instrucción y enjuiciamiento es de aplicación el procedimiento especial previsto 
en el título III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley 38/2002, 
de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre 
procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y 
de modificación del procedimiento abreviado, todos los Colegios de Abogados establecerán 
un régimen de guardias que garantice, de forma permanente, la asistencia y defensa de 
aquellos.

2. Para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada inmediatas de las mujeres 
víctimas de violencia de género en todos los procesos y procedimientos que tengan causa 
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directa o indirecta en la violencia padecida y desde el momento en que lo requieran, todos 
los Colegios de Abogados establecerán un régimen de guardias especializado en la defensa 
de las víctimas de violencia de género.

3. El régimen de guardias así como el número de letrados que integran cada servicio de 
guardia se determinará, entre otras circunstancias, en función del volumen de litigiosidad, 
ámbito territorial, características geográficas o situación y distancia de los centros de 
detención. A tal efecto, el Consejo General de la Abogacía Española, con la conformidad del 
Ministerio de Justicia, determinará los parámetros a que han de ajustarse los colegios 
profesionales en la determinación del número de letrados que ha de integrar el servicio de 
guardia.

Artículo 35.  Prestación de los servicios de guardia.
1. Con carácter general, los servicios de guardia se prestarán con periodicidad diaria, y 

se incorporarán a estos, en situación de disponibilidad o de presencia física, todos los 
letrados que lo integren conforme al régimen establecido por el colegio respectivo, y que 
realizarán cuantas asistencias sean necesarias durante el servicio de guardia.

2. Excepcionalmente, en aquellos colegios en los que la reducida dimensión de sus 
actividades u otras características así lo aconsejen, se podrán establecer servicios de 
guardia con diferente periodicidad, a los que se irán incorporando los letrados a medida que 
se produzca alguna incidencia que requiera asistencia letrada.

3. Para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada inmediata de las mujeres 
víctimas de violencia de género se establecerá en cada Colegio de Abogados una guardia 
de disponibilidad de la que formarán parte letrados especializados en la defensa de las 
víctimas de violencia de género, en el número que se determine por el propio colegio de 
conformidad con los parámetros que a tal efecto se determinen conforme a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo anterior y con la periodicidad que asimismo se determine.

4. El régimen de prestación de servicios de guardia que se determine requerirá ser 
conocido, con carácter previo, por el Ministerio de Justicia.

CAPÍTULO II
Reconocimiento, renuncia y cuestiones organizativas de la asistencia jurídica 

gratuita

Artículo 36.  Efectos del reconocimiento del derecho.
1. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la 

confirmación de las designaciones provisionales de persona profesional de la Abogacía y, en 
su caso, de la Procura de oficio, y si estas no se hubiesen producido, el nombramiento 
inmediato de los profesionales que defiendan y en su caso, representen al titular del 
derecho, así como del resto de las prestaciones que integren el derecho. En cada ámbito 
territorial, los Colegios de Abogados y los Colegios de Procuradores actuarán de manera 
coordinada para efectuar las designaciones que procedan en cada caso, y no podrá actuar, 
al mismo tiempo, un profesional de la Abogacía de oficio y un profesional de la Procura 
libremente elegido o viceversa, salvo que el profesional de libre elección renuncie por escrito 
a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita y ante el colegio ante el que se halle inscrito.

2. En el orden penal, se asegurará en todo caso la defensa desde el momento mismo de 
la detención, sin perjuicio del abono por el cliente de los honorarios devengados si no le 
fuese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

3. Cuando se trate de asistencia a la mujer víctima de violencia de género, se asegurará 
dicha asistencia desde el momento en que la mujer lo solicite, produciendo la falta de 
reconocimiento del derecho iguales efectos a los señalados en el apartado anterior.

[ . . . ]
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TÍTULO III
Subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita

[ . . . ]
Artículo 44.  Devengo de la indemnización.

1. Los abogados y procuradores devengarán la retribución correspondiente a su 
actuación, en los porcentajes establecidos en el anexo III, una vez acrediten 
documentalmente ante sus respectivos colegios la intervención profesional realizada, que 
habrá de ser verificada por estos. Dicha documentación se conservará por los colegios, 
quienes la pondrán a disposición del Consejo General de la Abogacía Española y, en su 
caso, del Ministerio de Justicia cuando sea solicitada.

2. Cuando se trate del servicio de asistencia letrada al detenido, la indemnización se 
devengará por servicio de guardia de veinticuatro horas al finalizar este y las asistencias 
realizadas se considerarán, con las limitaciones que se establezcan, como una única 
actuación.

Si, excepcionalmente, el servicio de guardia fuese de duración superior, se retribuirá por 
asistencia individualizada, sin que la retribución diaria de cada letrado, sea cual sea el 
número de las realizadas, pueda exceder del doble de la cantidad asignada por día a cada 
letrado por servicio de guardia de veinticuatro horas.

Las actuaciones posteriores a la primera declaración del detenido o preso se 
considerarán incluidas en la retribución que corresponda al procedimiento de que se trate 
conforme al baremo establecido en el anexo II.

3. Cuando se trate de asesoramiento y asistencia a la mujer víctima de violencia de 
género, el servicio de guardia se retribuirá conforme al baremo establecido en el anexo II. 
Las actuaciones posteriores en procesos o procedimientos administrativos que tengan su 
origen directo o indirecto en la violencia padecida se retribuirán igualmente conforme a las 
bases y módulos establecidos en el anexo II correspondientes al procedimiento de que se 
trate.

4. Cuando se trate de un procedimiento de enjuiciamiento rápido, excepto en el supuesto 
a que se refiere el apartado anterior, en el que las actuaciones que se realicen se retribuirán 
en la forma indicada en él, todas las actuaciones, incluida la asistencia letrada al detenido, si 
la hubiera, se considerarán incluidas en la retribución que corresponda al procedimiento 
conforme al baremo establecido en el anexo II. No obstante, si una vez prestada la 
asistencia letrada al detenido en las diligencias policiales o en la primera comparecencia 
judicial, el juez determinara que el procedimiento no es susceptible de tramitación rápida, la 
actuación letrada de asistencia al detenido se considerará, a efectos de su retribución, como 
asistencia individualizada, y se devengará una vez adoptada la resolución judicial y previa su 
acreditación.

5. Asimismo, si durante el servicio de guardia los letrados a quienes por turno 
corresponda no hubiesen efectuado ninguna intervención, serán retribuidos por haber 
permanecido en disponibilidad en la cuantía que se fija en el anexo II.

Si, por el contrario, durante el tiempo de la guardia el número de letrados que constituye 
el servicio de guardia de asistencia para el enjuiciamiento rápido de delitos 
excepcionalmente resultase insuficiente, los letrados que forman parte del servicio de 
guardia de asistencia al detenido podrán pasar a reforzar dicho servicio, sin perjuicio de 
percibir la indemnización correspondiente por servicio de guardia al detenido. Este refuerzo, 
en cualquier caso, será acordado por el colegio correspondiente, a la vista de la situación 
planteada.

6. En todos los casos, la documentación acreditativa de la actuación profesional 
realizada ha de ser presentada en el colegio, dentro del plazo de un mes natural, contado a 
partir de la fecha de su realización.

[ . . . ]
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ANEXO I.IV
Solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita para la defensa y 
representación letrada a las víctimas de violencia de género, de terrorismo, de 
trata de seres humanos, menores de edad y personas con discapacidad 
intelectual en los supuestos previstos en el párrafo g) del artículo 2 de la Ley 

1/1996, de 10 de enero

[ . . . ]
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§ 15

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

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

Última modificación: 28 de abril de 2023
Referencia: BOE-A-1995-25444

[ . . . ]
TÍTULO I

De la infracción penal

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal

Artículo 22.  
Son circunstancias agravantes:
1.ª Ejecutar el hecho con alevosía.
Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas 

empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a 
asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del 
ofendido.

2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las 
circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del 
ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.

3.ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de 

discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o 
nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, 
razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su 
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discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran 
efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta.

5.ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta 
padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.

6.ª Obrar con abuso de confianza.
7.ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.
8.ª Ser reincidente.
Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente 

por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma 
naturaleza.

A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o 
que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves.

Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión 
Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido 
cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español.

CAPÍTULO V
De la circunstancia mixta de parentesco

Artículo 23.  
Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, 

los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que 
esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser 
ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su 
cónyuge o conviviente.

[ . . . ]
TÍTULO III

De las penas

CAPÍTULO I
De las penas, sus clases y efectos

[ . . . ]
Sección 2.ª De las penas privativas de libertad

[ . . . ]
Artículo 36.  

1. La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 92.

La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal 
previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e 
Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse:

a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado 
lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.

b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos.
En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya 

cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años 
de prisión, en el previsto en la letra b).

2. La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte 
años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código.
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Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o 
tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento 
penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.

En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a 
cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del 
condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el 
cumplimiento de la mitad de la misma:

a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del 
Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.

b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
c) Delitos del Título VII bis del Libro II de este Código, cuando la víctima sea una persona 

menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
d) Delitos del artículo 181.
e) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea 

menor de dieciséis años.
En los supuestos de las letras c), d) y e), si la condena fuera superior a cinco años de 

prisión la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no 
podrá efectuarse sin valoración e informe específico acerca del aprovechamiento por el reo 
del programa de tratamiento para condenados por agresión sexual.

3. La autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, previo pronóstico individualizado y 
favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales de la 
persona condenada y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar 
razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la 
aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el 
apartado anterior.

4. En todo caso, la autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, según corresponda, 
podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás 
partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de las 
personas condenadas enfermas muy graves con padecimientos incurables y de las personas 
septuagenarias, valorando, especialmente, su escasa peligrosidad.

Artículo 37.  
1. La localización permanente tendrá una duración de hasta seis meses. Su 

cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado 
por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado.

No obstante, en los casos en los que la localización permanente esté prevista como 
pena principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así 
lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podrá acordar en 
sentencia que la pena de localización permanente se cumpla los sábados, domingos y días 
festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado

2. Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el ministerio fiscal, el 
juez o tribunal sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla durante los sábados y 
domingos o de forma no continuada.

3. Si el condenado incumpliera la pena, el juez o tribunal sentenciador deducirá 
testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468.

4. Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podrá acordar la utilización 
de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo.

[ . . . ]
Sección 3.ª De las penas privativas de derechos

[ . . . ]
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Artículo 46.  
La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 

acogimiento, priva a la persona condenada de los derechos inherentes a la primera, y 
supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para 
dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de privación de la patria potestad 
implica la pérdida de la titularidad de la misma, subsistiendo aquellos derechos de los que 
sea titular el hijo o la hija respecto de la persona condenada que se determinen 
judicialmente. La autoridad judicial podrá acordar estas penas respecto de todas o algunas 
de las personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección que estén a cargo de la persona condenada.

Para concretar qué derechos de las personas menores de edad o personas con 
discapacidad han de subsistir en caso de privación de la patria potestad y para determinar 
respecto de qué personas se acuerda la pena, la autoridad judicial valorará el interés 
superior de la persona menor de edad o con discapacidad, en relación a las circunstancias 
del caso concreto.

A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el 
Código Civil, incluida la prorrogada y la rehabilitada, como las instituciones análogas 
previstas en la legislación civil de las comunidades autónomas.

[ . . . ]
Artículo 48.  

1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al 
penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la 
víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista declarada una 
discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se 
estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a 
proteger y el interés superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de 
contar con los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la 
medida.

2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier 
lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a 
cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, 
el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en 
sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.

3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por 
cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o 
visual.

4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de 
aquellos medios electrónicos que lo permitan.

[ . . . ]
Sección 5.ª De las penas accesorias

[ . . . ]
Artículo 57.  

1. Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la 
libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e 
indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las relaciones familiares, 
atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán 
acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas 
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en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de 
cinco si fuera menos grave.

No obstante lo anterior, si la persona condenada lo fuera a pena de prisión y el Juez o 
Tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un 
tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la 
sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este 
supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente 
por la persona condenada de forma simultánea.

2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de 
este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o 
haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción 
o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos 
a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o 
sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el 
núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial 
vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o 
privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del 
artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si 
fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior.

3. También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48, por un 
periodo de tiempo que no excederá de seis meses, por la comisión de los delitos 
mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo que tengan la 
consideración de delitos leves.

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y 
de la libertad condicional.

Sección 1.ª De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad

[ . . . ]
Artículo 83.  

1. El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las siguientes 
prohibiciones y deberes cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de 
nuevos delitos, sin que puedan imponerse deberes y obligaciones que resulten excesivos y 
desproporcionados:

1.ª Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras 
personas que se determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o 
a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por 
cualquier medio. La imposición de esta prohibición será siempre comunicada a las personas 
con relación a las cuales sea acordada.

2.ª Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un 
grupo determinado, cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales 
sujetos pueden facilitarle la ocasión para cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo.

3.ª Mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de 
abandonarlo o ausentarse temporalmente sin autorización del juez o tribunal.

4.ª Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, cuando en ellos 
pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos.

5.ª Comparecer personalmente con la periodicidad que se determine ante el juez o 
tribunal, dependencias policiales o servicio de la administración que se determine, para 
informar de sus actividades y justificarlas.
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6.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, 
de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no 
discriminación, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares.

7.ª Participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o 
sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos.

8.ª Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos 
tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de 
las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto haya sido condenado por un delito 
contra la seguridad vial y la medida resulte necesaria para prevenir la posible comisión de 
nuevos delitos.

9.ª Cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la 
rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que no atenten contra 
su dignidad como persona.

2. Cuando se trate de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su 
cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, 
aun sin convivencia, se impondrán siempre las prohibiciones y deberes indicados en las 
reglas 1.ª, 4.ª y 6.ª del apartado anterior.

Las anteriores prohibiciones y deberes se impondrán asimismo cuando se trate de 
delitos contra la libertad sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina y trata de 
seres humanos.

3. La imposición de cualquiera de las prohibiciones o deberes de las reglas 1.ª, 2.ª, 3.ª, o 
4.ª del apartado 1 de este artículo será comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, que velarán por su cumplimiento. Cualquier posible quebrantamiento o 
circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión 
futura de nuevos delitos, será inmediatamente comunicada al Ministerio Fiscal y al juez o 
tribunal de ejecución.

4. El control del cumplimiento de los deberes a que se refieren las reglas 6.ª, 7.ª y 8.ª del 
apartado 1 de este artículo corresponderá a los servicios de gestión de penas y medidas 
alternativas de la Administración penitenciaria. Estos servicios informarán al juez o tribunal 
de ejecución sobre el cumplimiento con una periodicidad al menos trimestral, en el caso de 
las reglas 6.ª y 8.ª, y semestral, en el caso de la 7.ª y, en todo caso, a su conclusión.

Asimismo, informarán inmediatamente de cualquier circunstancia relevante para valorar 
la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, así como de 
los incumplimientos de la obligación impuesta o de su cumplimiento efectivo.

Artículo 84.  
1. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena 

al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas:
1.ª El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.
2.ª El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en atención a 

las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase de aplicar dos 
cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su 
duración.

3.ª La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando 
resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del 
hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos se determinará por el juez o 
tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin que pueda exceder de la que resulte 
de computar un día de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos 
tercios de su duración.

2. Si se hubiera tratado de un delito cometido sobre la mujer por quien sea o haya sido 
su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de 
afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por 
naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o 
personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se 
hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 
conviviente, el pago de la multa a que se refiere la medida 2.ª del apartado anterior 
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solamente podrá imponerse cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones 
económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia 
de una descendencia común.

[ . . . ]
Sección 2.ª De la sustitución de las penas privativas de libertad

[ . . . ]
Artículo 89.  

1. Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán 
sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte 
necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la 
vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de 
una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución 
del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el 
resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al 
tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.

2. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de cinco años de prisión, o varias 
penas que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o 
parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden 
jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos 
casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio 
español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda 
al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.

3. El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la pena 
siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la 
sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia al Fiscal y a las demás 
partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena.

4. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las 
personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte 
desproporcionada.

La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando 
represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la 
naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias 
personales.

Si hubiera residido en España durante los diez años anteriores procederá la expulsión 
cuando además:

a) Hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física 
y libertad e indemnidad sexuales castigados con pena máxima de prisión de más de cinco 
años y se aprecie fundadamente un riesgo grave de que pueda cometer delitos de la misma 
naturaleza.

b) Hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos 
en el seno de un grupo u organización criminal.

En estos supuestos será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de 
este artículo.

5. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados 
desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las 
circunstancias personales del penado.

6. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que 
tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.

7. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período de 
tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que, 
excepcionalmente, el juez o tribunal, reduzca su duración cuando su cumplimiento resulte 
innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la 
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norma jurídica infringida por el delito, en atención al tiempo transcurrido desde la expulsión y 
las circunstancias en las que se haya producido su incumplimiento.

No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la 
autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de 
entrada en su integridad.

8. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este 
artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en 
ejecución de la pena impuesta, el juez o tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la 
expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en los términos y con los 
límites y garantías previstos en la ley para la expulsión gubernativa.

En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, 
ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originariamente 
impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la 
suspensión de la ejecución de la misma.

9. No serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto por la comisión de los delitos 
a que se refieren los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis.

[ . . . ]
TÍTULO IV

De las medidas de seguridad

[ . . . ]
CAPÍTULO II

De la aplicación de las medidas de seguridad

[ . . . ]
Sección 2.ª De las medidas no privativas de libertad

[ . . . ]
Artículo 106.  

1. La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a 
través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas:

a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que 
permitan su seguimiento permanente.

b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal 
establezca.

c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o 
Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de 
trabajo.

d) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin 
autorización del Juez o Tribunal.

e) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el Juez o Tribunal.

f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el Juez o Tribunal.

g) La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.
h) La prohibición de residir en determinados lugares.
i) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o 

facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de 

educación sexual u otros similares.
k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control 

médico periódico.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, el Juez o Tribunal deberá imponer en la 
sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de 
libertad impuesta siempre que así lo disponga de manera expresa este Código.

En estos casos, al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de 
libertad, de modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento, 
el Juez de Vigilancia Penitenciaria, por el procedimiento previsto en el artículo 98, elevará la 
oportuna propuesta al Juez o Tribunal sentenciador, que, con arreglo a dicho procedimiento, 
concretará, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 97, el contenido de la medida fijando 
las obligaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado 1 de este artículo que habrá de 
observar el condenado.

Si éste lo hubiera sido a varias penas privativas de libertad que deba cumplir 
sucesivamente, lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá referido al momento en que 
concluya el cumplimiento de todas ellas.

Asimismo, el penado a quien se hubiere impuesto por diversos delitos otras tantas 
medidas de libertad vigilada que, dado el contenido de las obligaciones o prohibiciones 
establecidas, no pudieran ser ejecutadas simultáneamente, las cumplirá de manera 
sucesiva, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal pueda ejercer las facultades que le atribuye 
el apartado siguiente.

3. Por el mismo procedimiento del artículo 98, el Juez o Tribunal podrá:
a) Modificar en lo sucesivo las obligaciones y prohibiciones impuestas.
b) Reducir la duración de la libertad vigilada o incluso poner fin a la misma en vista del 

pronóstico positivo de reinserción que considere innecesaria o contraproducente la 
continuidad de las obligaciones o prohibiciones impuestas.

c) Dejar sin efecto la medida cuando la circunstancia descrita en la letra anterior se dé en 
el momento de concreción de las medidas que se regula en el número 2 del presente 
artículo.

4. En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a la vista 
de las circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los números 
anteriores, podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento 
fuera reiterado o grave, revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o 
prohibiciones impuestas, el Juez deducirá, además, testimonio por un presunto delito del 
artículo 468 de este Código.

[ . . . ]
TÍTULO VI

De las consecuencias accesorias

[ . . . ]
Artículo 127 bis.  

1. El juez o tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias 
pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes delitos cuando 
resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una 
actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito:

a) Delitos de trata de seres humanos.
a bis) Delitos de tráfico de órganos.
b) Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y 

delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años.
c) Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y artículo 264.
d) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de 

continuidad delictiva y reincidencia.
e) Delitos relativos a las insolvencias punibles.
f) Delitos contra la propiedad intelectual o industrial.
g) Delitos de corrupción en los negocios.
h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298.
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i) Delitos de blanqueo de capitales.
j) Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.
k) Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313.
l) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
m) Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373.
n) Delitos de falsificación de moneda.
o) Delitos de cohecho.
p) Delitos de malversación.
q) Delitos de terrorismo.
r) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se valorarán, 

especialmente, entre otros, los siguientes indicios:
1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos 

de origen lícito de la persona condenada.
2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o 

efectos mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad 
jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o 
dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes.

3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o 
impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica 
válida.

3. En estos supuestos será también aplicable lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 
anterior.

4. Si posteriormente el condenado lo fuera por hechos delictivos similares cometidos con 
anterioridad, el juez o tribunal valorará el alcance del decomiso anterior acordado al resolver 
sobre el decomiso en el nuevo procedimiento.

5. El decomiso a que se refiere este artículo no será acordado cuando las actividades 
delictivas de las que provengan los bienes o efectos hubieran prescrito o hubieran sido ya 
objeto de un proceso penal resuelto por sentencia absolutoria o resolución de 
sobreseimiento con efectos de cosa juzgada.

[ . . . ]
Artículo 129 bis.  

Si se trata de condenados por la comisión de un delito grave contra la vida, la integridad 
de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, de terrorismo, o cualquier otro 
delito grave que conlleve un riesgo grave para la vida, la salud o la integridad física de las 
personas, cuando de las circunstancias del hecho, antecedentes, valoración de su 
personalidad, o de otra información disponible pueda valorarse que existe un peligro 
relevante de reiteración delictiva, el juez o tribunal podrá acordar la toma de muestras 
biológicas de su persona y la realización de análisis para la obtención de identificadores de 
ADN e inscripción de los mismos en la base de datos policial. Únicamente podrán llevarse a 
cabo los análisis necesarios para obtener los identificadores que proporcionen, 
exclusivamente, información genética reveladora de la identidad de la persona y de su sexo.

Si el afectado se opusiera a la recogida de las muestras, podrá imponerse su ejecución 
forzosa mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables para su 
ejecución, que deberán ser en todo caso proporcionadas a las circunstancias del caso y 
respetuosas con su dignidad.

[ . . . ]
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LIBRO II
Delitos y sus penas

TÍTULO I
Del homicidio y sus formas

Artículo 138.  
1. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de 

diez a quince años.
2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos:
a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 1 del 

artículo 140, o
b) cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 

550.

Artículo 139.  
1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de 

asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
1.ª Con alevosía.
2.ª Por precio, recompensa o promesa.
3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
2. Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el 

apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior.

Artículo 140.  
1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando 

concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona 

especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor 

hubiera cometido sobre la víctima.
3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización 

criminal.
2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos 

personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este caso, será de 
aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra b) del 
apartado 2 del mismo artículo.

[ . . . ]
Artículo 143.  

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a 
ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos 
necesarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara 
hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte 
de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una 
enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e 
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insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, será castigado con la pena 
inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal 
quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo 
establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia.

[ . . . ]
TÍTULO II
Del aborto

Artículo 144.  
El que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será castigado con la 

pena de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial para ejercer cualquier 
profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o 
consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de tres a diez años.

Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la 
anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño.

Artículo 145.  
1. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos 

permitidos por la ley será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación 
especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en 
clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 
uno a seis años. El juez podrá imponer la pena en su mitad superior cuando los actos 
descritos en este apartado se realicen fuera de un centro o establecimiento público o privado 
acreditado.

2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de 
los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro 
meses.

3. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas respectivamente previstas en este 
artículo en su mitad superior cuando la conducta se llevare a cabo a partir de la vigésimo 
segunda semana de gestación.

[ . . . ]
TÍTULO III

De las lesiones

Artículo 147.  
1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que 

menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del 
delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce 
meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una 
primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o 
seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en 
el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la 
pena de multa de uno a dos meses.

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
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Artículo 148.  
Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la 

pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido:
1.º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos 

o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado.
2.º Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.
3.º Si la víctima fuere menor de catorce años o persona con discapacidad necesitada de 

especial protección.
4.º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado 

ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
5.º Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Artículo 149.  
1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad 

de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave 
deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de 
prisión de seis a 12 años.

2. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones 
será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona 
con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por 
tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección.

Artículo 150.  
El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la 

deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años.

Artículo 151.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los 

artículos precedentes de este Título, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados 
a la del delito correspondiente.

Artículo 152.  
1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 

anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:
1.° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se 

tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.
2.° Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 

149.
3.° Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del 

artículo 150.
Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se 

impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso 
como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la 
pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años.

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá 
además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por 
un período de seis meses a cuatro años.

2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refiere 
el artículo 147.1, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses, y si se causaren 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 15  Ley Orgánica del Código Penal [parcial]

– 395 –



las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150, será castigado con la pena de multa de 
tres meses a doce meses.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se 
impondrá también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores de tres a dieciocho meses. A los efectos de este apartado, se reputará en todo 
caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la 
producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones 
graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. La valoración 
sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer 
también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres 
meses a un año.

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la 
persona agraviada o de su representante legal.

Artículo 152 bis.  
En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá 

imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime 
conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y 
relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere 
provocado lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º a una pluralidad de 
personas, y en dos grados si el número de lesionados fuere muy elevado.

Artículo 153.  
1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una 

lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o 
maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o 
mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado 
con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad 
de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte 
de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime 
adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 
acogimiento hasta cinco años.

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a 
que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado 
anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un 
año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo 
caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, 
así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando 
el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el 
domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las 
contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la 
misma naturaleza.

4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en 
sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la 
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

Artículo 154.  
Quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente, y utilizando medios o 

instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas, serán castigados 
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por su participación en la riña con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis 
a 24 meses.

Artículo 155.  
En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y 

expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos grados.
No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o una persona con 

discapacidad necesitada de especial protección.

Artículo 156.  
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, consciente 

y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de 
órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones y cirugía transexual 
realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o 
mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente 
de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus 
representantes legales.

Artículo 156 bis.  
1. Los que de cualquier modo promovieren, favorecieren, facilitaren, publicitaren o 

ejecutaren el tráfico de órganos humanos serán castigados con la pena de prisión de seis a 
doce años tratándose del órgano de una persona viva y de prisión de tres a seis años 
tratándose del órgano de una persona fallecida.

A estos efectos, se entenderá por tráfico de órganos humanos:
a) La extracción u obtención ilícita de órganos humanos ajenos. Dicha extracción u 

obtención será ilícita si se produce concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:
1.ª que se haya realizado sin el consentimiento libre, informado y expreso del donante 

vivo en la forma y con los requisitos previstos legalmente;
2.ª que se haya realizado sin la necesaria autorización exigida por la ley en el caso del 

donante fallecido,
3.ª que, a cambio de la extracción u obtención, en provecho propio o ajeno, se solicitare 

o recibiere por el donante o un tercero, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución 
de cualquier clase o se aceptare ofrecimiento o promesa. No se entenderá por dádiva o 
retribución el resarcimiento de los gastos o pérdida de ingresos derivados de la donación.

b) La preparación, preservación, almacenamiento, transporte, traslado, recepción, 
importación o exportación de órganos ilícitamente extraídos.

c) El uso de órganos ilícitamente extraídos con la finalidad de su trasplante o para otros 
fines.

2. Del mismo modo se castigará a los que, en provecho propio o ajeno:
a) solicitaren o recibieren, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución de 

cualquier clase, o aceptaren ofrecimiento o promesa por proponer o captar a un donante o a 
un receptor de órganos;

b) ofrecieren o entregaren, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución de 
cualquier clase a personal facultativo, funcionario público o particular con ocasión del 
ejercicio de su profesión o cargo en clínicas, establecimientos o consultorios, públicos o 
privados, con el fin de que se lleve a cabo o se facilite la extracción u obtención ilícitas o la 
implantación de órganos ilícitamente extraídos.

3. Si el receptor del órgano consintiere la realización del trasplante conociendo su origen 
ilícito será castigado con las mismas penas previstas en el apartado 1, que podrán ser 
rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable.

4. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en el apartado 1 cuando:
a) se hubiera puesto en grave peligro la vida o la integridad física o psíquica de la víctima 

del delito.
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b) la víctima sea menor de edad o especialmente vulnerable por razón de su edad, 
discapacidad, enfermedad o situación.

Si concurrieren ambas circunstancias, se impondrá la pena en su mitad superior.
5. El facultativo, funcionario público o particular que, con ocasión del ejercicio de su 

profesión o cargo, realizare en centros públicos o privados las conductas descritas en los 
apartados 1 y 2, o solicitare o recibiere la dádiva o retribución a que se refiere la letra b) de 
este último apartado, o aceptare el ofrecimiento o promesa de recibirla, incurrirá en la pena 
en ellos señalada superior en grado y, además, en la de inhabilitación especial para empleo 
o cargo público, profesión u oficio, para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar 
servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios, públicos o privados, por 
el tiempo de la condena. Si concurriere, además, alguna de las circunstancias previstas en el 
apartado 4, se impondrán las penas en su mitad superior.

A los efectos de este artículo, el término facultativo comprende los médicos, personal de 
enfermería y cualquier otra persona que realice una actividad sanitaria o socio-sanitaria.

6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 e inhabilitación 
especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el 
culpable perteneciere a una organización o grupo criminal dedicado a la realización de tales 
actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4, se 
impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista en el 
apartado 5, se impondrán las penas señaladas en este en su mitad superior.

Cuando se tratare de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones 
o grupos, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la 
inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevará la pena a la inmediatamente 
superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la 
circunstancia prevista en el apartado 5.

7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa 
del triple al quíntuple del beneficio obtenido.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en 
este artículo se castigarán con la pena inferior en uno a dos grados a la que corresponde, 
respectivamente, a los hechos previstos en los apartados anteriores.

9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las 
que correspondan, en su caso, por el delito del artículo 177 bis de este Código y demás 
delitos efectivamente cometidos.

10. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza 
que los previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el 
antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.

Artículo 156 ter.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra 

tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados 
a promover, fomentar o incitar a la autolesión de personas menores de edad o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección será castigada con la pena de prisión de 
seis meses a tres años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la 
retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los 
servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y 
otros cuando radiquen en el extranjero.

[ . . . ]
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TÍTULO IV
De las lesiones al feto

Artículo 157.  
El que, por cualquier medio o procedimiento, causare en un feto una lesión o 

enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una 
grave tara física o psíquica, será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años e 
inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de 
toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, 
por tiempo de dos a ocho años.

Artículo 158.  
El que, por imprudencia grave, cometiere los hechos descritos en el artículo anterior, 

será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.
Cuando los hechos descritos en el artículo anterior fueren cometidos por imprudencia 

profesional se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 
profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a dos años.

La embarazada no será penada a tenor de este precepto.

[ . . . ]
TÍTULO VI

Delitos contra la libertad

CAPÍTULO I
De las detenciones ilegales y secuestros

Artículo 163.  
1. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado 

con la pena de prisión de cuatro a seis años.
2. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de 

su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena 
inferior en grado.

3. Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha 
durado más de quince días.

4. El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una 
persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de 
multa de tres a seis meses.

Artículo 164.  
El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será 

castigado con la pena de prisión de seis a diez años. Si en el secuestro se hubiera dado la 
circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la pena superior en grado, y la inferior en grado 
si se dieren las condiciones del artículo 163.2.

Artículo 165.  
Las penas de los artículos anteriores se impondrán en su mitad superior, en los 

respectivos casos, si la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de 
autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad 
necesitada de especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
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Artículo 166.  
1. El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona 

detenida será castigado con una pena de prisión de diez a quince años, en el caso de la 
detención ilegal, y de quince a veinte años en el de secuestro.

2. El hecho será castigado con una pena de quince a veinte años de prisión, en el caso 
de detención ilegal, y de veinte a veinticinco años de prisión, en el de secuestro, cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección.

b) Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal o secuestro con la intención de 
atentar contra la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o hubiera actuado 
posteriormente con esa finalidad.

Artículo 167.  
1. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin 

mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en este Capítulo será 
castigado con las penas respectivamente previstas en éstos, en su mitad superior, 
pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

2. Con las mismas penas serán castigados:
a) El funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, 

practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha 
privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase la situación o paradero de esa 
persona privándola de sus derechos constitucionales o legales.

b) El particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado o de sus autoridades.

3. En todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo hubieran sido 
cometidos por autoridad o funcionario público, se les impondrá, además, la pena de 
inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años.

Artículo 168.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en 

este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada al delito 
de que se trate.

CAPÍTULO II
De las amenazas

Artículo 169.  
El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que 

esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, 
contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el 
honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:

1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza 
exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el 
culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión 
de seis meses a tres años.

Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las 
amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de 
reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos.

2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido 
condicional.
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Artículo 170.  
1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los 

habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o 
profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para 
conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en 
el artículo anterior.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la 
misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por 
parte de organizaciones o grupos terroristas.

Artículo 171.  
1. Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de 

prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y 
circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere 
en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la 
pena en su mitad superior.

2. Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o 
difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean 
públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés, será castigado con la 
pena de prisión de dos a cuatro años, si ha conseguido la entrega de todo o parte de lo 
exigido, y con la de cuatro meses a dos años, si no lo consiguiere.

3. Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o 
denunciar la comisión de algún delito el ministerio fiscal podrá, para facilitar el castigo de la 
amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo 
que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, 
el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados.

4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o 
haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la 
tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o 
Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor.

5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de 
las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el 
apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un 
año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, 
privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el 
Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad 
necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.

Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el 
delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el 
domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el 
artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal, razonándolo en 
sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la 
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

7. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado 
con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante 
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en 
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domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 
cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos 
en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En 
estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior.

CAPÍTULO III
De las coacciones

Artículo 172.  
1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que 

la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, 
según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho 
fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera 
señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida 
tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o 
haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la 
tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o 
Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de 
menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice 
quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida 
cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en 
sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la 
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

3. Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será 
castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en 
domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 
cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos 
en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En 
estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 172 bis.  
1. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer 

matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses 
o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios 
empleados.

2. La misma pena se impondrá a quien, con la finalidad de cometer los hechos a que se 
refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a 
abandonar el territorio español o a no regresar al mismo.

3. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima fuera menor de edad.
4. En las sentencias condenatorias por delito de matrimonio forzado, además del 

pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que 
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procedan en orden a la declaración de nulidad o disolución del matrimonio así contraído y a 
la filiación y fijación de alimentos.

Artículo 172 ter.  
1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a 

veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y 
reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de esta 
forma, altere el normal desarrollo de su vida cotidiana:

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de 

comunicación, o por medio de terceras personas.
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, 

o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.
4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de 

otra persona próxima a ella. Cuando la víctima se halle en una situación de especial 
vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra 
circunstancia, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de 
la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a 
que se refiere el apartado 4 de este artículo.

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

4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la 
persona agraviada o de su representante legal.

5. El que, sin consentimiento de su titular, utilice la imagen de una persona para realizar 
anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de 
difusión pública, ocasionándole a la misma situación de acoso, hostigamiento o humillación, 
será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses. Si 
la víctima del delito es un menor o una persona con discapacidad, se aplicará la mitad 
superior de la condena.

[ . . . ]
TÍTULO VII BIS

De la trata de seres humanos

Artículo 177 bis.  
1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de 

seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con 
destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 
superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o 
mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la 
persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, 
acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, 
con cualquiera de las finalidades siguientes:

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a 
la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
c) La explotación para realizar actividades delictivas.
d) La extracción de sus órganos corporales.
e) La celebración de matrimonios forzados.
Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no 

tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.
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Cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad se 
impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o 
actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas 
menores de edad, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la 
pena de privación de libertad impuesta.

2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado 
anterior, se considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el 
apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de 
explotación.

3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando 
se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo.

4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este 
artículo cuando:

a) se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas 
objeto del delito;

b) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, 
discapacidad o situación personal, o sea menor de edad.

c) la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o 
agravada por el desplazamiento derivado de un conflicto armado o una catástrofe 
humanitaria.

Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior.
5. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e 

inhabilitación absoluta de seis a doce años a los que realicen los hechos prevaliéndose de 
su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. Si concurriere además 
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las 
penas en su mitad superior.

6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e 
inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la 
condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos 
personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales 
actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este 
artículo se impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista 
en el apartado 5 de este artículo se impondrán las penas señaladas en este en su mitad 
superior.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o 
asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la 
inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevará la pena a la inmediatamente 
superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la 
circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo.

7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa 
del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 
66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) 
a g) del apartado 7 del artículo 33.

8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de 
seres humanos serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito 
correspondiente.

9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las 
que correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás 
delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente 
explotación.

10. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza 
que los previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el 
antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.

11. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de 
trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya 
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cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya 
sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que 
haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el 
hecho criminal realizado.

TÍTULO VIII
Delitos contra la libertad sexual

CAPÍTULO I
De las agresiones sexuales

Artículo 178.  
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de 

agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra 
persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya 
manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, 
expresen de manera clara la voluntad de la persona.

2. Se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se 
realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de 
vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen 
privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la 
víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad.

3. Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una 
víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado 
con la pena de uno a cinco años de prisión.

4. El órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia, y siempre que no medie 
violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad o no 
concurran las circunstancias del artículo 180, podrá imponer la pena de prisión en su mitad 
inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses, en atención a la menor entidad del hecho 
y a las circunstancias personales del culpable.

Artículo 179.  
1. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o 

introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el 
responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce 
años.

2. Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiere empleando 
violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, 
se impondrá la pena de prisión de seis a doce años.

Artículo 180.  
1. Las anteriores conductas serán castigadas, respectivamente, con las penas de prisión 

de dos a ocho años para las agresiones del artículo 178.1, de prisión de cinco a diez años 
para las agresiones del artículo 178.3, de prisión de siete a quince años para las agresiones 
del artículo 179.1 y de prisión de doce a quince años para las del artículo 179.2, cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
2.ª Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de 

extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o 
vejatorio.

3.ª Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de 
especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra 
circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 181.
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4.ª Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

5.ª Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de 
una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad 
con respecto a la víctima.

6.ª Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, 
susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 
150 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis.

7.ª Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la 
voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o 
química idónea a tal efecto.

Cuando en la descripción de las modalidades típicas previstas en los artículos 178 o 179 
se hubiera tenido en consideración alguna de las anteriores circunstancias el conflicto se 
resolverá conforme a la regla del artículo 8.4 de este Código.

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas respectivamente 
previstas en el apartado 1 de este artículo se impondrán en su mitad superior.

3. En todos los casos previstos en este capítulo, cuando el culpable se hubiera prevalido 
de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se impondrá, además, la 
pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

CAPÍTULO II
De las agresiones sexuales a menores de dieciséis años

Artículo 181.  
1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será 

castigado con la pena de prisión de dos a seis años.
A estos efectos se consideran incluidos en los actos de carácter sexual los que realice el 

menor con un tercero o sobre sí mismo a instancia del autor.
2. Si en las conductas del apartado anterior concurre alguna de las modalidades 

descritas en el artículo 178.2 y 3, se impondrá una pena de prisión de cinco a diez años.
3. El órgano sentenciador, razonándolo en sentencia, en atención a la menor entidad del 

hecho y valorando todas las circunstancias concurrentes, incluyendo las circunstancias 
personales del culpable, podrá imponer la pena de prisión inferior en grado, excepto cuando 
medie violencia o intimidación o se realice sobre una víctima que tenga anulada por 
cualquier causa su voluntad, o concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 5 
de este artículo.

4. Cuando el acto sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en 
introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el 
responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años en los casos del 
apartado 1, y con la pena de prisión de doce a quince años en los casos del apartado 2.

5. Las conductas previstas en los apartados anteriores serán castigadas con la pena de 
prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
b) Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de 

extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o 
vejatorio.

c) Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de 
especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra 
circunstancia, y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.

d) Cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor, aun sin convivencia.
e) Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de 

una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad 
con respecto a la víctima.
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f) Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, 
susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 
150 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis.

g) Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la 
voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o 
química idónea a tal efecto.

h) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo 
criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.

En caso de que en la descripción de las modalidades típicas previstas en los apartados 1 
a 3 de este artículo se hubiera tenido en consideración alguna de las anteriores 
circunstancias el conflicto se resolverá conforme a la regla del artículo 8.4 de este Código.

6. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas del apartado 
anterior se impondrán en su mitad superior.

7. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido 
de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, se impondrá, además, la 
pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

Artículo 182.  
1. El que, con fines sexuales, haga presenciar a un menor de dieciséis años actos de 

carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de 
prisión de seis meses a dos años.

2. Si los actos de carácter sexual que se hacen presenciar al menor de dieciséis años 
constituyeran un delito contra la libertad sexual, la pena será de prisión de uno a tres años.

Artículo 183.  
1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 

información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga 
concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en 
los artículos 181 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales 
encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o 
multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos 
en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el 
acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

2. El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos 
dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes 
pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena 
de prisión de seis meses a dos años.

Artículo 183 bis.  
Salvo en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 

segundo del artículo 178, el libre consentimiento del menor de dieciséis años excluirá la 
responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una 
persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.

CAPÍTULO III
Del acoso sexual

Artículo 184.  
1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito 

de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, 
y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente 
intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de 
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prisión de seis a doce meses o multa de diez a quince meses e inhabilitación especial para 
el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de doce a quince meses.

2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una 
situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o sobre persona sujeta a su guarda o 
custodia, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las 
legítimas expectativas que aquella pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena 
será de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, 
oficio o actividad de dieciocho a veinticuatro meses.

3. Asimismo, si el culpable de acoso sexual lo hubiera cometido en centros de protección 
o reforma de menores, centro de internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro 
centro de detención, custodia o acogida, incluso de estancia temporal, la pena será de 
prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o 
actividad de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
443.2.

4. Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su 
edad, enfermedad o discapacidad, la pena se impondrá en su mitad superior.

5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea 
responsable de este delito, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. 
Atenidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

CAPÍTULO IV
De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual

Artículo 185.  
El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante 

menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Artículo 186.  
El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico 

entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, 
será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

CAPÍTULO V
De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción 

de menores.

Artículo 187.  
1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 

superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor 
de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión 
de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento 
de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.
b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o 

abusivas.
2. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en 

sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 15  Ley Orgánica del Código Penal [parcial]

– 408 –



a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta 
o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta 
de seis a doce años.

b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare 
a la realización de tales actividades.

c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 
grave, la vida o salud de la víctima.

3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que 
correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.

Artículo 188.  
1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o 

una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o 
explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines, 
será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro 
meses.

Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de cuatro a 
ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Si los hechos descritos en el apartado anterior se cometieran con violencia o 
intimidación, además de las penas de multa previstas, se impondrá la pena de prisión de 
cinco a diez años si la víctima es menor de dieciséis años, y la pena de prisión de cuatro a 
seis años en los demás casos.

3. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 
anteriores, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su 
edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.

b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una 
situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser 
ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

c) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de su 
condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se impondrá, 
además, una pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 
grave, la vida o salud de la víctima.

e) Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o más 
personas.

f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter 
transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

4. El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una 
relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada 
de especial protección, será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Si el 
menor no hubiera cumplido dieciséis años de edad, se impondrá una pena de dos a seis 
años de prisión.

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que 
correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual cometidas sobre los 
menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

Artículo 189.  
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:
a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o 
pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material 
pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o 
se lucrare con ellas.
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b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, 
venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración 
hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo 
poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere 
desconocido.

A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan 
sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con 
discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente 
explícita, real o simulada.

b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.

c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un 
menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier 
representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines 
principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en 
realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.

d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o 
imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.

2. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que realicen los 
actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años.
b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, se 

emplee violencia física o sexual para la obtención del material pornográfico o se representen 
escenas de violencia física o sexual.

c) Cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen en una situación de 
especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra 
circunstancia.

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 
grave, la vida o salud de la víctima.

e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.
f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter 

transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.
g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o 

cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, 
de la persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, o se trate de cualquier persona que conviva con él o de otra persona que haya 
actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad.

h) Cuando concurra la agravante de reincidencia.
3. Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 se hubieran 

cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en grado a las previstas 
en los apartados anteriores.

4. El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que 
participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección, será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión.

5. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración 
se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será 
castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos 
años.

La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya 
elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

6. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o 
una persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, con conocimiento de 
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su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal 
estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la 
custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será 
castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

7. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la 
patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en 
alguna de las conductas descritas en el apartado anterior.

8. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la 
retirada de las páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía 
infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección o, en su caso, para bloquear el acceso a las mismas a los usuarios de 
Internet que se encuentren en territorio español.

Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del Ministerio 
Fiscal.

Artículo 189 bis.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra 

tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados 
a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos previstos en este capítulo y en los 
capítulos II y IV del presente título será castigada con la pena de multa de seis a doce meses 
o pena de prisión de uno a tres años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la 
retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los 
servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y 
otros cuando radiquen en el extranjero.

[ . . . ]
CAPÍTULO VI

Disposiciones comunes a los capítulos anteriores

Artículo 190.  
La condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos comprendidos en este 

Título, será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos 
de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia.

Artículo 191.  
1. Para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa 

denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, 
que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor 
de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona 
desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal.

2. En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción 
penal ni la responsabilidad de esa clase.

Artículo 192.  
1. A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este 

Título se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con 
posterioridad a la pena privativa de libertad. La duración de dicha medida será de cinco a 
diez años, si alguno de los delitos fuera grave, y de uno a cinco años si se trata de uno o 
más delitos menos graves. En este último caso, cuando se trate de un solo delito cometido 
por un delincuente primario, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en 
atención a la menor peligrosidad del autor.

2. Los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona 
encargada de hecho o de derecho del menor o persona con discapacidad necesitada de 
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especial protección, que intervengan como autores o cómplices en la perpetración de los 
delitos comprendidos en este Título, serán castigados con la pena que les corresponda, en 
su mitad superior.

No se aplicará esta regla cuando la circunstancia en ella contenida esté específicamente 
contemplada en el tipo penal de que se trate.

3. La autoridad judicial impondrá a las personas responsables de la comisión de alguno 
de los delitos de los Capítulos I o V cuando la víctima sea menor de edad y en todo caso de 
alguno de los delitos del Capítulo II, además de las penas previstas en tales Capítulos, la 
pena de privación de la patria potestad o de inhabilitación especial para el ejercicio de los 
derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por tiempo de cuatro a 
diez años. A las personas responsables del resto de delitos del presente Título se les podrá 
imponer razonadamente, además de las penas señaladas para tales delitos, la pena de 
privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los 
derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el tiempo de seis 
meses a seis años, así como la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o 
ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de seis meses a seis años.

Asimismo, la autoridad judicial impondrá a las personas responsables de los delitos 
comprendidos en el presente Título, sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo 
a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, 
oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con 
personas menores de edad, por un tiempo superior entre cinco y veinte años al de la 
duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia si el delito fuera grave, 
y entre dos y veinte años si fuera menos grave. En ambos casos se atenderá 
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a las 
circunstancias que concurran en la persona condenada.

Artículo 193.  
En las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, además del 

pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que 
procedan en orden a la filiación y fijación de alimentos.

Artículo 194.  
En los supuestos tipificados en los capítulos IV y V de este título, cuando en la 

realización de los actos se utilizaren establecimientos o locales, abiertos o no al público, se 
decretará en la sentencia condenatoria su clausura definitiva. La clausura podrá adoptarse 
también con carácter cautelar.

Artículo 194 bis.  
Las penas previstas en los delitos de este título se impondrán sin perjuicio de la que 

pudiera corresponder por los actos de violencia física o psíquica que se realizasen.

[ . . . ]
TÍTULO X

Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio

CAPÍTULO I
Del descubrimiento y revelación de secretos

Artículo 197.  
1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o 
cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o 
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utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de 
la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de 
prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o 
modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro 
que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o 
en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a 
quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o 
utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a 
terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los 
números anteriores.

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a 
veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en 
su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.

4. Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán castigados con una 
pena de prisión de tres a cinco años cuando:

a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes 
informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros; o

b) se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la 
víctima.

Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se 
impondrán las penas en su mitad superior.

5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos 
de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida 
sexual, o la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, se impondrán las penas previstas en su mitad superior.

6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas 
respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si 
además afectan a datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será 
la de prisión de cuatro a siete años.

7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 
doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a 
terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su 
anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, 
cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

Se impondrá la pena de multa de uno a tres meses a quien habiendo recibido las 
imágenes o grabaciones audiovisuales a las que se refiere el párrafo anterior las difunda, 
revele o ceda a terceros sin el consentimiento de la persona afectada.

En los supuestos de los párrafos anteriores, la pena se impondrá en su mitad superior 
cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya 
estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera 
menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los 
hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.

Artículo 197 bis.  
1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad 

establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el 
acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra 
de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de 
prisión de seis meses a dos años.

2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar 
debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se 
produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones 
electromagnéticas de los mismos, será castigado con una pena de prisión de tres meses a 
dos años o multa de tres a doce meses.
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Artículo 197 ter.  
Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a 

dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, 
importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de 
alguno de los delitos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 197 o el artículo 197 
bis:

a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer dichos 
delitos; o

b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan 
acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.

Artículo 197 quater.  
Si los hechos descritos en este Capítulo se hubieran cometido en el seno de una 

organización o grupo criminal, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado.

Artículo 197 quinquies.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en los artículos 197, 197 bis y 197 ter, se le 
impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en 
el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en 
las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y 
establecimientos abiertos al público

Artículo 202.  
1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la 

misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a dos años.

2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a 
cuatro años y multa de seis a doce meses.

[ . . . ]
TÍTULO XI

Delitos contra el honor

CAPÍTULO I
De la calumnia

Artículo 205.  
Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o 

temerario desprecio hacia la verdad.

Artículo 206.  
Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o 

multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de 
seis a 12 meses.
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Artículo 207.  
El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho 

criminal que hubiere imputado.

CAPÍTULO II
De la injuria

Artículo 208.  
Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando 

su fama o atentando contra su propia estimación.
Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y 

circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 4 del artículo 173.

Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo 
cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio 
hacia la verdad.

Artículo 209.  
Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a 

catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses.

Artículo 210.  
El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las 

imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos 
concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones 
administrativas.

[ . . . ]
TÍTULO XII

Delitos contra las relaciones familiares

CAPÍTULO I
De los matrimonios ilegales

Artículo 217.  
El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste legalmente 

el anterior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año.

Artículo 218.  
1. El que, para perjudicar al otro contrayente, celebrare matrimonio inválido será 

castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. El responsable quedará exento de pena si el matrimonio fuese posteriormente 

convalidado.

Artículo 219.  
1. El que autorizare matrimonio en el que concurra alguna causa de nulidad conocida o 

denunciada en el expediente, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

2. Si la causa de nulidad fuere dispensable, la pena será de suspensión de empleo o 
cargo público de seis meses a dos años.
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CAPÍTULO II
De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o 

condición del menor

Artículo 220.  
1. La suposición de un parto será castigada con las penas de prisión de seis meses a 

dos años.
2. La misma pena se impondrá a quien ocultare o entregare a terceros una persona 

menor de dieciocho años para alterar o modificar su filiación.
3. La sustitución de un niño por otro será castigada con las penas de prisión de uno a 

cinco años.
4. Los ascendientes, por naturaleza o por adopción, que cometieran los hechos descritos 

en los tres apartados anteriores podrán ser castigados además con la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de patria potestad que tuvieren sobre el hijo o 
descendiente supuesto, ocultado, entregado o sustituido, y, en su caso, sobre el resto de 
hijos o descendientes por tiempo de cuatro a diez años.

5. Las sustituciones de un niño por otro que se produjeren en centros sanitarios o socio-
sanitarios por imprudencia grave de los responsables de su identificación y custodia, serán 
castigadas con la pena de prisión de seis meses a un año.

Artículo 221.  
1. Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, 

descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, 
eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad 
de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de 
prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la 
patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años.

2. Con la misma pena serán castigados la persona que lo reciba y el intermediario, 
aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero.

3. Si los hechos se cometieren utilizando guarderías, colegios u otros locales o 
establecimientos donde se recojan niños, se impondrá a los culpables la pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de las referidas actividades por tiempo de dos a seis 
años y se podrá acordar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos. En la 
clausura temporal, el plazo no podrá exceder de cinco años.

Artículo 222.  
El educador, facultativo, autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su 

profesión o cargo, realice las conductas descritas en los dos artículos anteriores, incurrirá en 
la pena en ellos señalada y, además, en la de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público, profesión u oficio, de dos a seis años.

A los efectos de este artículo, el término facultativo comprende los médicos, matronas, 
personal de enfermería y cualquier otra persona que realice una actividad sanitaria o socio-
sanitaria.

CAPÍTULO III
De los delitos contra los derechos y deberes familiares

Sección 1.ª Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción 
de menores al abandono de domicilio

Artículo 223.  
El que, teniendo a su cargo la custodia de un menor de edad o un persona con 

discapacidad necesitada de especial protección, no lo presentare a sus padres o 
guardadores sin justificación para ello, cuando fuere requerido por ellos, será castigado con 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 15  Ley Orgánica del Código Penal [parcial]

– 416 –



la pena de prisión de seis meses a dos años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otro 
delito más grave.

Artículo 224.  
El que indujere a un menor de edad o a una persona con discapacidad necesitada de 

especial protección a que abandone el domicilio familiar, o lugar donde resida con anuencia 
de sus padres, tutores o guardadores, será castigado con la pena de prisión de seis meses a 
dos años.

En la misma pena incurrirá el progenitor que induzca a su hijo menor a infringir el 
régimen de custodia establecido por la autoridad judicial o administrativa.

Artículo 225.  
Cuando el responsable de los delitos previstos en los dos artículos anteriores restituya al 

menor de edad o a la persona con discapacidad necesitada de especial protección a su 
domicilio o residencia, o lo deposite en lugar conocido y seguro, sin haberle hecho objeto de 
vejaciones, sevicias o acto delictivo alguno, ni haber puesto en peligro su vida, salud, 
integridad física o libertad sexual, el hecho será castigado con la pena de prisión de tres 
meses a un año o multa de seis a 24 meses, siempre y cuando el lugar de estancia del 
menor de edad o la persona con discapacidad necesitada de especial protección haya sido 
comunicado a sus padres, tutores o guardadores, o la ausencia no hubiera sido superior a 
24 horas.

Sección 2.ª De la sustracción de menores

Artículo 225 bis.  
1. El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será 

castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción:
1.º El traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia habitual sin 

consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones a las cuales estuviese 
confiada su guarda o custodia.

2.º La retención de una persona menor de edad incumpliendo gravemente el deber 
establecido por resolución judicial o administrativa.

3. Cuando el menor sea trasladado fuera de España o fuese exigida alguna condición 
para su restitución la pena señalada en el apartado 1 se impondrá en su mitad superior.

4. Cuando el sustractor haya comunicado el lugar de estancia al otro progenitor o a quien 
corresponda legalmente su cuidado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
sustracción con el compromiso de devolución inmediata que efectivamente lleve a cabo, o la 
ausencia no hubiere sido superior a dicho plazo de veinticuatro horas, quedará exento de 
pena.

Si la restitución la hiciere, sin la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, dentro 
de los quince días siguientes a la sustracción, le será impuesta la pena de prisión de seis 
meses a dos años.

Estos plazos se computarán desde la fecha de la denuncia de la sustracción.
5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán igualmente a los ascendientes del 

menor y a los parientes del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 
que incurran en las conductas anteriormente descritas.

 

Sección 3.ª Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección.
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Artículo 226.  
1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria 

potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria 
legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que 
se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de 
seis a 12 meses.

2. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento 
familiar por tiempo de cuatro a diez años.

Artículo 227.  
1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no 

consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, 
establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de 
separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o 
proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres 
meses a un año o multa de seis a 24 meses.

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación 
económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado 
anterior.

3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las 
cuantías adeudadas.

Artículo 228.  
Los delitos previstos en los dos artículos anteriores, sólo se perseguirán previa denuncia 

de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, 
persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, 
también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

Artículo 229.  
1. El abandono de un menor de edad o de una persona con discapacidad necesitada de 

especial protección por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la 
pena de prisión de uno a dos años.

2. Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se 
impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años.

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años cuando por las circunstancias del 
abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad 
sexual del menor de edad o de la persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito 
más grave.

Artículo 230.  
El abandono temporal de un menor de edad o de una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección será castigado, en sus respectivos casos, con las penas 
inferiores en grado a las previstas en el artículo anterior.

Artículo 231.  
1. El que, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad o de una 

persona con discapacidad necesitada de especial protección, lo entregare a un tercero o a 
un establecimiento público sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado, o de la autoridad, 
en su defecto, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses.

2. Si con la entrega se hubiere puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física 
o libertad sexual del menor de edad o de la persona con discapacidad necesitada de 
especial protección se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.
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Artículo 232.  
1. Los que utilizaren o prestaren a menores de edad o personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es 
encubierta, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.

2. Si para los fines del apartado anterior se traficare con menores de edad o personas 
con discapacidad necesitadas de especial protección, se empleare con ellos violencia o 
intimidación, o se les suministrare sustancias perjudiciales para su salud, se impondrá la 
pena de prisión de uno a cuatro años.

Artículo 233.  
1. El Juez o Tribunal, si lo estima oportuno en atención a las circunstancias del menor, 

podrá imponer a los responsables de los delitos previstos en los artículos 229 al 232 la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, 
tutela, curatela o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.

2. Si el culpable ostentare la guarda del menor por su condición de funcionario público, 
se le impondrá además la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de dos a seis años.

3. En todo caso, el Ministerio Fiscal instará de la autoridad competente las medidas 
pertinentes para la debida custodia y protección del menor.

[ . . . ]
Artículo 288 bis.  

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

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

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

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

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

[ . . . ]
TÍTULO XVI BIS

De los delitos contra los animales

Artículo 340 bis.  
1. Será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a 

doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de 
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profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de 
animales el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o 
procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal doméstico, 
amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano 
lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud.

Si las lesiones del apartado anterior se causaren a un animal vertebrado no incluido en el 
apartado anterior, se impondrá la pena de prisión de tres a doce meses o multa de tres a 
seis meses, además de la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio 
de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de 
animales.

Si el delito se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el juez o tribunal podrá 
imponer motivadamente la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas por un 
tiempo de uno a cuatro años.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias agravantes:

a) Utilizar armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas que pudieran resultar 
peligrosas para la vida o salud del animal.

b) Ejecutar el hecho con ensañamiento.
c) Causar al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal.
d) Realizar el hecho por su propietario o quien tenga confiado el cuidado del animal.
e) Ejecutar el hecho en presencia de un menor de edad o de una persona especialmente 

vulnerable.
f) Ejecutar el hecho con ánimo de lucro.
g) Cometer el hecho para coaccionar, intimidar, acosar o producir menoscabo psíquico a 

quien sea o haya sido cónyuge o a persona que esté o haya estado ligada al autor por una 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

h) Ejecutar el hecho en un evento público o difundirlo a través de tecnologías de la 
información o la comunicación.

i) Utilizar veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia 
destructiva o no selectiva.

3. Cuando, con ocasión de los hechos previstos en el apartado primero de este artículo, 
se cause la muerte de un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o 
permanentemente bajo el control humano, se impondrá la pena de prisión de doce a 
veinticuatro meses, además de la pena de inhabilitación especial de dos a cuatro años para 
el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la 
tenencia de animales.

Cuando, con ocasión de los hechos previstos en el apartado primero de este artículo, se 
cause muerte de un animal vertebrado no incluido en el apartado anterior, se impondrá la 
pena de prisión de seis a dieciocho meses o multa de dieciocho a veinticuatro meses, 
además de la pena de inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de la 
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de 
animales.

Si el delito se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el juez o tribunal podrá 
imponer motivadamente la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas por un 
tiempo de dos a cinco años.

Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior, el juez o 
tribunal impondrá las penas en su mitad superior.

4. Si las lesiones producidas no requiriesen tratamiento veterinario o se hubiere 
maltratado gravemente al animal sin causarle lesiones, se impondrá una pena de multa de 
uno a dos meses o trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días. Asimismo, 
se impondrá la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de 
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de 
animales.
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Artículo 340 ter.  
Quien abandone a un animal vertebrado que se encuentre bajo su responsabilidad en 

condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de 
multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 
noventa días. Asimismo, se impondrá la pena de inhabilitación especial de uno a tres años 
para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la 
tenencia de animales.

Artículo 340 quater.  
1. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos recogidos en este título, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista en la 

ley una pena de prisión superior a dos años.
b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.
2. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, en los supuestos de 

responsabilidad de personas jurídicas los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las 
penas recogidas en el artículo 33.7, párrafos b) a g).

Artículo 340 quinquies.  
Los jueces o tribunales podrán adoptar motivadamente cualquier medida cautelar 

necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título, incluyendo cambios 
provisionales sobre la titularidad y cuidado del animal.

Cuando la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio 
que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales recaiga sobre la persona 
que tuviera a asignada la titularidad o cuidado del animal maltratado, el juez o tribunal, de 
oficio o a instancia de parte, adoptará las medidas pertinentes respecto a la titularidad y el 
cuidado del animal.

[ . . . ]
Artículo 399 ter.  

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

[ . . . ]
TÍTULO XIX

Delitos contra la Administración pública

[ . . . ]
Artículo 432 bis.  

La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos 
privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión 
de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de 
empleo o cargo público de uno a cuatro años.
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Si el culpable no reintegrara los mismos elementos del patrimonio público distraídos 
dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas 
del artículo anterior.

[ . . . ]
Artículo 433 ter.  

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

[ . . . ]
Artículo 438 bis.  

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

CAPÍTULO IX
De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de 

los abusos en el ejercicio de su función

[ . . . ]
Artículo 443.  

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a dos años e inhabilitación absoluta por 
tiempo de seis a 12 años, la autoridad o funcionario público que solicitare sexualmente a una 
persona que, para sí misma o para su cónyuge u otra persona con la que se halle ligado de 
forma estable por análoga relación de afectividad, ascendiente, descendiente, hermano, por 
naturaleza, por adopción, o afín en los mismos grados, tenga pretensiones pendientes de la 
resolución de aquel o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su 
superior.

2. El funcionario de Instituciones Penitenciarias, de centros de protección o reforma de 
menores, centro de internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro centro de 
detención, o custodia, incluso de estancia temporal, que solicitara sexualmente a una 
persona sujeta a su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años e 
inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.

3. En las mismas penas incurrirán cuando la persona solicitada fuera ascendiente, 
descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados de 
persona que tuviere bajo su guarda. Incurrirá, asimismo, en estas penas cuando la persona 
solicitada sea cónyuge de persona que tenga bajo su guarda o se halle ligada a ésta de 
forma estable por análoga relación de afectividad.

[ . . . ]
TÍTULO XX

Delitos contra la Administración de Justicia

[ . . . ]
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CAPÍTULO VIII
Del quebrantamiento de condena

Artículo 468.  
1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, 

conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si 
estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los 
demás casos.

2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que 
quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida 
cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que 
el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a 
aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada.

3. Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos 
que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de 
seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para 
mantener su correcto estado de funcionamiento, serán castigados con una pena de multa de 
seis a doce meses.

[ . . . ]
TÍTULO XXI

Delitos contra la Constitución

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ . . . ]
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TÍTULO XXIV
Delitos contra la Comunidad Internacional

[ . . . ]
CAPÍTULO II BIS

De los delitos de lesa humanidad

Artículo 607 bis.  
1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el 

apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población 
civil o contra una parte de ella.

En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos:
1.º Por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros 
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

2.º En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación 
sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de 
mantener ese régimen.

2. Los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados:
1.º Con la pena de prisión permanente revisable si causaran la muerte de alguna 

persona.
2.º Con la pena de prisión de 12 a 15 años si cometieran una violación, y de cuatro a seis 

años de prisión si el hecho consistiera en cualquier otra agresión sexual.
3.º Con la pena de prisión de 12 a 15 años si produjeran alguna de las lesiones del 

artículo 149, y con la de ocho a 12 años de prisión si sometieran a las personas a 
condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud o 
cuando les produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 150. Se aplicará la 
pena de prisión de cuatro a ocho años si cometieran alguna de las lesiones del artículo 147.

4.º Con la pena de prisión de ocho a 12 años si deportaran o trasladaran por la fuerza, 
sin motivos autorizados por el derecho internacional, a una o más personas a otro Estado o 
lugar, mediante la expulsión u otros actos de coacción.

5.º Con la pena de prisión de seis a ocho años si forzaran el embarazo de alguna mujer 
con intención de modificar la composición étnica de la población, sin perjuicio de la pena que 
corresponda, en su caso, por otros delitos.

6.º Con la pena de prisión de doce a quince años la desaparición forzada de personas. 
Se entenderá por desaparición forzada la aprehensión, detención o el secuestro o cualquier 
otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o 
grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 
seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte 
o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

7.º Con la pena de prisión de ocho a 12 años si detuvieran a otro, privándolo de su 
libertad, con infracción de las normas internacionales sobre la detención.

Se impondrá la pena inferior en grado cuando la detención dure menos de quince días.
8.º Con la pena de cuatro a ocho años de prisión si cometieran tortura grave sobre 

personas que tuvieran bajo su custodia o control, y con la de prisión de dos a seis años si 
fuera menos grave.

A los efectos de este artículo, se entiende por tortura el sometimiento de la persona a 
sufrimientos físicos o psíquicos.

La pena prevista en este número se impondrá sin perjuicio de las penas que 
correspondieran, en su caso, por los atentados contra otros derechos de la víctima.

9.º Con la pena de prisión de cuatro a ocho años si cometieran alguna de las conductas 
relativas a la prostitución recogidas en el artículo 187.1, y con la de seis a ocho años en los 
casos previstos en el artículo 188.1.
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Se impondrá la pena de seis a ocho años a quienes trasladen a personas de un lugar a 
otro, con el propósito de su explotación sexual, empleando violencia, intimidación o engaño, 
o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la 
víctima.

Cuando las conductas previstas en el párrafo anterior y en el artículo 188.1 se cometan 
sobre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, se 
impondrán las penas superiores en grado.

10.º Con la pena de prisión de cuatro a ocho años si sometieran a alguna persona a 
esclavitud o la mantuvieran en ella. Esta pena se aplicará sin perjuicio de las que, en su 
caso, correspondan por los concretos atentados cometidos contra los derechos de las 
personas.

Por esclavitud se entenderá la situación de la persona sobre la que otro ejerce, incluso 
de hecho, todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, como comprarla, 
venderla, prestarla o darla en trueque.

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

CAPÍTULO III
De los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto 

armado

[ . . . ]
Artículo 611.  

Será castigado con la pena de prisión de diez a quince años, sin perjuicio de la pena que 
corresponda por los resultados producidos, el que, con ocasión de un conflicto armado:

1.º Realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la 
población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad 
principal sea aterrorizarla.

2.º Destruya o dañe, violando las normas del Derecho Internacional aplicables en los 
conflictos armados, buque o aeronave no militares de una Parte adversa o neutral, 
innecesariamente y sin dar tiempo o sin adoptar las medidas necesarias para proveer a la 
seguridad de las personas y a la conservación de la documentación de a bordo.

3.º Obligue a un prisionero de guerra o persona civil a servir, en cualquier forma, en las 
Fuerzas Armadas de la Parte adversa, o les prive de su derecho a ser juzgados regular e 
imparcialmente.

4.º Deporte, traslade de modo forzoso, tome como rehén o detenga o confine ilegalmente 
a cualquier persona protegida o la utilice para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares 
a cubierto de los ataques de la parte adversa.

5.º Traslade y asiente, directa o indirectamente, en territorio ocupado a población de la 
parte ocupante, para que resida en él de modo permanente.

6.º Realice, ordene realizar o mantenga, respecto de cualquier persona protegida, 
prácticas de segregación racial y demás prácticas inhumanas y degradantes basadas en 
otras distinciones de carácter desfavorable, que entrañen un ultraje contra la dignidad 
personal.

7.º Impida o demore, injustificadamente, la liberación o la repatriación de prisioneros de 
guerra o de personas civiles.

8.º Declare abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un Juez o Tribunal los derechos y 
acciones de los nacionales de la parte adversa.
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9.º Atente contra la libertad sexual de una persona protegida cometiendo actos de 
violación, esclavitud sexual, prostitución inducida o forzada, embarazo forzado, esterilización 
forzada o cualquier otra forma de agresión sexual.

[ . . . ]
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§ 16

Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas 
en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración 

social de los extranjeros

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 234, de 30 de septiembre de 2003

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2003-18088

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

Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El Plan de lucha contra la delincuencia, presentado por el Gobierno el día 12 de 

septiembre de 2002, contemplaba un conjunto de actuaciones que incluían medidas tanto 
organizativas como legislativas. Entre estas últimas se ponía un especial acento en las 
medidas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la violencia doméstica y 
favorecer la integración social de los extranjeros.

Esta ley orgánica viene a completar el conjunto de medidas legislativas que sirven de 
desarrollo a dicho plan y, por ello, no debe considerarse aisladamente, sino en el conjunto de 
iniciativas del Gobierno para mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos, 
especialmente frente a las agresiones de la delincuencia.

Alcanzar estos objetivos exige abordar una serie de reformas en las materias 
mencionadas para lograr un perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, cuyos elementos 
esenciales se exponen a continuación.

II
La realidad social ha puesto de manifiesto que uno de los principales problemas a los 

que tiene que dar respuesta el ordenamiento jurídico penal es el de la delincuencia que 
reiteradamente comete sus acciones, o lo que es lo mismo, la delincuencia profesionalizada. 
Son numerosos los ejemplos de aquellos que cometen pequeños delitos en un gran número 
de ocasiones, delitos que debido a su cuantía individualizada no obtienen una respuesta 
penal adecuada.

El presente texto establece, en primer lugar, medidas dirigidas a dar una respuesta 
adecuada a aquellos supuestos en que los autores ya han sido condenados por la 
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realización de actividades delictivas, a través de la aplicación de la agravante de 
reincidencia, en este caso cualificada por el número de delitos cometidos, siguiendo un 
criterio ya establecido en nuestra doctrina y en nuestros textos legales.

Se introduce, por tanto, una nueva circunstancia agravante de reincidencia cuando se dé 
la cualificación de haber sido el imputado condenado ejecutoriamente por tres delitos, 
permitiéndose, en este caso, elevar la pena en grado. Dicha circunstancia de agravación es 
compatible con el principio de responsabilidad por el hecho, siendo el juzgador el que, 
ponderando la magnitud de pena impuesta en las condiciones precedentes y el número de 
éstas, así como la gravedad de la lesión o el peligro para el bien jurídico producido por el 
nuevo hecho, imponga, en su caso, la pena superior en grado.

Por otra parte, se recogen medidas dirigidas a mejorar la aplicación de la respuesta 
penal a la habitualidad de la conducta cuando los hechos infractores del Código Penal 
cometidos con anterioridad no hubieran sido aún juzgados y condenados. Así, los artículos 
147, respecto a las lesiones, 234, respecto al hurto y 244, respecto a la sustracción de 
vehículos, establecen una pena de delito para la reiteración en la comisión de faltas, siempre 
que la frecuencia sea la de cuatro conductas constitutivas de falta en el plazo de un año, y 
en el caso de los hurtos o sustracción de vehículos de motor el montante acumulado supere 
el mínimo exigido para el delito.

III
El fenómeno de la violencia doméstica tiene un alcance ciertamente pluridisciplinar. Es 

preciso abordarlo con medidas preventivas, con medidas asistenciales y de intervención 
social a favor de la víctima, con medidas incentivadoras de la investigación, y también con 
medidas legislativas orientadas a disuadir de la comisión de estos delitos.

Por ello, los delitos relacionados con la violencia doméstica han sido objeto en esta 
reforma de una preferente atención, para que el tipo delictivo alcance a todas sus 
manifestaciones y para que su regulación cumpla su objetivo en los aspectos preventivos y 
represivos.

También se ha incrementado de manera coherente y proporcionada su penalidad y se 
han incluido todas las conductas que puedan afectar al bien jurídico protegido.

En esta línea, en primer lugar, las conductas que son consideradas en el Código Penal 
como falta de lesiones, cuando se cometen en el ámbito doméstico pasan a considerarse 
delitos, con lo cual se abre la posibilidad de imponer pena de prisión y, en todo caso, la pena 
de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

Por esta razón se ajusta técnicamente la falta regulada en el artículo 617.
En segundo lugar, respecto a los delitos de violencia doméstica cometidos con 

habitualidad, se les dota de una mejor sistemática, se amplía el círculo de sus posi bles 
víctimas, se impone, en todo caso, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas y 
se abre la posibilidad de que el juez o tribunal sentenciador acuerde la privación de la patria 
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

IV
Nuestro ordenamiento jurídico proporciona una adecuada respuesta y protección a los 

extranjeros que residen legalmente en España. Sin embargo, también es cierto que la 
experiencia acumulada frente a un fenómeno cada vez más importante exige abordar 
reformas desde diversas perspectivas:

1.º La respuesta penal frente a los extranjeros no residentes legalmente en España que 
cometen delitos.

Se introducen cambios en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 89, en coherencia con la 
reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, para dar adecuado cauce a que el juez penal acuerde la sustitución de la pena 
impuesta al extranjero no residente legalmente en España que ha cometido un delito, por su 
expulsión. En concreto, se establece que, en el caso de extranjeros que, además de no ser 
residentes legalmente en España, cometan un delito castigado con pena de prisión inferior a 
seis años, la regla general sea la sustitución de la pena por la expulsión. Si la pena de 
prisión es igual o superior a seis años, una vez que cumpla en España las tres cuartas 
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partes de la condena o alcance el tercer grado de tratamiento penitenciario, se acordará, 
también como regla general, la expulsión.

De esta forma se logra una mayor eficacia en la medida de expulsión, medida que, no 
podemos olvidar, se alcanzaría de todas maneras por la vía administrativa al tratarse de 
personas que no residen legalmente en España y que han delinquido. En definitiva, se trata 
de evitar que la pena y su cumplimiento se conviertan en formas de permanencia en España 
quebrantando así de manera radical el sentido del ordenamiento jurídico en su conjunto.

Paralelamente se reforma el artículo 108 del Código Penal para establecer, con carácter 
general, la expulsión de los extranjeros no residentes legalmente en España en sustitución 
de las medidas de seguridad aplicadas por el juez o tribunal a consecuencia de la comisión 
de un delito.

2.º La respuesta penal frente a las nuevas formas de delincuencia que se aprovechan del 
fenómeno de la inmigración para cometer sus delitos.

La modificación de los artículos 318 y 318 bis del Código Penal (y la necesaria 
adaptación técnica a los mismos del 188) tienen como finalidad combatir el tráfico ilegal de 
personas, que impide la integración de los extranjeros en el país de destino.

La Unión Europea ha desplegado un notable esfuerzo en este sentido, ya que el Tratado 
establece, entre los objetivos atribuidos a la Unión, la lucha contra la trata de seres 
humanos, aproximando cuando proceda las normas de derecho penal de los Estados 
miembros. La prioridad de esta acción se recordó en el Consejo Europeo de Tampere, y se 
ha concretado en las recientes iniciativas del Consejo para establecer un marco penal 
común de ámbito europeo relativo a la lucha contra la trata de seres humanos y a la lucha 
contra la inmigración clandestina.

Nuestro ordenamiento jurídico ya recogía medidas para combatir este tipo de 
delincuencia, realizando la presente reforma una tarea de consolidación y perfeccionamiento 
de las mismas. El nuevo texto contiene un importante aumento de la penalidad al respecto, 
estableciendo que el tráfico ilegal de personas -con independencia de que sean o no 
trabajadores- será castigado con prisión de cuatro a ocho años. Con ello, los umbrales de 
penas resultantes satisfacen plenamente los objetivos de armonización que se contienen en 
la Decisión marco del Consejo de la Unión Europea destinada a reforzar el marco penal para 
la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares.

En aras a una efectiva protección de las personas mediante la prevención de este tipo de 
conductas, se agravan las penas cuando el tráfico ilegal, entre otros supuestos, ponga en 
peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, o la víctima sea menor de edad o 
incapaz.

Por último, se ha incluido en el artículo 318 la posibilidad de que los jueces o tribunales 
impongan alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 del Código Penal.

3.º La existencia de formas delictivas surgidas de prácticas contrarias a nuestro 
ordenamiento jurídico.

Por otro lado, la reforma se plantea desde el reconocimiento de que con la integración 
social de los extranjeros en España aparecen nuevas realidades a las que el ordenamiento 
debe dar adecuada respuesta. Así, como novedad igualmente reseñable, se tipifica el delito 
de mutilación genital o ablación. Y ello porque la mutilación genital de mujeres y niñas es 
una práctica que debe combatirse con la máxima firmeza, sin que pueda en absoluto 
justificarse por razones pretendidamente religiosas o culturales. Esta reforma ya había sido 
planteada en el seno de las Cortes a través de una proposición de ley que pretendía 
introducir una cláusula interpretativa sobre la represión de la mutilación genital femenina.

En la actual reforma se modifica el artículo 149 del Código Penal, mencionando 
expresamente en su nuevo apartado 2 la mutilación genital, en cualquiera de sus 
manifestaciones, como una conducta encuadrable entre las lesiones de dicho artículo, 
castigadas con prisión de seis a 12 años.

Se prevé, además, que, si la víctima fuera menor de edad o incapaz, se aplicará la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, si el juez lo estima adecuado 
al interés del menor. En la mayoría de las ocasiones, son los padres o familiares directos de 
la víctima quienes la obligan a someterse a este tipo de mutilaciones aberrantes, por lo cual 
la inhabilitación especial resulta absolutamente necesaria para combatir estas conductas y 
proteger a la niña de futuras agresiones o vejaciones.
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4.º La adecuación de las instituciones civiles a las nuevas culturas que conviven en 
nuestro país.

Con el objetivo de mejorar la integración social de los inmigrantes en España y de 
garantizar que disfrutan de semejantes derechos a los nacionales, se aborda una reforma 
del Código Civil en materia de separación y divorcio para garantizar la protección de la mujer 
frente a nuevas realidades sociales que aparecen con el fenómeno de la inmigración. En 
concreto, se modifica, siguiendo los trabajos realizados por la Comisión General de 
Codificación, el artículo 107 del Código Civil para solventar los problemas que encuentran 
ciertas mujeres extranjeras, fundamentalmente de origen musulmán, que solicitan la 
separación o el divorcio.

El interés de una persona de lograr la separación o el divorcio, por ser expresión de su 
autonomía personal, debe primar sobre el criterio que supone la aplicación de la ley 
nacional. Y sucede que, en estos casos, la aplicación de la ley nacional común de los 
cónyuges dificulta el acceso a la separación y al divorcio de determinadas personas 
residentes en España.

Para ello, se reforma el artículo 107 del Código Civil estableciendo que se aplicará la ley 
española cuando uno de los cónyuges sea español o residente en España, con preferencia a 
la ley que fuera aplicable si esta última no reconociera la separación o el divorcio, o lo hiciera 
de forma discriminatoria o contraria al orden público.

5.º Por último, la adaptación de la Ley de extranjería a la realidad delictiva y procesal 
existente.

Esta ley orgánica reforma también la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, ya fue modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre, para mejorar el régimen jurídico de entrada y permanencia en territorio español 
de los extranjeros.

Se trata ahora, mediante la reforma de los apartados 4 y 7 del artículo 57 y del artículo 
62.1, de mejorar la regulación actual en materia de expulsión para lograr una coordinación 
adecuada cuando se produce la tramitación simultánea de procedimientos administrativo y 
penal.

Con la nueva redacción del apartado 4 del artículo 57 se mejora el texto actual, 
aclarando que la expulsión, además de conllevar "en todo caso, la extinción de cualquier 
autorización para permanecer en España de la que fuese titular el extranjero expulsado", 
implicará también "el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la 
autorización para residir o trabajar en España".

Igualmente, esta ley orgánica, al modificar el artículo 57.7 de la Ley Orgánica sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, trata de hacer 
frente a los problemas que se derivan de los supuestos en que los extranjeros se encuentran 
sujetos a uno o varios procesos penales. La solución que se adopta consiste en prever que 
cuando un extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento judicial por 
delito o falta castigado con una pena privativa de libertad inferior a seis años, si existe orden 
de expulsión debidamente dictada, se autorice judicialmente la expulsión.

La nueva redacción del artículo 57.7 establece un procedimiento especialmente ágil y 
urgente para ello.

En él, la autoridad gubernativa solicita la autorización judicial para llevar a cabo la 
expulsión acordada en un expediente administrativo cuando el extranjero se encuentre 
incurso en un procedimiento penal. El plazo para dictar dicha resolución judicial es muy 
breve, pues no podrá pasar de los tres días.

Con ello se garantiza la eficacia de la orden de expulsión incluso en los supuestos de 
coincidencia con procesos penales. También se prevé el modo de actuar cuando sean varios 
los órganos judiciales que están conociendo procesos penales contra un mismo ciudadano 
extranjero.

En este caso, como es lógico, se impone a la autoridad gubernativa el deber de solicitar 
la autorización de la expulsión a todos esos órganos jurisdiccionales.

Por último, esta reforma también mejora la regulación de la resolución judicial que 
dispone el ingreso del extranjero en un centro de internamiento. Con ella se trata de 
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garantizar que las resoluciones administrativas o judiciales de expulsión no queden sin 
efecto por la imposibilidad de hallar al extranjero.

Artículo primero.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.

Uno. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue:

"Artículo 23.  
Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la 

naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge 
o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de 
afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción 
del ofensor o de su cónyuge o conviviente."

Dos. Se modifica el artículo 66, que queda redactado como sigue:

"Artículo 66.  
1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o 

tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las 
siguientes reglas:

1.ª Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la 
mitad inferior de la que fije la ley para el delito.

2.ª Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy 
cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos 
grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas 
circunstancias atenuantes.

3.ª Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena 
en la mitad superior de la que fije la ley para el delito.

4.ª Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra 
atenuante alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la 
ley, en su mitad inferior.

5.ª Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la 
cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, 
al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre 
que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la 
prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas 
precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido.

A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales 
cancelados o que debieran serlo.

6.ª Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida 
por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención 
a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del 
hecho.

7.ª Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán 
racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un 
fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se 
mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad 
superior.

8.ª Cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado 
podrán hacerlo en toda su extensión.

2. En los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su 
prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior."

Tres. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 89, que quedan redactados como 
sigue:

"1. Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un 
extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por 
su expulsión del territorio español, salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del 
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Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza 
del delito justifica el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en 
España.

Igualmente, los jueces o tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal, acordarán en 
sentencia la expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente 
en España condenado a pena de prisión igual o superior a seis años, en el caso de 
que se acceda al tercer grado penitenciario o una vez que se entiendan cumplidas 
las tres cuartas partes de la condena, salvo que, excepcionalmente y de forma 
motivada, aprecien que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la 
condena en un centro penitenciario en España.

La expulsión se llevará a efecto sin que sea de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 80, 87 y 88 del Código Penal.

La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento 
administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.

En el supuesto de que, acordada la sustitución de la pena privativa de libertad 
por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de 
la pena privativa de libertad originariamente impuesta o del período de condena 
pendiente.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados 
desde la fecha de su expulsión, y, en todo caso, mientras no haya prescrito la pena.

3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y 
prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por 
la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición 
de entrada en su integridad."

Cuatro. Se modifica el artículo 108, que queda redactado como sigue:

"Artículo 108.  
1. Si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o 

tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio 
nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo 
que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de 
forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en 
España.

La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento 
administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.

En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad por la 
expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la 
medida de seguridad originariamente impuesta.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados 
desde la fecha de su expulsión.

3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y 
prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por 
la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición 
de entrada en su integridad."

Cinco. Se añade un párrafo al apartado 1 y se modifica el apartado 2 del artículo 147, 
con la siguiente redacción:

"Con la misma pena será castigado el que, en el plazo de un año, haya realizado 
cuatro veces la acción descrita en el artículo 617 de este Código.

2. No obstante, el hecho descrito en el apartado anterior será castigado con la 
pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, cuando sea de 
menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido."

Seis. Se modifica el artículo 149, que queda redactado como sigue:

"Artículo 149.  
1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la 

inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la 
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esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será 
castigado con la pena de prisión de seis a 12 años.

2. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus 
manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la 
víctima fuera menor o incapaz, será aplicable la pena de inhabilitación especial para 
el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 
cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz."

Siete. Se modifica el artículo 153, que queda redactado como sigue:

"Artículo 153.  
El que por cualquier medio o procedimiento causara a otro menoscabo psíquico o 

una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeara o maltratara de obra 
a otro sin causarle lesión, o amenazara a otro de modo leve con armas y otros 
instrumentos peligrosos, cuando en todos estos casos el ofendido fuera alguna de 
las personas a las que se refiere el artículo 173.2, será castigado con la pena de 
prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 
días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a 
tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del 
menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando el delito se perpetre en 
presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en 
el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas 
en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma 
naturaleza."

Ocho. Se modifica el artículo 173, que queda redactado como sigue:

"Artículo 173.  
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando 

gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses 
a dos años.

2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya 
sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga 
relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes 
o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, 
o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la 
potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, 
o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre 
integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que 
por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en 
centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a 
tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años 
y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o 
incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que 
pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos 
de violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los 
actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o 
tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen 
quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una 
medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá 
al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad 
temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido 
sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que 
los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores."
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Nueve. Se modifica el artículo 188, que queda redactado como sigue:

"Artículo 188.  
1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de 

una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a 
persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será 
castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. 
En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, 
aun con el consentimiento de la misma.

2. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior, y además la 
pena de inhabilitación absoluta de seis a 12 años, a los que realicen las conductas 
descritas en el apartado anterior prevaliéndose de su condición de autoridad, agente 
de ésta o funcionario público.

3. Si las mencionadas conductas se realizaran sobre persona menor de edad o 
incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de prostitución, se impondrá al 
responsable la pena superior en grado a la que corresponda según los apartados 
anteriores.

4. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de 
las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la 
persona prostituida."

Diez. Se añade un párrafo segundo al artículo 234, que queda redactado como sigue:
"Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice cuatro 

veces la acción descrita en el artículo 623.1 de este Código, siempre que el montante 
acumulado de las infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito."

Once. Se añade un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 244, que queda redactado 
como sigue:

"Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice cuatro 
veces la acción descrita en el artículo 623.3 de este Código, siempre que el montante 
acumulado de las infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito."

Doce. Se modifica el artículo 318, que queda redactado como sigue:

"Artículo 318.  
Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a 

personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o 
encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, 
conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En 
estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de 
las medidas previstas en el artículo 129 de este Código."

Trece. Se modifica el artículo 318 bis, que queda redactado como sigue:

"Artículo 318 bis.  
1. El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal 

o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, 
será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.

2. Si el propósito del tráfico ilegal o la inmigración clandestina fuera la explotación 
sexual de las personas, serán castigados con la pena de cinco a 10 años de prisión.

3. Los que realicen las conductas descritas en cualquiera de los dos apartados 
anteriores con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación, engaño, o 
abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, 
o siendo la víctima menor de edad o incapaz o poniendo en peligro la vida, la salud o 
la integridad de las personas, serán castigados con las penas en su mitad superior.

4. En las mismas penas del apartado anterior y además en la de inhabilitación 
absoluta de seis a 12 años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de 
su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 1 
a 4 de este artículo, en sus respectivos casos, e inhabilitación especial para 
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profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el 
culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter 
transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas 
organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que 
podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.

En los supuestos previstos en este apartado la autoridad judicial podrá decretar, 
además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este 
Código.

6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, 
las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la 
pena inferior en un grado a la respectivamente señalada."

Catorce. Se modifica el párrafo 1.º del artículo 515, que queda redactado como sigue:
"1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, 

promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la 
comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada."

Quince. Se deroga el último párrafo del apartado 2 del artículo 617.

Artículo segundo.  Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Uno. El apartado 4 del artículo 57 tendrá la siguiente redacción:
"4. La expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización 

para permanecer en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que 
tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero 
expulsado."

Dos. El apartado 7 del artículo 57 tendrá la siguiente redacción:
"7. a) Cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un 

procedimiento judicial por delito o falta para el que la ley prevea una pena privativa 
de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho 
acreditado en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa 
someterá al juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorice, en el plazo más 
breve posible y en todo caso no superior a tres días, su expulsión, salvo que, de 
forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen 
su denegación.

En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales 
tramitados en diversos juzgados, y consten estos hechos acreditados en el 
expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos 
ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior.

b) No obstante lo señalado en el párrafo a) anterior, el juez podrá autorizar, a 
instancias del interesado y previa audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del 
extranjero del territorio español en la forma que determina la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

c) No serán de aplicación las previsiones contenidas en los párrafos anteriores 
cuando se trate de delitos tipificados en los artículos 312, 318 bis, 515.6.ª, 517 y 518 
del Código Penal."

Tres. El apartado 1 del artículo 61 queda redactado como sigue:
"1. Desde el momento en que se incoe un procedimiento sancionador en el que 

pueda proponerse la expulsión, el instructor, a fin de asegurar la resolución final que 
pudiera recaer, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares:

a) Presentación periódica ante las autoridades competentes.
b) Residencia obligatoria en determinado lugar.
c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa 

entrega al interesado del resguardo acreditativo de tal medida.
d) Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período 

máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento.
En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se 

producirá en un plazo no superior a 72 horas.
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e) Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los centros de 
internamiento."

Cuatro. El apartado 1 del artículo 62 tendrá la siguiente redacción:
"1. Incoado el expediente por las causas comprendidas en los párrafos a) y b) del 

apartado 1 del artículo 54, así como a), d) y f) del artículo 53, en el que pueda 
proponerse la sanción de expulsión del territorio español, el instructor podrá solicitar 
al juez de instrucción competente que disponga su ingreso en un centro de 
internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador, sin que 
sea necesario que haya recaído resolución de expulsión.

El juez, previa audiencia del interesado, resolverá mediante auto motivado, 
atendidas las circunstancias concurrentes y, en especial, el hecho de que carezca de 
domicilio o de documentación, así como la existencia de condena o sanciones 
administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos 
sancionadores pendientes."

Artículo tercero.  Modificación del Código Civil.
Uno. La rúbrica del capítulo XI del título IV del libro I del Código Civil quedará redactada 

del siguiente modo:
"Ley aplicable a la nulidad, la separación y el divorcio."

Dos. El segundo párrafo del apartado 2 del artículo 9 del Código Civil quedará redactado 
del siguiente modo:

"La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el 
artículo 107."

Tres. El artículo 107 del Código Civil quedará redactado del siguiente modo:

"Artículo 107.  
1. La nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con 

la ley aplicable a su celebración.
2. La separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los 

cónyuges en el momento de la presentación de la demanda ; a falta de nacionalidad 
común, por la ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento 
y, en defecto de ésta, por la ley de la última residencia habitual común del matrimonio 
si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado.

En todo caso, se aplicará la ley española cuando uno de los cónyuges sea 
español o resida habitualmente en España:

a) Si no resultara aplicable ninguna de las leyes anteriormente mencionadas.
b) Si en la demanda presentada ante tribunal español la separación o el divorcio 

se pide por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro.
c) Si las leyes indicadas en el párrafo primero de este apartado no reconocieran 

la separación o el divorcio o lo hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden 
público."

Disposición final primera.  Carácter de esta ley.
El artículo tercero de esta ley tiene carácter ordinario y se dicta al amparo de la 

competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, conforme al artículo 
149.1.8.ª de la Constitución.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

"Boletín Oficial del Estado".
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§ 17

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 101, de 28 de abril de 2015

Última modificación: 7 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-2015-4606

FELIPE VI

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

ley:

PREÁMBULO

I
La finalidad de elaborar una ley constitutiva del estatuto jurídico de la víctima del delito 

es ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica 
sino también social, a las víctimas, no sólo reparadora del daño en el marco de un proceso 
penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición 
puede generar, todo ello con independencia de su situación procesal.

Por ello, el presente Estatuto, en línea con la normativa europea en la materia y con las 
demandas que plantea nuestra sociedad, pretende, partiendo del reconocimiento de la 
dignidad de las víctimas, la defensa de sus bienes materiales y morales y, con ello, los del 
conjunto de la sociedad.

Con este Estatuto, España aglutinará en un solo texto legislativo el catálogo de derechos 
de la víctima, de un lado transponiendo las Directivas de la Unión Europea en la materia y, 
de otro, recogiendo la particular demanda de la sociedad española.

II
Los antecedentes y fundamentos remotos del presente Estatuto de la víctima del delito 

se encuentran en la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, 
relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, que reconoce un conjunto de derechos 
de las víctimas en el ámbito del proceso penal, incluido el derecho de protección e 
indemnización, y que fue el primer proyecto profundo del legislador europeo para lograr un 
reconocimiento homogéneo de la víctima en el ámbito de la Unión Europea, germen de la 
normativa especial posterior.

El grado de cumplimiento de dicha Decisión Marco fue objeto del Informe de la Comisión 
Europea de abril de 2009, que puso de relieve que ningún Estado miembro había aprobado 
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un texto legal único que recogiera, sistemáticamente, los derechos de la víctima y destacó la 
necesidad de un desarrollo general y efectivo de algunos aspectos del mencionado Estatuto.

Respecto de España, este Informe destaca la existencia de un marco normativo garante 
de los derechos de la víctima, aunque gran parte de esos derechos son exclusivamente 
procesales o se centran en algunos tipos muy concretos de víctimas de acuerdo con su 
normativa particular, esto es, la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a 
las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (desarrollada por el Real Decreto 
738/1997, de 23 de mayo), la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, así como la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 18 de mayo de 2011, 
denominada «Refuerzo de los derechos de las víctimas en la Unión Europea», reitera el 
examen de los aspectos de la protección existente hasta la fecha que conviene reforzar y la 
necesidad de un marco europeo de protección, como el diseñado con la Directiva 
2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la 
orden europea de protección.

En este contexto, se ha producido la aprobación de la Directiva 2012/29/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen 
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y 
por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo. Procede, por tanto, 
transponer al derecho interno, no sólo las cuestiones que traslucía el informe de la Comisión 
de 2009 respecto al grado de transposición de la Decisión Marco 2001/220/JAI, sino también 
las cuestiones pendientes de transponer con arreglo a las Directivas especiales y los nuevos 
derechos y exigencias que recoge la nueva Directiva de 2012.

Así pues, el presente texto legislativo no sólo responde a la exigencia de mínimos que 
fija el legislador europeo con el texto finalmente aprobado en la citada Directiva 2012/29/UE, 
sino que trata de ser más ambicioso, trasladando al mismo las demandas y necesidades de 
la sociedad española, en aras a completar el diseño del Estado de Derecho, centrado casi 
siempre en las garantías procesales y los derechos del imputado, acusado, procesado o 
condenado.

Efectivamente, con ese foco de atención se ha podido advertir, y así lo traslada nuestra 
sociedad con sus demandas, una cierta postración de los derechos y especiales 
necesidades de las víctimas del delito que, en atención al valor superior de justicia que 
informa nuestro orden constitucional, es necesario abordar, siendo oportuno hacerlo 
precisamente con motivo de dicha transposición.

El horizonte temporal marcado por dicha Directiva para proceder a su incorporación al 
derecho interno se extiende hasta el 16 de noviembre de 2015, pero como quiera que esta 
norma europea, de carácter general, está precedida de otras especiales que requieren una 
transposición en fechas más cercanas, se ha optado por abordar esta tarea en el presente 
texto y añadir al catálogo general de derechos de las víctimas otras normas de aplicación 
particular para algunas categorías de éstas.

Asimismo, se considera oportuno, dado que uno de los efectos de la presente Ley es la 
de ofrecer un concepto unitario de víctima de delito, más allá de su consideración procesal, 
incluir en el concepto de víctima indirecta algunos supuestos que no vienen impuestos por la 
norma europea, pero sí por otras normas internacionales, como la Convención de Naciones 
Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

III
El presente Estatuto de la Víctima del Delito tiene la vocación de ser el catálogo general 

de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos, no obstante 
las remisiones a normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o 
con especial vulnerabilidad. Es por ello una obligación que, cuando se trate de menores, el 
interés superior del menor actúe a modo de guía para cualquier medida y decisión que se 
tome en relación a un menor víctima de un delito durante el proceso penal. En este sentido, 
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la adopción de las medidas de protección del Título III, y especialmente la no adopción de 
las mismas, deben estar fundamentadas en el interés superior del menor.

Se parte de un concepto amplio de víctima, por cualquier delito y cualquiera que sea la 
naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya irrogado. Comprende a la 
víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados.

Por otro lado, la protección y el apoyo a la víctima no es sólo procesal, ni depende de su 
posición en un proceso, sino que cobra una dimensión extraprocesal. Se funda en un 
concepto amplio de reconocimiento, protección y apoyo, en aras a la salvaguarda integral de 
la víctima. Para ello, es fundamental ofrecer a la víctima las máximas facilidades para el 
ejercicio y tutela de sus derechos, con la minoración de trámites innecesarios que supongan 
la segunda victimización, otorgarle una información y orientación eficaz de los derechos y 
servicios que le corresponden, la derivación por la autoridad competente, un trato humano y 
la posibilidad de hacerse acompañar por la persona que designe en todos sus trámites, no 
obstante la representación procesal que proceda, entre otras medidas.

Las actuaciones han de estar siempre orientadas a la persona, lo que exige una 
evaluación y un trato individualizado de toda víctima, sin perjuicio del trato especializado que 
exigen ciertos tipos de víctimas.

Como ya se ha indicado, el reconocimiento, protección y apoyo a la víctima no se limita a 
los aspectos materiales y a la reparación económica, sino que también se extiende a su 
dimensión moral.

Por otra parte, el reconocimiento, protección y apoyo a la víctima se otorga atendiendo, a 
su vez, a las especialidades de las víctimas que no residen habitualmente en nuestro país.

La efectividad de estos derechos hace necesaria la máxima colaboración institucional e 
implica no sólo a las distintas Administraciones Públicas, al Poder Judicial y a colectivos de 
profesionales y víctimas, sino también a las personas concretas que, desde su puesto de 
trabajo, tienen contacto y se relacionan con las víctimas y, en último término, al conjunto de 
la sociedad. Por ello, es tan necesario dotar a las instituciones de protocolos de actuación y 
de procedimientos de coordinación y colaboración, como también el fomento de oficinas 
especializadas, de la formación técnica, inicial y continuada del personal, y de la 
sensibilización que el trato a la víctima comporta, sin olvidar la participación de asociaciones 
y colectivos.

No obstante la vocación unificadora del Estatuto y las remisiones a la normativa especial 
de ciertos colectivos de víctimas, que verían ampliada su asistencia y protección con el 
catálogo general de derechos de la víctima, ante la ausencia de una regulación específica 
para ciertos colectivos de víctimas con especial vulnerabilidad, se pretende otorgarles una 
protección especial en este texto mediante la transposición de otras dos Directivas recientes: 
la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la 
pornografía infantil, así como la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 
protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del 
Consejo.

IV
En cuanto al contenido y estructura de la Ley, se inicia mediante un Título preliminar, 

dedicado a las disposiciones generales, que viene a establecer un concepto de víctima 
omnicomprensivo, por cuanto se extiende a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral 
o económico como consecuencia de un delito.

También se reconoce la condición de víctima indirecta al cónyuge o persona vinculada a 
la víctima por una análoga relación de afectividad, sus hijos y progenitores, parientes 
directos y personas a cargo de la víctima directa por muerte o desaparición ocasionada por 
el delito, así como a los titulares de la patria potestad o tutela en relación a la desaparición 
forzada de las personas a su cargo, cuando ello determine un peligro relevante de 
victimización secundaria.

Los derechos que recoge la Ley serán de aplicación a todas las víctimas de delitos 
ocurridos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de la 
nacionalidad de la víctima o de si disfrutan o no de residencia legal.
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Así, el Título preliminar recoge un catálogo general de derechos comunes a todas las 
víctimas, que se va desarrollando posteriormente a lo largo del articulado y que se refiere 
tanto a los servicios de apoyo como a los de justicia reparadora que se establezcan 
legalmente, y a las actuaciones a lo largo del proceso penal en todas sus fases –incluidas 
las primeras diligencias y la ejecución–, con independencia del resultado del proceso penal. 
En ese catálogo general, se recogen, entre otros, el derecho a la información, a la protección 
y al apoyo en todo caso, el derecho a participar activamente en el proceso penal, el derecho 
al reconocimiento como tal víctima y el derecho a un trato respetuoso, profesional, 
individualizado y no discriminatorio.

V
El Título I reconoce una serie de derechos extraprocesales, también comunes a todas 

las víctimas, con independencia de que sean parte en un proceso penal o hayan decidido o 
no ejercer algún tipo de acción, e incluso con anterioridad a la iniciación del proceso penal.

Resulta novedoso que toda víctima, en aras a facilitar que se encuentre arropada desde 
el punto de vista personal, pueda hacerse acompañar por la persona que designe, sin 
perjuicio de la intervención de abogado cuando proceda, en sus diligencias y trato con las 
autoridades.

En este Título se regula el derecho a obtener información de toda autoridad o funcionario 
al que se acuda, con lenguaje sencillo y accesible, desde el primer contacto. Esa 
información, que deberá ser detallada y sucesivamente actualizada, debe orientar e informar 
sobre los derechos que asisten a la víctima en cuestiones tales como: medidas de apoyo 
disponibles; modo de ejercicio de su derecho a denunciar; modo y condiciones de 
protección, del asesoramiento jurídico y de la defensa jurídica; indemnizaciones, 
interpretación y traducción; medidas de efectividad de sus intereses si residen en distinto 
país de la Unión Europea; procedimiento de denuncia por inactividad de la autoridad 
competente; datos de contacto para comunicaciones; servicios disponibles de justicia 
reparadora; y el modo de reembolso de gastos judiciales.

Se regula específicamente el derecho de la víctima como denunciante y, en particular, su 
derecho a obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada, asistencia lingüística 
gratuita a la víctima que desee interponer denuncia y traducción gratuita de la copia de la 
denuncia presentada.

Asimismo, con independencia de personarse en el proceso penal, se reconoce el 
derecho de la víctima a recibir información sobre ciertos hitos de la causa penal.

Se desarrolla, de acuerdo con la normativa europea, el derecho a la traducción e 
interpretación, tanto en las entrevistas, incluidas las policiales, como en la participación 
activa en vistas, e incluye el derecho a la traducción escrita y gratuita de la información 
esencial, en particular la decisión de poner término a la causa y la designación de lugar y 
hora del juicio.

Se regula el acceso a los servicios de apoyo, que comprende la acogida inicial, 
orientación e información y medidas concretas de protección, sin perjuicio de apoyos 
específicos para cada víctima, según aconseje su evaluación individual y para ciertas 
categorías de víctimas de especial vulnerabilidad.

Igualmente se busca visibilizar como víctimas a los menores que se encuentran en un 
entorno de violencia de género o violencia doméstica, para garantizarles el acceso a los 
servicios de asistencia y apoyo, así como la adopción de medidas de protección, con el 
objetivo de facilitar su recuperación integral.

VI
El Título II sistematiza los derechos de la víctima en cuanto a su participación en el 

proceso penal, como algo independiente de las medidas de protección de la víctima en el 
proceso, que son objeto del Título III.

Se reconoce a la víctima el derecho a participar en el proceso, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se refuerza la efectividad material del 
mismo a través de diversas medidas: por un lado, la notificación de las resoluciones de 
sobreseimiento y archivo y el reconocimiento del derecho a impugnarlas dentro de un plazo 
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de tiempo suficiente a partir de la comunicación, con independencia de que se haya 
constituido anteriormente o no como parte en el proceso; por otro lado, el reconocimiento del 
derecho a obtener el pago de las costas que se le hubieran causado, con preferencia al 
derecho del Estado a ser indemnizado por los gastos hechos en la causa, cuando el delito 
hubiera sido finalmente perseguido únicamente a su instancia o el sobreseimiento de la 
misma hubiera sido revocado por la estimación del recurso interpuesto por ella.

El Estado, como es propio de cualquier modelo liberal, conserva el monopolio absoluto 
sobre la ejecución de las penas, lo que no es incompatible con que se faciliten a la víctima 
ciertos cauces de participación que le permitan impugnar ante los Tribunales determinadas 
resoluciones que afecten al régimen de cumplimiento de condena de delitos de carácter 
especialmente grave, facilitar información que pueda ser relevante para que los Jueces y 
Tribunales resuelvan sobre la ejecución de la pena, responsabilidades civiles o comiso ya 
acordados, y solicitar la adopción de medidas de control con relación a liberados 
condicionales que hubieran sido condenados por hechos de los que pueda derivarse 
razonablemente una situación de peligro para la víctima.

La regulación de la intervención de la víctima en la fase de ejecución de la pena, cuando 
se trata del cumplimiento de condenas por delitos especialmente graves, garantiza la 
confianza y colaboración de las víctimas con la justicia penal, así como la observancia del 
principio de legalidad, dado que la decisión corresponde siempre a la autoridad judicial, por 
lo que no se ve afectada la reinserción del penado.

Asimismo, se facilita a la víctima el ejercicio de sus derechos, permitiendo la 
presentación de solicitudes de justicia gratuita ante la autoridad o funcionario encargado de 
informarle de sus derechos, evitándose de este modo el peregrinaje por diversas oficinas; y 
se regula el procedimiento aplicable en los casos de presentación en España de denuncia 
por hechos delictivos cometidos en otros países de la Unión Europea, así como la 
comunicación a la víctima de su remisión, en su caso, a las autoridades competentes.

El Estatuto reconoce también el derecho de la víctima a obtener la devolución inmediata 
de los efectos de su propiedad, salvo en los supuestos excepcionales en los que el efecto en 
cuestión, temporalmente o de forma definitiva, tuviera que permanecer bajo la custodia de 
las autoridades para garantizar el correcto desarrollo del proceso.

Finalmente, se incluye una referencia a la posible actuación de los servicios de justicia 
restaurativa. En este punto, el Estatuto supera las referencias tradicionales a la mediación 
entre víctima e infractor y subraya la desigualdad moral que existe entre ambos. Por ello, la 
actuación de estos servicios se concibe orientada a la reparación material y moral de la 
víctima, y tiene como presupuesto el consentimiento libre e informado de la víctima y el 
previo reconocimiento de los hechos esenciales por parte del autor. En todo caso, la posible 
actuación de los servicios de justicia restaurativa quedará excluida cuando ello pueda 
conllevar algún riesgo para la seguridad de la víctima o pueda ser causa de cualquier otro 
perjuicio.

VII
En el Título III se abordan cuestiones relativas a la protección y reconocimiento de las 

víctimas, así como las medidas de protección específicas para cierto tipo de víctimas.
Las medidas de protección buscan la efectividad frente a represalias, intimidación, 

victimización secundaria, daños psíquicos o agresiones a la dignidad durante los 
interrogatorios y declaraciones como testigo, e incluyen desde las medidas de protección 
física hasta otras, como el uso de salas separadas en los Tribunales, para evitar contacto de 
la víctima con el infractor y cualesquiera otras, bajo discrecionalidad judicial, que exijan las 
circunstancias.

Para evitar la victimización secundaria en particular, se trata de obtener la declaración de 
la víctima sin demora tras la denuncia, reducir el número de declaraciones y reconocimientos 
médicos al mínimo necesario, y garantizar a la víctima su derecho a hacerse acompañar, no 
ya solo del representante procesal, sino de otra persona de su elección, salvo resolución 
motivada.

La adopción de medidas y el acceso a ciertos servicios vienen precedidos de una 
evaluación individualizada de la víctima, para determinar sus necesidades de protección 
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específica y de eventuales medidas especiales. Dichas medidas han de actualizarse con 
arreglo al transcurso del proceso y a las circunstancias sobrevenidas.

Las medidas de protección específica se adoptan atendiendo al carácter de la persona, 
al delito y sus circunstancias, a la entidad del daño y su gravedad o a la vulnerabilidad de la 
víctima. Así, junto a las remisiones a la vigente normativa especial en la materia, se incluyen 
aquellas medidas concretas de protección para colectivos que carecen de legislación 
especial y, particularmente, las de menores de edad víctimas de abuso, explotación o 
pornografía infantil, víctimas de trata de seres humanos, personas con discapacidad y otros 
colectivos, como los delitos con pluralidad de afectados y los de efecto catastrófico.

VIII
El Título IV, finalmente, recoge una serie de disposiciones comunes, como son las 

relativas a la organización y funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de 
delito, el fomento de la formación de operadores jurídicos y del personal al servicio de la 
Administración de Justicia en el trato a las víctimas, la sensibilización y concienciación 
mediante campañas de información, la investigación y educación en materia de apoyo, 
protección y solidaridad con las víctimas, la cooperación con la sociedad civil y en el ámbito 
internacional, así como el fomento de la autorregulación por los medios de comunicación del 
tratamiento de informaciones que afecten a la dignidad de las víctimas.

En este Título cabe destacar, asimismo, que se introducen distintas previsiones para 
reforzar la coordinación entre los distintos servicios que realizan funciones en materia de 
asistencia a las víctimas, así como la colaboración con redes públicas y privadas, en la línea 
de alcanzar una mayor eficacia en los servicios que se prestan a los ciudadanos, siguiendo 
así las directrices de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

Se regula por último la obligación de reembolso en el caso de las víctimas fraudulentas, 
condenadas por simulación de delito o denuncia falsa, que hayan ocasionado gastos a la 
Administración por su reconocimiento, información, protección y apoyo, así como por los 
servicios prestados, sin perjuicio de las demás responsabilidades, civiles o penales, que en 
su caso procedan.

IX
La Ley incorpora dos disposiciones adicionales. La disposición adicional primera, que 

prevé la creación y ulterior desarrollo reglamentario de un mecanismo de evaluación 
periódica global del sistema de apoyo y protección a las víctimas, con participación de los 
agentes y colectivos implicados, que sirva de base a futuras iniciativas y a la mejora 
paulatina del mismo; y la disposición adicional segunda relativa a los medios.

En cuanto a las disposiciones finales, destaca la disposición final primera, que modifica 
la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos ajustes en la norma procesal penal resultan 
necesarios para complementar la regulación sustantiva de derechos que se recoge en la 
presente Ley, que transpone la Directiva 2012/29/UE.

El resto de disposiciones finales se refieren a la introducción de una reforma muy puntual 
en el Código Penal, al título competencial, al desarrollo reglamentario, a la adaptación de los 
Estatutos Generales de la Abogacía y Procuraduría y a la entrada en vigor.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Ámbito.
Las disposiciones de esta Ley serán aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 17, a las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en 
España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de 
si disfrutan o no de residencia legal.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 17  Ley del Estatuto de la víctima del delito

– 443 –



Artículo 2.  Ámbito subjetivo. Concepto general de víctima.
Las disposiciones de esta Ley serán aplicables:
a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre 

su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales 
o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito.

b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que 
haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de 
los hechos:

1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del 
cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o 
desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la 
muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y 
a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran 
con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que 
se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se 
encontraren bajo su acogimiento familiar.

2.º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus 
hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la 
víctima.

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido 
perjuicios derivados del delito.

Artículo 3.  Derechos de las víctimas.
1. Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y 

reparación, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato 
respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las 
autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las 
víctimas y, en su caso, de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un 
período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se 
conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.

En todo caso estará vedada la mediación y la conciliación en supuestos de violencia 
sexual y de violencia de género.

2. El ejercicio de estos derechos se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en las 
disposiciones reglamentarias que la desarrollen, así como por lo dispuesto en la legislación 
especial y en las normas procesales que resulten de aplicación.

TÍTULO I
Derechos básicos

Artículo 4.  Derecho a entender y ser entendida.
Toda víctima tiene el derecho a entender y ser entendida en cualquier actuación que 

deba llevarse a cabo desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal, 
incluida la información previa a la interposición de una denuncia.

A tal fin:
a) Todas las comunicaciones con las víctimas, orales o escritas, se harán en un lenguaje 

claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y, 
especialmente, las necesidades de las personas con discapacidad sensorial, intelectual o 
mental o su minoría de edad. Si la víctima fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente 
modificada, las comunicaciones se harán a su representante o a la persona que le asista.

b) Se facilitará a la víctima, desde su primer contacto con las autoridades o con las 
Oficinas de Asistencia a las Víctimas, la asistencia o apoyos necesarios para que pueda 
hacerse entender ante ellas, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos 
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reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas.

c) La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer 
contacto con las autoridades y funcionarios.

Artículo 5.  Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades 
competentes.

1. Toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto con las autoridades y 
funcionarios, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, a recibir, de 
manera inmediata, información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a 
la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos, sobre los siguientes 
extremos:

a) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o materiales, y 
procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas últimas se incluirá, cuando resulte oportuno, 
información sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo.

b) Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y 
derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación.

c) Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, 
condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente.

d) Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, procedimiento para 
hacerlo.

e) Indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, en su caso, procedimiento para 
reclamarlas.

f) Servicios de interpretación y traducción disponibles.
g) Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles.
h) Procedimiento por medio del cual la víctima pueda ejercer sus derechos en el caso de 

que resida fuera de España.
i) Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus 

derechos.
j) Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento y 

cauces para comunicarse con ella.
k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente 

posible.
l) Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su 

caso, procedimiento para reclamarlo.
m) a ser notificada de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7. A estos efectos, 

la víctima podrá designar una dirección de correo electrónico o, en su defecto, una dirección 
postal o domicilio, al que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones por la 
autoridad.

2. Esta información será actualizada en cada fase del procedimiento, para garantizar a la 
víctima la posibilidad de ejercer sus derechos.

Artículo 6.  Derechos de la víctima como denunciante.
Toda víctima tiene, en el momento de presentar su denuncia, los siguientes derechos:
a) A obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada.
b) A la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia 

presentada, cuando no entienda o no hable ninguna de las lenguas que tengan carácter 
oficial en el lugar en el que se presenta la denuncia.

Artículo 7.  Derecho a recibir información sobre la causa penal.
1. Toda víctima será informada de manera inmediata de la fecha, hora y lugar del juicio, 

así como del contenido de la acusación dirigida contra el infractor, y se le notificarán las 
siguientes resoluciones:

a) La resolución por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal.
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b) La sentencia que ponga fin al procedimiento.
c) Las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, 

así como la posible fuga del mismo.
d) Las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que 

modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la 
víctima.

e) Las resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que 
afecten a sujetos condenados por delitos cometidos con violencia o intimidación y que 
supongan un riesgo para la seguridad de la víctima. En estos casos y a estos efectos, la 
Administración penitenciaria comunicará inmediatamente a la autoridad judicial la resolución 
adoptada para su notificación a la víctima afectada.

f) Las resoluciones a que se refiere el artículo 13.
Estas comunicaciones incluirán, al menos, la parte dispositiva de la resolución y un breve 

resumen del fundamento de la misma, y serán remitidas a su dirección de correo electrónico. 
Excepcionalmente, si la víctima no dispusiera de una dirección de correo electrónico, se 
remitirán por correo ordinario a la dirección que hubiera facilitado. En el caso de ciudadanos 
residentes fuera de la Unión Europea, si no se dispusiera de una dirección de correo 
electrónico o postal en la que realizar la comunicación, se remitirá a la oficina diplomática o 
consular española en el país de residencia para que la publique.

Si la víctima se hubiera personado formalmente en el procedimiento, las resoluciones 
serán notificadas a su procurador y serán comunicadas a la víctima en la dirección de correo 
electrónico que haya facilitado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Las víctimas podrán manifestar en cualquier momento su deseo de no ser informadas 
de las resoluciones a las que se refiere este artículo, quedando sin efecto la solicitud 
realizada.

3. Cuando se trate de víctimas de delitos de violencia de género, les serán notificadas 
las resoluciones a las que se refieren las letras c) y d) del apartado 1, sin necesidad de que 
la víctima lo solicite, salvo en aquellos casos en los que manifieste su deseo de no recibir 
dichas notificaciones.

4. Asimismo, se le facilitará, cuando lo solicite, información relativa a la situación en que 
se encuentra el procedimiento, salvo que ello pudiera perjudicar el correcto desarrollo de la 
causa.

Artículo 8.  Período de reflexión en garantía de los derechos de la víctima.
1. Los Abogados y Procuradores no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas 

de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número 
elevado de víctimas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente y 
que puedan constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos 
45 días desde el hecho.

Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios 
profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.

2. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a responsabilidad disciplinaria por 
infracción muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan.

Artículo 9.  Derecho a la traducción e interpretación.
1. Toda víctima que no hable o no entienda el castellano o la lengua oficial que se utilice 

en la actuación de que se trate tendrá derecho:
a) A ser asistida gratuitamente por un intérprete que hable una lengua que comprenda 

cuando se le reciba declaración en la fase de investigación por el Juez, el Fiscal o 
funcionarios de policía, o cuando intervenga como testigo en el juicio o en cualquier otra 
vista oral.

Este derecho será también aplicable a las personas con limitaciones auditivas o de 
expresión oral.

b) A la traducción gratuita de las resoluciones a las que se refieren el apartado 1 del 
artículo 7 y el artículo 12. La traducción incluirá un breve resumen del fundamento de la 
resolución adoptada, cuando la víctima así lo haya solicitado.
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c) A la traducción gratuita de aquella información que resulte esencial para el ejercicio de 
los derechos a que se refiere el Título II. Las víctimas podrán presentar una solicitud 
motivada para que se considere esencial un documento.

d) A ser informada, en una lengua que comprenda, de la fecha, hora y lugar de 
celebración del juicio.

2. La asistencia de intérprete se podrá prestar por medio de videoconferencia o cualquier 
medio de telecomunicación, salvo que el Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, 
acuerde la presencia física del intérprete para salvaguardar los derechos de la víctima.

3. Excepcionalmente, la traducción escrita de documentos podrá ser sustituida por un 
resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda, cuando de este modo también 
se garantice suficientemente la equidad del proceso.

4. Cuando se trate de actuaciones policiales, la decisión de no facilitar interpretación o 
traducción a la víctima podrá ser recurrida ante el Juez de instrucción. Este recurso se 
entenderá interpuesto cuando la persona afectada por la decisión hubiera expresado su 
disconformidad en el momento de la denegación.

5. La decisión judicial de no facilitar interpretación o traducción a la víctima podrá ser 
recurrida en apelación.

Artículo 10.  Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo.
Toda víctima tiene derecho a acceder, de forma gratuita y confidencial, en los términos 

que reglamentariamente se determine, a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por 
las Administraciones públicas, así como a los que presten las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas. Este derecho podrá extenderse a los familiares de la víctima, en los términos que 
asimismo se establezcan reglamentariamente, cuando se trate de delitos que hayan causado 
perjuicios de especial gravedad.

Las autoridades o funcionarios que entren en contacto con las víctimas deberán 
derivarlas a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas cuando resulte necesario en atención a 
la gravedad del delito o en aquellos casos en los que la víctima lo solicite.

Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las víctimas de 
violencia de género, de violencia sexual, o de personas víctimas de violencia doméstica 
tendrán derecho a las medidas de asistencia y protección previstas en los Títulos I y III de 
esta ley.

TÍTULO II
Participación de la víctima en el proceso penal

Artículo 11.  Participación activa en el proceso penal.
Toda víctima tiene derecho:
a) A ejercer la acción penal y la acción civil conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio de las excepciones que puedan existir.
b) A comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportarles las 

fuentes de prueba y la información que estime relevante para el esclarecimiento de los 
hechos.

Artículo 12.  Comunicación y revisión del sobreseimiento de la investigación a instancia de 
la víctima.

1. La resolución de sobreseimiento será comunicada, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las víctimas directas del delito que hubieran 
denunciado los hechos, así como al resto de víctimas directas de cuya identidad y domicilio 
se tuviera conocimiento.

En los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada 
directamente por un delito, se comunicará, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, a las personas a que se refiere el apartado b) del artículo 2. En 
estos supuestos, el Juez o Tribunal podrá acordar, motivadamente, prescindir de la 
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comunicación a todos los familiares cuando ya se haya dirigido con éxito a varios de ellos o 
cuando hayan resultado infructuosas cuantas gestiones se hubieren practicado para su 
localización.

2. La víctima podrá recurrir la resolución de sobreseimiento conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que sea necesario para ello que se haya personado 
anteriormente en el proceso.

Artículo 13.  Participación de la víctima en la ejecución.
1. Las víctimas que hubieran solicitado, conforme a la letra m) del artículo 5.1, que les 

sean notificadas las resoluciones siguientes, podrán recurrirlas de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque no se hubieran mostrado parte en 
la causa:

a) El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria autoriza, conforme a lo previsto 
en el párrafo tercero del artículo 36.2 del Código Penal, la posible clasificación del penado en 
tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena, cuando la víctima lo fuera de 
alguno de los siguientes delitos:

1.º Delitos de homicidio.
2.º Delitos de aborto del artículo 144 del Código Penal.
3.º Delitos de lesiones.
4.º Delitos contra la libertad.
5.º Delitos de tortura y contra la integridad moral.
6.º Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
7.º Delitos de robo cometidos con violencia o intimidación.
8.º Delitos de terrorismo.
9.º Delitos de trata de seres humanos.
b) El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria acuerde, conforme a lo previsto 

en el artículo 78.3 del Código Penal, que los beneficios penitenciarios, los permisos de 
salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se 
refieran al límite de cumplimiento de condena, y no a la suma de las penas impuestas, 
cuando la víctima lo fuera de alguno de los delitos a que se refiere la letra a) de este 
apartado o de un delito cometido en el seno de un grupo u organización criminal.

c) El auto por el que se conceda al penado la libertad condicional, cuando se trate de 
alguno de los delitos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 36.2 del Código Penal o 
de alguno de los delitos a que se refiere la letra a) de este apartado, siempre que se hubiera 
impuesto una pena de más de cinco años de prisión.

La víctima deberá anunciar al Secretario judicial competente su voluntad de recurrir 
dentro del plazo máximo de cinco días contados a partir del momento en que se hubiera 
notificado conforme a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 7.1, e 
interponer el recurso dentro del plazo de quince días desde dicha notificación.

Para el anuncio de la presentación del recurso no será necesaria la asistencia de 
abogado.

2. Las víctimas estarán también legitimadas para:
a) Interesar que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de conducta 

previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, cuando aquél 
hubiera sido condenado por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una 
situación de peligro para la víctima;

b) Facilitar al Juez o Tribunal cualquier información que resulte relevante para resolver 
sobre la ejecución de la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del delito o el 
comiso que hubiera sido acordado.

3. Antes de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria tenga que dictar alguna de las 
resoluciones indicadas en el apartado 1 de este artículo, dará traslado a la víctima para que 
en el plazo de cinco días formule sus alegaciones, siempre que ésta hubiese efectuado la 
solicitud a que se refiere la letra m) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ley.
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Artículo 14.  Reembolso de gastos.
La víctima que haya participado en el proceso tendrá derecho a obtener el reembolso de 

los gastos necesarios para el ejercicio de sus derechos y las costas procesales que se le 
hubieren causado con preferencia respecto del pago de los gastos que se hubieran causado 
al Estado, cuando se imponga en la sentencia de condena su pago y se hubiera condenado 
al acusado, a instancia de la víctima, por delitos por los que el Ministerio Fiscal no hubiera 
formulado acusación o tras haberse revocado la resolución de archivo por recurso 
interpuesto por la víctima.

Artículo 15.  Servicios de justicia restaurativa.
1. Las víctimas podrán acceder a servicios de justicia restaurativa, en los términos que 

reglamentariamente se determinen, con la finalidad de obtener una adecuada reparación 
material y moral de los perjuicios derivados del delito, cuando se cumplan los siguientes 
requisitos:

a) el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su 
responsabilidad;

b) la víctima haya prestado su consentimiento, después de haber recibido información 
exhaustiva e imparcial sobre su contenido, sus posibles resultados y los procedimientos 
existentes para hacer efectivo su cumplimiento;

c) el infractor haya prestado su consentimiento;
d) el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima, ni 

exista el peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales o morales 
para la víctima; y

e) no esté prohibida por la ley para el delito cometido.
2. Los debates desarrollados dentro del procedimiento de mediación serán 

confidenciales y no podrán ser difundidos sin el consentimiento de ambas partes. Los 
mediadores y otros profesionales que participen en el procedimiento de mediación, estarán 
sujetos a secreto profesional con relación a los hechos y manifestaciones de que hubieran 
tenido conocimiento en el ejercicio de su función.

3. La víctima y el infractor podrán revocar su consentimiento para participar en el 
procedimiento de mediación en cualquier momento.

Artículo 16.  Justicia gratuita.
Las víctimas podrán presentar sus solicitudes de reconocimiento del derecho a la 

asistencia jurídica gratuita ante el funcionario o autoridad que les facilite la información a la 
que se refiere la letra c) del artículo 5.1, que la trasladará, junto con la documentación 
aportada, al Colegio de Abogados correspondiente.

La solicitud también podrá ser presentada ante las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 
de la Administración de Justicia, que la remitirán al Colegio de Abogados que corresponda.

Artículo 17.  Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.
Las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas 

denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio 
de otros países de la Unión Europea.

En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación 
por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades 
competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo 
comunicarán al denunciante por el procedimiento que hubiera designado conforme a lo 
previsto en la letra m) del artículo 5.1 de la presente Ley.

Artículo 18.  Devolución de bienes.
Las víctimas tendrán derecho a obtener, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, la devolución sin demora de los bienes restituibles de su propiedad 
que hubieran sido incautados en el proceso.
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La devolución podrá ser denegada cuando la conservación de los efectos por la 
autoridad resulte imprescindible para el correcto desarrollo del proceso penal y no sea 
suficiente con la imposición al propietario de una obligación de conservación de los efectos a 
disposición del Juez o Tribunal.

Asimismo, la devolución de dichos efectos podrá denegarse, conforme a lo previsto en la 
legislación que sea de aplicación, cuando su conservación sea necesaria en un 
procedimiento de investigación técnica de un accidente.

TÍTULO III
Protección de las víctimas

Artículo 19.  Derecho de las víctimas a la protección.
Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y 

enjuiciamiento de los delitos adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garantizar la vida de la víctima y de 
sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad 
sexuales, así como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, 
particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el 
riesgo de su victimización secundaria o reiterada.

En el caso de las víctimas menores de edad, la Fiscalía velará especialmente por el 
cumplimiento de este derecho de protección, adoptando las medidas adecuadas a su interés 
superior cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos puedan 
derivar del desarrollo del proceso.

Artículo 20.  Derecho a que se evite el contacto entre víctima e infractor.
Las dependencias en las que se desarrollen los actos del procedimiento penal, incluida 

la fase de investigación, estarán dispuestas de modo que se evite el contacto directo entre 
las víctimas y sus familiares, de una parte, y el sospechoso de la infracción o acusado, de 
otra, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos siguientes.

Artículo 21.  Protección de la víctima durante la investigación penal.
Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal velarán por que, en 

la medida que ello no perjudique la eficacia del proceso:
a) Se reciba declaración a las víctimas, cuando resulte necesario, sin dilaciones 

injustificadas.
b) Se reciba declaración a las víctimas el menor número de veces posible, y únicamente 

cuando resulte estrictamente necesario para los fines de la investigación penal.
c) Las víctimas puedan estar acompañadas, además de por su representante procesal y 

en su caso el representante legal, por una persona de su elección, durante la práctica de 
aquellas diligencias en las que deban intervenir, salvo que motivadamente se resuelva lo 
contrario por el funcionario o autoridad encargado de la práctica de la diligencia para 
garantizar el correcto desarrollo de la misma.

d) Los reconocimientos médicos de las víctimas solamente se lleven a cabo cuando 
resulten imprescindibles para los fines del proceso penal, y se reduzca al mínimo el número 
de los mismos.

Artículo 22.  Derecho a la protección de la intimidad.
Los Jueces, Tribunales, Fiscales y las demás autoridades y funcionarios encargados de 

la investigación penal, así como todos aquellos que de cualquier modo intervengan o 
participen en el proceso, adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, las medidas 
necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas y de sus familiares y, en 
particular, para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar la 
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identificación de las víctimas menores de edad o de víctimas con discapacidad necesitadas 
de especial protección.

Artículo 23.  Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades 
especiales de protección.

1. La determinación de qué medidas de protección, reguladas en los artículos siguientes, 
deben ser adoptadas para evitar a la víctima perjuicios relevantes que, de otro modo, 
pudieran derivar del proceso, se realizará tras una valoración de sus circunstancias 
particulares.

2. Esta valoración tendrá especialmente en consideración:
a) Las características y circunstancias personales de la víctima y en particular:
1.º Si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relación de dependencia 

entre la víctima y el supuesto autor del delito.
2.º Si se trata de víctimas menores de edad o de víctimas necesitadas de especial 

protección o en las que concurran factores de especial vulnerabilidad.
b) La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así 

como el riesgo de reiteración del delito. A estos efectos, se valorarán especialmente las 
necesidades de protección de las víctimas de los siguientes delitos:

1.º Delitos de terrorismo.
2.º Delitos cometidos por una organización criminal.
3.º Delitos cometidos sobre el cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada al 

autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los 
descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del 
cónyuge o conviviente.

4.º Delitos contra la libertad o indemnidad sexual.
5.º Delitos de trata de seres humanos.
6.º Delitos de desaparición forzada.
7.º Delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, 

religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o 
discapacidad.

c) Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos.
3. A lo largo del proceso penal, la adopción de medidas de protección para víctimas 

menores de edad tendrá en cuenta su situación personal, necesidades inmediatas, edad, 
género, discapacidad y nivel de madurez, y respetará plenamente su integridad física, 
mental y moral.

4. En el caso de víctimas de algún delito contra la libertad sexual se aplicarán en todo 
caso las medidas expresadas en los párrafos a), b), c) y d) del artículo 25.1.

Artículo 24.  Competencia y procedimiento de evaluación.
1. La valoración de las necesidades de la víctima y la determinación de las medidas de 

protección corresponden:
a) Durante la fase de investigación del delito, al Juez de Instrucción o al de Violencia 

sobre la Mujer, sin perjuicio de la evaluación y resolución provisionales que deberán realizar 
y adoptar el Fiscal, en sus diligencias de investigación o en los procedimientos sometidos a 
la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, o los funcionarios de policía que 
actúen en la fase inicial de las investigaciones.

b) Durante la fase de enjuiciamiento, al Juez o Tribunal a los que correspondiera el 
conocimiento de la causa.

La resolución que se adopte deberá ser motivada y reflejará cuáles son las 
circunstancias que han sido valoradas para su adopción.

Se determinará reglamentariamente la tramitación, la constancia documental y la gestión 
de la valoración y sus modificaciones.
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2. La valoración de las necesidades de protección de la víctima incluirá siempre la de 
aquéllas que hayan sido manifestadas por ella con esa finalidad, así como la voluntad que 
hubiera expresado.

La víctima podrá renunciar a las medidas de protección que hubieran sido acordadas de 
conformidad con los artículos 25 y 26.

3. En el caso de las víctimas que sean menores de edad o personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección, su evaluación tomará en consideración sus opiniones e 
intereses.

4. Los servicios de asistencia a la víctima solamente podrán facilitar a terceros la 
información que hubieran recibido de la víctima con el consentimiento previo e informado de 
la misma. Fuera de esos casos, la información solamente podrá ser trasladada, en su caso, 
y con carácter reservado, a la autoridad que adopta la medida de protección.

5. Cualquier modificación relevante de las circunstancias en que se hubiera basado la 
evaluación individual de las necesidades de protección de la víctima, determinará una 
actualización de la misma y, en su caso, la modificación de las medidas de protección que 
hubieran sido acordadas.

Artículo 25.  Medidas de protección.
1. Durante la fase de investigación podrán ser adoptadas las siguientes medidas para la 

protección de las víctimas:
a) Que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o 

adaptadas a tal fin.
b) Que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación 

especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima, así como en perspectiva de género, o 
con su ayuda.

c) Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la 
misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso 
o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o un Fiscal.

d) Que la toma de declaración, cuando se trate de alguna de las víctimas a las que se 
refieren los números 3.º y 4.º de la letra b) del apartado 2 del artículo 23 y las víctimas de 
trata con fines de explotación sexual, se lleve a cabo por una persona que, además de 
cumplir los requisitos previstos en la letra b) de este apartado, sea del mismo sexo que la 
víctima, cuando esta así lo solicite, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el 
desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un juez o fiscal.

2. Durante la fase de enjuiciamiento podrán ser adoptadas, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, las siguientes medidas para la protección de las víctimas:

a) Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los 
hechos, incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de 
tecnologías de la comunicación.

b) Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de 
vistas, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas.

c) Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima 
que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal 
consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los 
hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima.

d) Celebración de la vista oral sin presencia de público. En estos casos, el Juez o el 
Presidente del Tribunal podrán autorizar, sin embargo, la presencia de personas que 
acrediten un especial interés en la causa.

Las medidas a las que se refieren las letras a) y c) también podrán ser adoptadas 
durante la fase de investigación.

3. Asimismo, también podrá acordarse, para la protección de las víctimas, la adopción de 
alguna o algunas de las medidas de protección a que se refiere el artículo 2 de la Ley 
Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas 
criminales.
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Artículo 26.  Medidas de protección para menores, personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección y víctimas de violencias sexuales.

1. En el caso de las víctimas menores de edad, víctimas con discapacidad necesitadas 
de especial protección y víctimas de violencias sexuales, además de las medidas previstas 
en el artículo anterior se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo 
posible, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una 
nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito. En particular, serán aplicables las 
siguientes:

a) Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por 
medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones 
determinadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

b) La declaración podrá recibirse por medio de personas expertas.
2. El Fiscal recabará del Juez o Tribunal la designación de un defensor judicial de la 

víctima, para que la represente en la investigación y en el proceso penal, en los siguientes 
casos:

a) Cuando valore que los representantes legales de la víctima menor de edad o con 
capacidad judicialmente modificada tienen con ella un conflicto de intereses, derivado o no 
del hecho investigado, que no permite confiar en una gestión adecuada de sus intereses en 
la investigación o en el proceso penal.

b) Cuando el conflicto de intereses a que se refiere la letra a) de este apartado exista con 
uno de los progenitores y el otro no se encuentre en condiciones de ejercer adecuadamente 
sus funciones de representación y asistencia de la víctima menor o con capacidad 
judicialmente modificada.

c) Cuando la víctima menor de edad o con capacidad judicialmente modificada no esté 
acompañada o se encuentre separada de quienes ejerzan la patria potestad o cargos 
tutelares.

3. Cuando existan dudas sobre la edad de la víctima y no pueda ser determinada con 
certeza, se presumirá que se trata de una persona menor de edad, a los efectos de lo 
dispuesto en esta Ley.

TÍTULO IV
Disposiciones comunes

CAPÍTULO I
Oficinas de Asistencia a las Víctimas

Artículo 27.  Organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
1. El Gobierno y las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en 

materia de Justicia organizarán, en el ámbito que les es propio, Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas.

2. El Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios de 
colaboración con entidades públicas y privadas, sin ánimo de lucro, para prestar los servicios 
de asistencia y apoyo a que se refiere este Título.

Artículo 28.  Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
1. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas prestarán una asistencia que incluirá como 

mínimo:
a) Información general sobre sus derechos y, en particular, sobre la posibilidad de 

acceder a un sistema público de indemnización.
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b) Información sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar 
asistencia a la víctima, a la vista de sus circunstancias personales y la naturaleza del delito 
de que pueda haber sido objeto.

c) Apoyo emocional a la víctima.
d) Asesoramiento sobre los derechos económicos relacionados con el proceso, en 

particular, el procedimiento para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos 
y el derecho a acceder a la justicia gratuita.

e) Asesoramiento sobre el riesgo y la forma de prevenir la victimización secundaria o 
reiterada, o la intimidación o represalias.

f) Coordinación de los diferentes órganos, instituciones y entidades competentes para la 
prestación de servicios de apoyo a la víctima.

g) Coordinación con Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal para la prestación de los 
servicios de apoyo a las víctimas.

2. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas realizarán una valoración de sus 
circunstancias particulares, especialmente en lo relativo a las circunstancias a las que se 
refiere el apartado 2 del artículo 23, con la finalidad de determinar qué medidas de asistencia 
y apoyo deben ser prestadas a la víctima, entre las que se podrán incluir:

a) La prestación de apoyo o asistencia psicológica.
b) El acompañamiento a juicio.
c) La información sobre los recursos psicosociales y asistenciales disponibles y, si la 

víctima lo solicita, derivación a los mismos.
d) Las medidas especiales de apoyo que puedan resultar necesarias cuando se trate de 

una víctima con necesidades especiales de protección.
e) La derivación a servicios de apoyo especializados.
3. El acceso a los servicios de apoyo a las víctimas no se condicionará a la presentación 

previa de una denuncia.
4. Los familiares de la víctima podrán acceder a los servicios de apoyo a las víctimas 

conforme a lo que se disponga reglamentariamente, cuando se trate de delitos que hayan 
causado perjuicios de especial gravedad.

5. Las víctimas con discapacidad o con necesidades especiales de protección, así como 
en su caso sus familias, recibirán, directamente o mediante su derivación hacia servicios 
especializados, la asistencia y apoyo que resulten necesarios.

Artículo 29.  Funciones de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución 
extraprocesal.

Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas prestarán, en los términos que 
reglamentariamente se determine, apoyo a los servicios de justicia restaurativa y demás 
procedimientos de solución extraprocesal que legalmente se establezcan.

CAPÍTULO II
Formación

Artículo 30.  Formación en los principios de protección de las víctimas.
1. El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del 

Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
asegurarán una formación general y específica, relativa a la protección de las víctimas en el 
proceso penal, en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios 
judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la 
Administración de Justicia, personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en su 
caso, funcionarios de la Administración General del Estado o de las Comunidades 
Autónomas que desempeñen funciones en esta materia.

En estos cursos de formación se prestará particular atención a las víctimas necesitadas 
de especial protección, a aquellas en las que concurran factores de especial vulnerabilidad y 
a las víctimas menores o con discapacidad.
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2. Los Colegios de Abogados y de Procuradores impulsarán la formación y 
sensibilización de sus colegiados en los principios de protección de las víctimas contenidos 
en esta Ley.

Artículo 31.  Protocolos de actuación.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias, con el fin 

de hacer más efectiva la protección de las víctimas y de sus derechos reconocidos por esta 
Ley, aprobarán los Protocolos que resulten necesarios para la protección de las víctimas.

Asimismo, los Colegios profesionales que integren a aquellos que, en su actividad 
profesional, se relacionan y prestan servicios a las víctimas de delitos, promoverán 
igualmente la elaboración de Protocolos de actuación que orienten su actividad hacia la 
protección de las víctimas.

CAPÍTULO III
Cooperación y buenas prácticas

Artículo 32.  Cooperación con profesionales y evaluación de la atención a las víctimas.
Los poderes públicos fomentarán la cooperación con los colectivos profesionales 

especializados en el trato, atención y protección a las víctimas.
Se fomentará la participación de estos colectivos en los sistemas de evaluación del 

funcionamiento de las normas, medidas y demás instrumentos que se adopten para la 
protección y asistencia a las víctimas.

Artículo 33.  Cooperación internacional.
Los poderes públicos promoverán la cooperación con otros Estados y especialmente con 

los Estados miembros de la Unión Europea en materia de derechos de las víctimas de delito, 
en particular mediante el intercambio de experiencias, fomento de información, remisión de 
información para facilitar la asistencia a las víctimas concretas por las autoridades de su 
lugar de residencia, concienciación, investigación y educación, cooperación con la sociedad 
civil, asistencia a redes sobre derecho de las víctimas y otras actividades relacionadas.

Artículo 34.  Sensibilización.
Los poderes públicos fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las 

víctimas, así como la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad 
pública y privada en orden a preservar la intimidad, la imagen, la dignidad y los demás 
derechos de las víctimas. Estos derechos deberán ser respetados por los medios de 
comunicación social.

CAPÍTULO IV
Obligación de reembolso

Artículo 35.  Obligación de reembolso.
1. La persona que se hubiera beneficiado de subvenciones o ayudas percibidas por su 

condición de víctima y que hubiera sido objeto de alguna de las medidas de protección 
reguladas en esta Ley, vendrá obligada a reembolsar las cantidades recibidas en dicho 
concepto y al abono de los gastos causados a la Administración por sus actuaciones de 
reconocimiento, información, protección y apoyo, así como por los servicios prestados con 
un incremento del interés legal del dinero aumentado en un cincuenta por ciento, si fuera 
condenada por denuncia falsa o simulación de delito.

2. El procedimiento de liquidación de la anterior obligación de reembolso y la 
determinación de las cuantías que puedan corresponder a cada concepto se determinarán 
reglamentariamente.

3. Esta disposición se aplicará sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita.
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Disposición adicional primera.  Evaluación periódica del sistema de atención a las 
víctimas del delito en España.

El funcionamiento de las instituciones, mecanismos y garantías de asistencia a las 
víctimas del delito será objeto de una evaluación anual, que se llevará a cabo por el 
Ministerio de Justicia conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.

Estas evaluaciones, cuyos resultados serán publicados en la página web, orientarán la 
mejora del sistema de protección y la adopción de nuevas medidas para garantizar su 
eficacia.

El Gobierno remitirá a las Cortes Generales un informe anual con la evaluación y las 
propuestas de mejora del sistema de protección de las víctimas y de las medidas que 
garanticen su eficacia.

Disposición adicional segunda.  Medios.
Las medidas incluidas en esta Ley no podrán suponer incremento de dotaciones de 

personal, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposición transitoria única.  Aplicación temporal.
Las disposiciones contenidas en esta Ley serán aplicables a las víctimas de delitos a 

partir de la fecha de su entrada en vigor, sin que ello suponga una retroacción de los trámites 
que ya se hubieran cumplido.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior en cuanto contradigan lo 

dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a efectos de 
la transposición de algunas de las disposiciones contenidas en la Directiva 2012/29/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen 
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 109, que queda redactado como sigue:

«Artículo 109.  
En el acto de recibirse declaración por el Juez al ofendido que tuviese la 

capacidad legal necesaria, el Secretario judicial le instruirá del derecho que le asiste 
para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, 
reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. 
Asimismo le informará de los derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo 
delegar esta función en personal especializado en la asistencia a víctimas.

Si fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, se practicará 
igual diligencia con su representante legal o la persona que le asista.

Fuera de los casos previstos en los dos párrafos anteriores, no se hará a los 
interesados en las acciones civiles o penales notificación alguna que prolongue o 
detenga el curso de la causa, lo cual no obsta para que el Secretario judicial procure 
instruir de aquel derecho al ofendido ausente.

En cualquier caso, en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el 
artículo 57 del Código Penal, el Secretario judicial asegurará la comunicación a la 
víctima de los actos procesales que puedan afectar a su seguridad.»

Dos. Se introduce un nuevo artículo 109 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 109 bis.  
1. Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán 

ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del 
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delito, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas 
antes de su personación.

En el caso de muerte o desaparición de la víctima a consecuencia del delito, la 
acción penal podrá ser ejercida por su cónyuge no separado legalmente o de hecho 
y por los hijos de ésta o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el 
momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; por la 
persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a 
ella por una análoga relación de afectividad y por los hijos de ésta que en el 
momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; por sus 
progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se 
encontraren bajo su guarda, personas sujetas a su tutela o curatela o que se 
encontraren bajo su acogimiento familiar.

En caso de no existir los anteriores, podrá ser ejercida por los demás parientes 
en línea recta y por sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la 
representación legal de la víctima.

2. El ejercicio de la acción penal por alguna de las personas legitimadas 
conforme a este artículo no impide su ejercicio posterior por cualquier otro de los 
legitimados. Cuando exista una pluralidad de víctimas, todas ellas podrán personarse 
independientemente con su propia representación. Sin embargo, en estos casos, 
cuando pueda verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso 
sin dilaciones indebidas, el Juez o Tribunal, en resolución motivada y tras oír a todas 
las partes, podrá imponer que se agrupen en una o varias representaciones y que 
sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses.

3. La acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas 
y por las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los 
derechos de las víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito.

Cuando el delito o falta cometida tenga por finalidad impedir u obstaculizar a los 
miembros de las corporaciones locales el ejercicio de sus funciones públicas, podrá 
también personarse en la causa la Administración local en cuyo territorio se hubiere 
cometido el hecho punible.»

Tres. Se modifica el artículo 110, que queda redactado como sigue:

«Artículo 110.  
Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho 

podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del 
delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les conviniere, sin que por 
ello se retroceda en el curso de las actuaciones.

Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se 
entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a 
su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia de 
este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante.»

Cuatro. Se modifica el artículo 261, que queda redactado como sigue:

«Artículo 261.  
Tampoco estarán obligados a denunciar:
1.º El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona 

que conviva con él en análoga relación de afectividad.
2.º Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales 

hasta el segundo grado inclusive.»
Cinco. Se modifica el artículo 281, que queda redactado como sigue:

«Artículo 281.  
Quedan exentos de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior:
1.º El ofendido y sus herederos o representantes legales.
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2.º En los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto o persona 
vinculada a él por una análoga relación de afectividad, los ascendientes y 
descendientes y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive, los 
herederos de la víctima y los padres, madres e hijos del delincuente.

3.º Las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley 
reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas siempre que el 
ejercicio de la acción penal hubiera sido expresamente autorizado por la propia 
víctima.

La exención de fianza no es aplicable a los extranjeros si no les correspondiere 
en virtud de tratados internacionales o por el principio de reciprocidad.»

Seis. Se modifica el párrafo primero del artículo 282, que queda redactado como sigue:
«La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la 

componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o 
demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para 
comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, 
instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos 
a disposición de la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la 
Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé la legislación 
vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares 
de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben 
ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la 
decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal.»

Siete. Se modifica el artículo 284, que queda redactado como sigue:

«Artículo 284.  
Inmediatamente que los funcionarios de Policía Judicial tuvieren conocimiento de 

un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por 
razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante 
del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de 
prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado.

Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que 
pudieran tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o 
en sus inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida, extenderán 
diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, que incluirá 
una descripción minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de 
las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser sustituida por un reportaje gráfico. 
La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados.

La incautación de efectos que pudieran pertenecer a una víctima del delito será 
comunicada a la misma.

La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la 
medida ante el Juez de Instrucción de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
tercero del artículo 334.»

Ocho. Se modifica el artículo 301, que queda redactado como sigue:

«Artículo 301.  
Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta 

que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley.
El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente 

el contenido del sumario, será corregido con multa de 500 a 10.000 euros.
En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario 

público cometa la misma falta.
El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la 

responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo.»
Nueve. Se introduce un nuevo artículo 301 bis, con la siguiente redacción:
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«Artículo 301 bis.  
El Juez podrá acordar, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la víctima, 

la adopción de cualquiera de las medidas a que se refiere el apartado 2 del artículo 
681 cuando resulte necesario para proteger la intimidad de la víctima o el respeto 
debido a la misma o a su familia.»

Diez. Se introducen dos nuevos párrafos tercero y cuarto al artículo 334, con la siguiente 
redacción:

«La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la 
medida ante el Juez de Instrucción. Este recurso no requerirá de la intervención de 
abogado cuando sea presentado por terceras personas diferentes del imputado. El 
recurso se entenderá interpuesto cuando la persona afectada por la medida o un 
familiar suyo mayor de edad hubieran expresado su disconformidad en el momento 
de la misma.

Los efectos que pertenecieran a la víctima del delito serán restituidos 
inmediatamente a la misma, salvo que excepcionalmente debieran ser conservados 
como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, y sin perjuicio de su 
restitución tan pronto resulte posible. Los efectos serán también restituidos 
inmediatamente cuando deban ser conservados como medio de prueba o para la 
práctica de otras diligencias, pero su conservación pueda garantizarse imponiendo al 
propietario el deber de mantenerlos a disposición del Juez o Tribunal. La víctima 
podrá, en todo caso, recurrir esta decisión conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior.»

Once. Se modifica el artículo 433, que queda redactado como sigue:

«Artículo 433.  
Al presentarse a declarar, los testigos entregarán al secretario la copia de la 

cédula de citación.
Los testigos mayores de edad penal prestarán juramento o promesa de decir 

todo lo que supieren respecto a lo que les fuere preguntado, estando el Juez 
obligado a informarles, en un lenguaje claro y comprensible, de la obligación que 
tienen de ser veraces y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en 
causa criminal.

Los testigos que, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la Víctima del 
Delito, tengan la condición de víctimas del delito, podrán hacerse acompañar por su 
representante legal y por una persona de su elección durante la práctica de estas 
diligencias, salvo que en este último caso, motivadamente, se resuelva lo contrario 
por el Juez de Instrucción para garantizar el correcto desarrollo de la misma.

En el caso de los testigos menores de edad o personas con la capacidad 
judicialmente modificada, el Juez de Instrucción podrá acordar, cuando a la vista de 
la falta de madurez de la víctima resulte necesario para evitar causarles graves 
perjuicios, que se les tome declaración mediante la intervención de expertos y con 
intervención del Ministerio Fiscal. Con esta finalidad, podrá acordarse también que 
las preguntas se trasladen a la víctima directamente por los expertos o, incluso, 
excluir o limitar la presencia de las partes en el lugar de la exploración de la víctima. 
En estos casos, el Juez dispondrá lo necesario para facilitar a las partes la 
posibilidad de trasladar preguntas o de pedir aclaraciones a la víctima, siempre que 
ello resulte posible.

El Juez ordenará la grabación de la declaración por medios audiovisuales.»
Doce. Se modifica el artículo 448, que queda redactado como sigue:

«Artículo 448.  
Si el testigo manifestare, al hacerle la prevención referida en el artículo 446, la 

imposibilidad de concurrir por haber de ausentarse del territorio nacional, y también 
en el caso en que hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o 
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incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral, el Juez instructor 
mandará practicar inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la 
posibilidad de contradicción de las partes. Para ello, el Secretario judicial hará saber 
al reo que nombre abogado en el término de veinticuatro horas, si aún no lo tuviere, o 
de lo contrario, que se le nombrará de oficio, para que le aconseje en el acto de 
recibir la declaración del testigo. Transcurrido dicho término, el Juez recibirá 
juramento y volverá a examinar a éste, a presencia del procesado y de su abogado 
defensor y a presencia, asimismo, del Fiscal y del querellante, si quisieren asistir al 
acto, permitiendo a éstos hacerle cuantas repreguntas tengan por conveniente, 
excepto las que el Juez desestime como manifiestamente impertinentes.

Por el Secretario judicial se consignarán las contestaciones a estas preguntas, y 
esta diligencia será firmada por todos los asistentes.

La declaración de los testigos menores de edad y de las personas con capacidad 
judicialmente modificada podrá llevarse a cabo evitando la confrontación visual de los 
mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga 
posible la práctica de esta prueba.»

Trece. Se modifica el apartado 7 del artículo 544 ter, que queda redactado como sigue:
«7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su 

representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o 
personas con la capacidad judicialmente modificada, determinando su régimen de 
cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran 
precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del 
orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del 
Código Civil. Cuando existan menores o personas con capacidad judicialmente 
modificada que convivan con la víctima y dependan de ella, el Juez deberá 
pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la adopción de 
las referidas medidas.

Estas medidas podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda 
familiar, determinar el régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia 
con los menores o personas con la capacidad judicialmente modificada, el régimen 
de prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere 
oportuna a fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios.

Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una 
vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la 
víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las 
medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la 
presentación de la demanda. En este término las medidas deberán ser ratificadas, 
modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de primera instancia que resulte 
competente.»

Catorce. Se introduce un nuevo artículo 544 quinquies con la siguiente redacción:

«Artículo 544 quinquies.  
1. En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el 

artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal, cuando resulte necesario al fin de 
protección de la víctima menor de edad o con la capacidad judicialmente modificada, 
en su caso, adoptará motivadamente alguna de las siguientes medidas:

a) Suspender la patria potestad de alguno de los progenitores. En este caso 
podrá fijar un régimen de visitas o comunicación en interés del menor o persona con 
capacidad judicialmente modificada y, en su caso, las condiciones y garantías con 
que debe desarrollarse.

b) Suspender la tutela, curatela, guarda o acogimiento.
c) Establecer un régimen de supervisión del ejercicio de la patria potestad, tutela 

o de cualquier otra función tutelar o de protección o apoyo sobre el menor o persona 
con la capacidad judicialmente modificada, sin perjuicio de las competencias propias 
del Ministerio Fiscal y de las entidades públicas competentes.
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d) Suspender o modificar el régimen de visitas o comunicación con el no 
conviviente o con otro familiar que se encontrara en vigor, cuando resulte necesario 
para garantizar la protección del menor o de la persona con capacidad judicialmente 
modificada.

2. Cuando en el desarrollo del proceso se ponga de manifiesto la existencia de 
una situación de riesgo o posible desamparo de un menor y, en todo caso, cuando 
fueran adoptadas algunas de las medidas de las letras a) o b) del apartado anterior, 
el Secretario judicial lo comunicará inmediatamente a la entidad pública competente 
que tenga legalmente encomendada la protección de los menores, así como al 
Ministerio Fiscal, a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten 
necesarias. A los mismos efectos se les notificará su alzamiento o cualquier otra 
modificación, así como la resolución a la que se refiere el apartado 3.

3. Una vez concluido el procedimiento, el Juez o Tribunal, valorando 
exclusivamente el interés de la persona afectada, ratificará o alzará las medidas de 
protección que hubieran sido adoptadas. El Ministerio Fiscal y las partes afectadas 
por la medida podrán solicitar al Juez su modificación o alzamiento conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 770 Ley de Enjuiciamiento Civil.»

Quince. Se modifica el artículo 636, que queda redactado como sigue:

«Artículo 636.  
Contra los autos de sobreseimiento sólo procederá, en su caso, el recurso de 

casación.
El auto de sobreseimiento se comunicará a las víctimas del delito, en la dirección 

de correo electrónico y, en su defecto, por correo ordinario a la dirección postal o 
domicilio que hubieran designado en la solicitud prevista en el artículo 5.1.m) de la 
Ley del Estatuto de la Víctima del delito.

En los casos de muerte o desaparición ocasionada por un delito, el auto de 
sobreseimiento será comunicado de igual forma a las personas a las que se refiere el 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 109 bis, de cuya identidad y dirección de 
correo electrónico o postal se tuviera conocimiento. En estos supuestos el Juez o 
Tribunal, podrá acordar, motivadamente, prescindir de la comunicación a todos los 
familiares cuando ya se haya dirigido con éxito a varios de ellos o cuando hayan 
resultado infructuosas cuantas gestiones se hubieren practicado para su localización.

Excepcionalmente, en el caso de ciudadanos residentes fuera de la Unión 
Europea, si no se dispusiera de una dirección de correo electrónico o postal en la 
que realizar la comunicación, se remitirá a la oficina diplomática o consular española 
en el país de residencia para que la publique.

Transcurridos cinco días desde la comunicación, se entenderá que ha sido 
efectuada válidamente y desplegará todos sus efectos, iniciándose el cómputo del 
plazo de interposición del recurso. Se exceptuarán de este régimen aquellos 
supuestos en los que la víctima acredite justa causa de la imposibilidad de acceso al 
contenido de la comunicación.

Las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento dentro del plazo de veinte 
días aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa.»

Dieciséis. Se modifica el artículo 680, que queda redactado como sigue:

«Artículo 680.  
Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo siguiente.»
Diecisiete. Se modifica el artículo 681, que queda redactado como sigue:

«Artículo 681.  
1. El Juez o Tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las 

partes, previa audiencia a las mismas, que todos o alguno de los actos o las 
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sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada, cuando así lo exijan razones de 
seguridad u orden público, o la adecuada protección de los derechos fundamentales 
de los intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto 
debido a la misma o a su familia, o resulte necesario para evitar a las víctimas 
perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del 
proceso. Sin embargo, el Juez o el Presidente del Tribunal podrán autorizar la 
presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa. La anterior 
restricción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 707, no será aplicable al 
Ministerio Fiscal, a las personas lesionadas por el delito, a los procesados, al 
acusador privado, al actor civil y a los respectivos defensores.

2. Asimismo, podrá acordar la adopción de las siguientes medidas para la 
protección de la intimidad de la víctima y de sus familiares:

a) Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la 
víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o 
de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver 
sobre sus necesidades de protección.

b) Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de 
sus familiares.

3. Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información 
relativa a la identidad de víctimas menores de edad o víctimas con discapacidad 
necesitadas de especial protección, de datos que puedan facilitar su identificación de 
forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido 
valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, 
divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares.»

Dieciocho. Se modifica el artículo 682, que queda redactado como sigue:

«Artículo 682.  
El Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, podrá restringir la presencia de 

los medios de comunicación audiovisuales en las sesiones del juicio y prohibir que se 
graben todas o alguna de las audiencias cuando resulte imprescindible para 
preservar el orden de las sesiones y los derechos fundamentales de las partes y de 
los demás intervinientes, especialmente el derecho a la intimidad de las víctimas, el 
respeto debido a la misma o a su familia, o la necesidad de evitar a las víctimas 
perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del 
proceso. A estos efectos, podrá:

a) Prohibir que se grabe el sonido o la imagen en la práctica de determinadas 
pruebas, o determinar qué diligencias o actuaciones pueden ser grabadas y 
difundidas.

b) Prohibir que se tomen y difundan imágenes de alguna o algunas de las 
personas que en él intervengan.

c) Prohibir que se facilite la identidad de las víctimas, de los testigos o peritos o 
de cualquier otra persona que intervenga en el juicio.»

Diecinueve. Se modifica el artículo 707, que queda redactado como sigue:

«Artículo 707.  
Todos los testigos están obligados a declarar lo que supieren sobre lo que les 

fuere preguntado, con excepción de las personas expresadas en los artículos 416, 
417 y 418, en sus respectivos casos.

La declaración de los testigos menores de edad o con discapacidad necesitados 
de especial protección, se llevará a cabo, cuando resulte necesario para impedir o 
reducir los perjuicios que para ellos puedan derivar del desarrollo del proceso o de la 
práctica de la diligencia, evitando la confrontación visual de los mismos con el 
inculpado. Con este fin podrá ser utilizado cualquier medio técnico que haga posible 
la práctica de esta prueba, incluyéndose la posibilidad de que los testigos puedan ser 
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oídos sin estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de la 
comunicación.

Estas medidas serán igualmente aplicables a las declaraciones de las víctimas 
cuando de su evaluación inicial o posterior derive la necesidad de estas medidas de 
protección.»

Veinte. Se modifica el artículo 709, que queda redactado como sigue:

«Artículo 709.  
El Presidente no permitirá que el testigo conteste a preguntas o repreguntas 

capciosas, sugestivas o impertinentes.
El Presidente podrá adoptar medidas para evitar que se formulen a la víctima 

preguntas innecesarias relativas a la vida privada que no tengan relevancia para el 
hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente 
que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad 
de la declaración de la víctima. Si esas preguntas fueran formuladas, el Presidente 
no permitirá que sean contestadas.

Contra la resolución que sobre este extremo adopte podrá interponerse en su día 
el recurso de casación, si se hiciere en el acto la correspondiente protesta.

En este caso, constará en el acta la pregunta o repregunta a que el Presidente 
haya prohibido contestar.»

Veintiuno. Se modifica el artículo 730, que queda redactado como sigue:

«Artículo 730.  
Podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las 

diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad 
de aquéllas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral, y las declaraciones 
recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 durante la fase de 
investigación a las víctimas menores de edad y a las víctimas con discapacidad 
necesitadas de especial protección.»

Veintidós. Se modifica el apartado 2 del artículo 773, que queda redactado como sigue:
«2. Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente 

delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, 
informará a la víctima de los derechos recogidos en la legislación vigente; efectuará 
la evaluación y resolución provisionales de las necesidades de la víctima de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y practicará él mismo u 
ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes 
para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el 
mismo. El Fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista 
los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien 
hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia 
ante el Juez de Instrucción. En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación 
del procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su 
disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

El Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los 
términos establecidos en la ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, 
en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la 
prestada ante el Juez o Tribunal.

Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la 
existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.»

Veintitrés. Se modifica la regla 1.ª del apartado 1 del artículo 779, que queda redactada 
como sigue:

«1.ª Si estimare que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no 
aparece suficientemente justificada su perpetración, acordará el sobreseimiento que 
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corresponda. Si, aun estimando que el hecho puede ser constitutivo de delito, no 
hubiere autor conocido, acordará el sobreseimiento provisional y ordenará el archivo.

El auto de sobreseimiento será comunicado a las víctimas del delito, en la 
dirección de correo electrónico y, en su defecto, dirección postal o domicilio que 
hubieran designado en la solicitud prevista en el artículo 5.1.m) de la Ley del Estatuto 
de la Víctima del delito.

En los casos de muerte o desaparición ocasionada por un delito, el auto de 
sobreseimiento será comunicado de igual forma, a las personas a las que se refiere 
el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 109 bis, de cuya identidad y dirección 
de correo electrónico o postal se tuviera conocimiento. En estos supuestos el Juez o 
Tribunal, podrá acordar, motivadamente, prescindir de la comunicación a todos los 
familiares cuando ya se haya dirigido con éxito a varios de ellos o cuando hayan 
resultado infructuosas cuantas gestiones se hubieren practicado para su localización.

Excepcionalmente, en el caso de ciudadanos residentes fuera de la Unión 
Europea, si no se dispusiera de una dirección de correo electrónico o postal en la 
que realizar la comunicación, se remitirá a la oficina diplomática o consular española 
en el país de residencia para que la publique.

Transcurridos cinco días desde la comunicación, se entenderá que ha sido 
efectuada válidamente y desplegará todos sus efectos. Se exceptuarán de este 
régimen aquellos supuestos en los que la víctima acredite justa causa de la 
imposibilidad de acceso al contenido de la comunicación.

Las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento dentro del plazo de veinte 
días aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa.»

Veinticuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 785, que queda redactado como 
sigue:

«3. Cuando la víctima lo haya solicitado, aunque no sea parte en el proceso ni 
deba intervenir, el Secretario judicial deberá informarle, por escrito y sin retrasos 
innecesarios, de la fecha, hora y lugar del juicio, así como del contenido de la 
acusación dirigida contra el infractor.»

Veinticinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 791, que queda redactado como sigue:
«2. El Secretario judicial señalará la vista dentro de los quince días siguientes y a 

ella serán citadas todas las partes. Cuando la víctima lo haya solicitado, será 
informada por el Secretario judicial, aunque no se haya mostrado parte ni sea 
necesaria su intervención.

La vista se celebrará empezando, en su caso, por la práctica de la prueba y por 
la reproducción de las grabaciones si hay lugar a ella. A continuación, las partes 
resumirán oralmente el resultado de la misma y el fundamento de sus pretensiones.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.

Se modifica el apartado 2 del artículo 126 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, que queda redactado como sigue:

«2. Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia 
de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la 
indemnización del Estado. Tendrá la misma preferencia el pago de las costas 
procesales causadas a la víctima en los supuestos a que se refiere el artículo 14 de 
la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.»

Disposición final tercera.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia de legislación penal 

y procesal atribuida al Estado por el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española. Se 
exceptúa de lo anterior el Título IV, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva en 
materia de Administración de Justicia atribuida al Estado por el artículo 149.1.5.ª de la 
Constitución Española, así como lo dispuesto en el Título I, que se dicta al amparo de la 
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competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales, atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.ª de la Constitución 
Española.

Disposición final cuarta.  Habilitación al Gobierno para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para que apruebe las disposiciones reglamentarias precisas para 

el desarrollo de lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final quinta.  Adaptación de los Estatutos Generales de la Abogacía y de la 
Procuraduría.

Los Colegios y Consejos Generales de Abogados y Procuradores adoptarán las medidas 
necesarias para adaptar sus respectivos Estatutos a lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 8 de la presente Ley, en un plazo máximo de un año desde su entrada en vigor.

Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado».
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§ 18

Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla 
la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y 

se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 312, de 30 de diciembre de 2015

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2015-14263

I
La aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, 

mediante la que se transpone la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el 
apoyo y la protección de las víctimas de delitos y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2001/220/JAI del Consejo, requiere el desarrollo de algunas de las previsiones 
recogidas en el citado Estatuto, en aras a garantizar la efectividad de los derechos que en él 
se recogen, así como una regulación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

II
El presente real decreto desarrolla en primer lugar las previsiones del Estatuto de la 

víctima del delito para garantizar el reconocimiento y la protección por los poderes públicos 
de los derechos que las víctimas tienen reconocidos, con un alcance general. No se 
pretende, ni resulta oportuno, un desarrollo reglamentario de todos y cada uno de los 
derechos reconocidos en el Estatuto de la víctima del delito, ya que la gran mayoría se 
encuentran bien definidos y pueden ejercitarse sin necesidad de mayor regulación. Tan sólo 
se contienen algunas precisiones para garantizar la mejor aplicación de alguno de los 
derechos reconocidos a las víctimas.

A tal fin, se insta a las Administraciones Públicas a aprobar y fomentar el desarrollo de 
protocolos de actuación y de procedimientos de coordinación y colaboración, en los que 
también tendrán participación las asociaciones y colectivos de protección de las víctimas.

Se establece que la decisión policial de no facilitar interpretación o traducción de las 
actuaciones a la víctima será siempre motivada, debiendo quedar debida constancia de la 
misma y de su motivación en el atestado.

En relación con el derecho de información, se garantizará el cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 5 del Estatuto de la víctima del delito mediante la posibilidad de elaborar 
documentos que faciliten la información necesaria a las víctimas, sin perjuicio de acomodar 
esa información a las circunstancias y condiciones personales de la víctima, así como a la 
naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos.
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Se reitera que el acceso por parte de las víctimas a los servicios de asistencia y apoyo 
facilitados por las Administraciones Públicas y por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 
será siempre gratuito y confidencial. Y se establece la posibilidad de que las 
Administraciones Públicas y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas hagan extensivo el 
derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo a los familiares, aunque no tengan 
la consideración de víctimas, cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de 
especial gravedad.

También se recoge el derecho a un período de reflexión en caso de catástrofe o sucesos 
con víctimas múltiples. Todo protocolo que contenga normas de coordinación para la 
asistencia a las víctimas incluirá una previsión para hacer efectivo este periodo de reflexión.

Finalmente, se regula un procedimiento para hacer efectiva la obligación de reintegrar 
aquellas ayudas, subvenciones o gastos que haya realizado la Administración a favor de 
personas que han resultado condenadas por denuncia falsa o simulación de delito, para 
evitar el enriquecimiento de quienes se hayan aprovechado injustamente del sistema 
asistencial de protección a las víctimas.

III
Se crea el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas, con carácter de órgano 

consultivo con amplia representación. Este Consejo Asesor tendrá distintas funciones para 
velar por el respeto de los derechos de las víctimas y el buen funcionamiento del sistema de 
asistencia. Con el asesoramiento de este Consejo, el Ministerio de Justicia podrá llevar a 
cabo la evaluación periódica del sistema de asistencia a las víctimas, y proponer, a través 
del Consejo de Ministros, las medidas y reformas que sean necesarias para la mejor 
protección de las víctimas.

IV
Como es sabido, la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las 

víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, reguló en su artículo 16 las Oficinas 
de Asistencia a las Víctimas, cuya actuación, hasta el momento, venía desarrollada a través 
de un mero Manual. Por ello, resulta esencial para la organización y funcionamiento de éstas 
el desarrollo reglamentario de sus actuaciones. En este real decreto se regula la actuación 
de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en atención a los derechos recogidos en la 
normativa europea y en el Estatuto de la víctima del delito.

Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas se constituyen como unidades dependientes 
del Ministerio de Justicia o, en su caso, de las comunidades autónomas con competencias 
asumidas sobre la materia, que analizan las necesidades asistenciales y de protección de 
las víctimas, y que estarán integradas por personal al servicio de la Administración de 
Justicia, psicólogos o cualquier técnico que se considere necesario para la prestación del 
servicio. Con ello se fija un marco asistencial mínimo para la prestación de un servicio 
público en condiciones de igualdad en todo el Estado, y para la garantía y protección de los 
derechos de las víctimas, sin perjuicio de las especialidades organizativas de las Oficinas 
según la normativa estatal o autonómica que les resulte de aplicación.

V
Entre los derechos por cuya efectividad han de velar las Oficinas de Asistencia a las 

Víctimas están los siguientes:
El derecho a entender y a ser entendida. La víctima tiene derecho, desde su primer 

contacto con la Oficina de Asistencia a las Víctimas, haya o no presentado denuncia, a 
contar con la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender ante ella.

El derecho a la información de las víctimas. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en 
atención a lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, 
prestan un servicio de información que resulta esencial para las víctimas. La información se 
prestará a las víctimas, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, sin 
retrasos innecesarios, de forma adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a 
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la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos, de forma detallada y 
será actualizada a lo largo de todo el proceso.

El derecho a la protección de las víctimas. El Estatuto de la víctima del delito señala que 
las Oficinas de Asistencia a las Víctimas realizarán una valoración individual de las víctimas 
a fin de determinar sus necesidades especiales de protección, teniendo en cuenta las 
características personales, en especial de aquellas víctimas más vulnerables como son los 
menores o las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, y la 
naturaleza y las circunstancias del delito. Y todo ello con la finalidad de determinar qué 
medidas de asistencia y protección deben ser prestadas a la víctima.

Toda víctima, directa o indirecta, tendrá derecho a acceder de forma gratuita y 
confidencial a los servicios de asistencia y apoyo prestados por las Oficinas de Asistencia a 
las Víctimas y por el resto de Administraciones Públicas. Un derecho que podrá extenderse a 
sus familiares cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial 
gravedad.

VI
La asistencia de las Oficinas es una función que consiste en la acogida inicial de la 

víctima, su orientación e información y la propuesta de medidas concretas de protección, 
teniendo en cuenta las necesidades de apoyo específicas de cada víctima, según aconseje 
su evaluación individual y en especial, las situaciones en las que se pueden encontrar ciertas 
categorías de víctimas, como son los menores o las personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección, con el objetivo de facilitar su recuperación integral.

La asistencia de las Oficinas se presta por personal especializado, sometido a formación 
continua y actualizada, que trabaja de forma interdisciplinar y coordinada. La Oficina reflejará 
los resultados de su evaluación, así como la valoración del caso en un informe, adoptando la 
decisión sobre las intervenciones extraprocesales a realizar.

Las Oficinas podrán elaborar planes de asistencia individualizados para el adecuado 
seguimiento de las víctimas. Y cuando se trate de víctimas vulnerables, deberán realizar 
planes de apoyo psicológico. Estos planes podrán ser supervisados por el Ministerio de 
Justicia o por las comunidades autónomas que hayan asumido competencias, con el fin de 
mejorar el sistema de asistencia y asegurar una atención individualizada en función de las 
circunstancias de cada víctima.

Las funciones de asistencia y protección de las víctimas hacen precisa la plena 
coordinación de las Oficinas con otros órganos o entidades que también ostenten funciones 
de protección y asistencia a las víctimas, para lo que se prevé la creación de toda una red de 
coordinación y la posibilidad de realizar convenios de colaboración y protocolos.

VII
Entre las funciones de las Oficinas se recogen también aquellas relativas a las medidas 

de justicia restaurativa, como parte de la necesaria asistencia a las víctimas. Cada víctima se 
enfrenta al delito de forma diferente, en función de sus circunstancias. La víctima puede 
necesitar liberar la emoción negativa para recuperar su equilibrio y éste puede alcanzarse 
gracias al reconocimiento de los hechos esenciales por el infractor o por la aclaración de lo 
sucedido.

Las Oficinas informarán a la víctima sobre la posibilidad de aplicar medidas de justicia 
restaurativa, propondrán al órgano judicial la aplicación de la mediación penal cuando lo 
considere beneficioso para la víctima, y realizarán actuaciones de apoyo a los servicios de 
mediación extrajudicial.

VIII
La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia 

Nacional prevista en el artículo 51 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, es objeto de desarrollo 
reglamentario para potenciar sus funciones, y asegurar la necesaria coordinación entre todas 
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las Instituciones implicadas en la asistencia y protección de las víctimas de delitos de 
terrorismo.

IX
Conforme a la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre 

indemnización a las víctimas de delitos, en el supuesto de acceso a la indemnización en 
casos transfronterizos, cada Estado Miembro designará una autoridad de asistencia. En 
España esta autoridad corresponde a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero, que atribuye a 
las oficinas determinados deberes de información, ayuda y asesoramiento para los delitos 
dolosos y violentos cometidos en otro Estado miembro.

Este real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía 
General del Estado, y se ha remitido a las comunidades autónomas afectadas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de diciembre de 2015,

DISPONGO:

TÍTULO I
Derechos de las víctimas

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto desarrolla el Estatuto de la víctima del delito de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y regula las 
Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

2. Las disposiciones de este real decreto serán aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 17 del Estatuto de la víctima del delito y en el artículo 24 de este real decreto, a 
las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con 
independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad, o de si disfrutan o 
no de residencia legal.

Artículo 2.  Derechos de las víctimas.
1. Los derechos reconocidos a las víctimas del delito se ejercitarán de conformidad con 

lo dispuesto en su Estatuto y en el presente real decreto, así como por lo dispuesto en la 
legislación especial y las normas que resulten de aplicación.

2. Todos los poderes públicos velarán por el reconocimiento y la protección de los 
derechos que las víctimas tienen reconocidos.

Artículo 3.  Desarrollo de protocolos de actuación y colaboración.
Para la efectividad de los derechos contemplados en el Estatuto de la víctima del delito, 

y en el presente real decreto, las Administraciones Públicas implicadas aprobarán y 
fomentarán el desarrollo de protocolos de actuación y de procedimientos de coordinación y 
colaboración, en los que también tendrán participación las asociaciones y colectivos de 
protección de las víctimas.

Artículo 4.  Período de reflexión en caso de catástrofe o sucesos con víctimas múltiples.
1. En caso de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido 

un elevado número de víctimas y que puedan constituir delito, los Abogados y Procuradores 
no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas de estos sucesos para ofrecerles sus 
servicios profesionales hasta transcurridos al menos 45 días desde el hecho.

Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios 
profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.
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2. Todo protocolo que contenga normas de coordinación para la asistencia a las víctimas 
incluirá una previsión para hacer efectivo este periodo de reflexión.

Artículo 5.  Obligación de reembolso.
1. Si fuera condenada por denuncia falsa o simulación de delito, la persona que se 

hubiera beneficiado de subvenciones o ayudas percibidas por su condición de víctima y que 
hubiera sido objeto de alguna de las medidas de protección reguladas en el Estatuto de la 
víctima del delito o en el presente real decreto, vendrá obligada a reintegrar las cantidades 
recibidas en dicho concepto; y al abono de los gastos causados a la Administración por sus 
actuaciones de reconocimiento, protección y apoyo, así como por los servicios prestados, 
siempre que dichos gastos pudieran cuantificarse y estuvieran justificados.

2. El órgano concedente de la subvención o ayuda y la Administración que haya 
soportado el gasto serán los competentes para exigir del beneficiario el reintegro de las 
subvenciones o ayudas, y el abono de los gastos causados, mediante la resolución del 
procedimiento regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, con las especialidades previstas en este real decreto.

3. Cuando la persona condenada haya recibido subvenciones o ayudas en su condición 
de víctima y haya sido objeto de alguna de las medidas de protección reguladas en el 
Estatuto de la víctima del delito o en el presente real decreto, o haya generado gastos a la 
Administración por actuaciones de reconocimiento, información, protección y apoyo, así 
como por servicios prestados en su condición de víctima, el Ministerio de Justicia remitirá, si 
no fuera competente para exigir el reembolso, el testimonio de la sentencia condenatoria al 
órgano concedente o a la Administración que haya soportado el gasto, a fin de que éstos 
puedan iniciar el procedimiento de reintegro.

4. El interés de demora aplicable será el interés legal del dinero incrementado en un 50 
por ciento, que se devengará desde que fuera concedida la subvención o ayuda, o desde 
que se hubiera producido el gasto.

5. Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el 
reintegro o el abono de los gastos causados, que se computará desde que adquirió firmeza 
la sentencia condenatoria por denuncia falsa o simulación de delito. El cómputo del plazo de 
prescripción se interrumpirá por las causas previstas en la Ley General de Subvenciones.

6. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento, serán de aplicación supletoria 
a lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 6.  Derecho a la traducción e interpretación.
La decisión policial de no facilitar interpretación o traducción de las actuaciones policiales 

a la víctima, a la que hace referencia el artículo 9.4 del Estatuto de la víctima del delito, será 
excepcional y motivada, debiendo quedar debida constancia de la misma y de su motivación 
en el atestado. El atestado policial deberá recoger la disconformidad que la persona afectada 
por la decisión denegatoria hubiere podido formular.

Artículo 7.  Derecho a la información.
1. Sin perjuicio del deber de adaptar la información a la que hace referencia el 

artículo 5.1 del Estatuto de la víctima del delito, a las circunstancias y condiciones 
personales de la víctima, así como a la naturaleza del delito cometido y de los daños y 
perjuicios sufridos, las autoridades y funcionarios que entren en contacto con las víctimas 
deberán facilitarles información escrita o documentos comprensivos de los extremos 
señalados en el artículo 5.1 del Estatuto de la víctima del delito, cuando la víctima lo precise.

2. Los documentos a los que se refiere el apartado anterior podrán incluir con la debida 
separación, un modelo de solicitud para ser notificado de las resoluciones a las que refiere el 
artículo 7 del Estatuto de la víctima del delito, o para dejar sin efecto, en su caso, la 
mencionada solicitud.

3. Cuando la víctima solicite que se le notifiquen las resoluciones a las que se refiere el 
artículo 7.1 del Estatuto de la víctima del delito, también podrá interesar que estas 
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resoluciones se comuniquen, además, a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas o, en su 
caso, a la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de la Audiencia Nacional.

4. Cuando se trate de víctimas de delitos de violencia de género, les serán notificadas 
las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, así 
como la posible fuga del mismo, y las que acuerden la adopción de medidas cautelares 
personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar 
la seguridad de la víctima, sin necesidad de que la víctima lo solicite, salvo en aquellos 
casos en los que manifieste su deseo de no recibir dichas notificaciones.

Artículo 8.  Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo.
1. El acceso por parte de las víctimas a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por 

las Administraciones Públicas y por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas será siempre 
gratuito y confidencial. Estos servicios deberán garantizarse antes, durante y por un período 
de tiempo adecuado después de la conclusión del proceso penal.

2. Cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad, 
atendiendo a las necesidades y daños sufridos como consecuencia de la infracción penal 
cometida contra la víctima, las Administraciones Públicas y las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas podrán hacer extensivo a los familiares de las víctimas el derecho de acceso a los 
servicios de asistencia y apoyo. A tal efecto, se entenderá por familiares las personas unidas 
a la víctima en matrimonio o relación análoga de afectividad, y los parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad.

3. Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres 
víctimas de violencia de género o de personas víctimas de violencia doméstica tendrán 
derecho a las medidas de asistencia y protección previstas en los Títulos I y III del Estatuto 
de la víctima del delito.

4. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas prestarán los servicios de asistencia y apoyo 
en los términos señalados en el Estatuto de la víctima del delito y en el presente real 
decreto.

Artículo 9.  Procedimiento de evaluación.
1. La evaluación de las necesidades de la víctima a la que hace referencia el artículo 23 

del Estatuto de la víctima del delito, se realizará en el caso de los funcionarios de policía que 
actúen en la fase inicial de las investigaciones y en el caso de las Oficinas de Asistencia a 
las Víctimas, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la víctima del delito y en el 
presente real decreto.

2. La evaluación que hayan de realizar los órganos jurisdiccionales competentes para la 
investigación o el enjuiciamiento, o el Ministerio Fiscal en su caso, se realizará de acuerdo 
con lo dispuesto en el Estatuto de la víctima del delito y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TÍTULO II
El Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas

Artículo 10.  El Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas.
1. Adscrito a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del 

Ministerio de Justicia existirá un Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas, con carácter 
de órgano consultivo.

2. El Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas estará integrado por los siguientes 
miembros:

a) Un presidente, cargo que recaerá sobre quien ostente la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia y que podrá ser sustituido por la persona titular 
de la Subdirección General de Organización y Coordinación Territorial de la Administración 
de Justicia.

b) Con base en el convenio de colaboración celebrado al efecto, tres representantes de 
las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales y 
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materiales al servicio de la Administración de Justicia en régimen de rotación anual, que 
representarán al resto y que ejercerán, también rotatoriamente, la Vicepresidencia.

c) Un representante designado por el Ministro del Interior, con rango de subdirector 
general o asimilado.

d) Un representante designado por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con rango de subdirector general o asimilado.

e) Dos representantes designados por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía 
General del Estado, con base en el convenio de colaboración celebrado al efecto.

f) Un representante del Consejo General de Colegios de Psicólogos, designado por éste.
g) Dos representantes de las Asociaciones más representativas en la asistencia a las 

víctimas.
Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Dirección General 

de Relaciones con la Administración de Justicia.
3. Las funciones de este Consejo son:
a) Asesorar sobre el funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
b) Examinar los datos estadísticos.
c) Apoyar los estudios técnicos sobre las actuaciones de las oficinas y sobre la red de 

coordinación.
d) Comparar los distintos planes de apoyo psicológicos aplicados en las Oficinas, con el 

fin de proponer mejoras en la asistencia.
e) Promover la elaboración de Protocolos de actuación, y su actualización con respecto a 

las normativas nacionales e internacionales
f) Asesorar al Ministerio de Justicia para la elaboración del informe anual de evaluación 

periódica del sistema de atención a las víctimas del delito.
g) Cualquier otra función que, en el ámbito de sus competencias, se le atribuya por 

alguna disposición legal o reglamentaria.
4. Por su carácter consultivo, el Consejo no tendrá competencias con respecto a los 

aspectos técnicos de actuaciones frente a víctimas individuales.
5. El funcionamiento de este Consejo se ajustará a lo dispuesto en materia de órganos 

colegiados por la legislación en materia de régimen jurídico del Sector Público.

Artículo 11.  Evaluación periódica del sistema de atención a las víctimas del delito.
1. El funcionamiento de las instituciones, mecanismos y garantías de asistencia a las 

víctimas del delito será objeto de una evaluación periódica, que se llevará a cabo por el 
Ministerio de Justicia mediante la elaboración de un informe anual. Este informe anual se 
realizará en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, con el 
asesoramiento del Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas.

2. El informe anual del Ministerio de Justicia estará orientado a la mejora del sistema de 
protección y a la adopción de nuevas medidas para garantizar su eficacia.

3. El informe anual se remitirá al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y 
para la remisión a las Cortes Generales de las propuestas que se estimen necesarias para la 
mejora del sistema de protección de las víctimas y de las medidas que garanticen su 
eficacia. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, se publicará en la página Web del 
Ministerio de Justicia.
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TÍTULO III
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 12.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de este título tienen por objeto la regulación de las Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas, que se configuran como una unidad especializada y un servicio 
público cuya finalidad es prestar asistencia y/o atención coordinada para dar respuesta a las 
víctimas de delitos en los ámbitos jurídico, psicológico, y social, así como promover las 
medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes.

2. Las disposiciones contenidas en este título serán de aplicación tanto a las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia como a las dependientes de 
las comunidades autónomas con competencias asumidas sobre la materia, sin perjuicio de 
las especialidades organizativas de éstas últimas según su normativa autonómica.

3. En lo referente a las víctimas de delitos de terrorismo, se atenderá, con carácter 
general, a lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo y en el Reglamento aprobado por Real 
Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, y a las competencias que la normativa vigente 
atribuye en esta materia al Ministerio del Interior, sin perjuicio de las actuaciones específicas 
de las Oficinas contempladas en este real decreto, especialmente relativas a la 
determinación de la vulnerabilidad de la víctima, para evitar la victimización primaria y 
secundaria.

En el marco del proceso penal, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas se coordinarán 
con las oficinas del Ministerio del Interior para evitar sucesivas derivaciones de uno a otro 
servicio.

Artículo 13.  Ámbito subjetivo.
1. Las disposiciones de este Título serán aplicables:
a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre 

su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales 
o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito.

b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que 
haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de 
los hechos:

1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del 
cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o 
desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la 
muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y 
a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran 
con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que 
se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se 
encontraren bajo su acogimiento familiar.

2.º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus 
hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la 
víctima.

2. Las disposiciones de este Título no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido 
perjuicios derivados del delito.

3. El acceso a los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas no se condicionará a la 
presentación previa de una denuncia.

4. Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres 
víctimas de violencia de género o de personas víctimas de violencia doméstica tendrán 
derecho de acceso a los servicios de asistencia de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
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5. Cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad, 
atendiendo a las necesidades y daños sufridos como consecuencia de la infracción penal 
cometida contra la víctima, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas podrán hacer extensivo 
a los familiares de las víctimas el derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. A 
tal efecto, se entenderá por familiares las personas unidas a la víctima en matrimonio o 
relación análoga de afectividad, y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

Artículo 14.  Derechos de las víctimas respecto a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
1. Toda víctima tiene derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo de las 

Oficinas de Asistencia a las Víctimas, de forma gratuita y confidencial.
2. Toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto con la Oficina a recibir, sin 

retrasos innecesarios, información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y 
a la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos, y a recibir un trato 
respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio. Estos derechos se extienden 
durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia 
restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado 
después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del 
infractor y del resultado del proceso, incluyendo el momento previo a la presentación de la 
denuncia.

3. Toda víctima tiene derecho a ser derivada a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 
cuando resulte necesario en atención a la gravedad del delito o en aquellos casos en los que 
ella misma lo solicite.

4. Las víctimas de los delitos de terrorismo, las víctimas de violencia de género y los 
menores de edad tendrán además los derechos reconocidos en su normativa específica.

Artículo 15.  Naturaleza Jurídica de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
1. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas se configuran como un servicio 

multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito.
2. El Ministerio de Justicia determinará la regulación, organización, dirección y control de 

las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes en su ámbito territorial, que se 
configurarán como unidades administrativas.

3. En aquellas comunidades autónomas que hayan asumido el traspaso de medios 
materiales y personales de la Administración de Justicia, la organización de las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas dependerá de la comunidad autónoma, si bien la misma deberá 
garantizar el cumplimiento de los derechos que se desarrollan en el Estatuto de la víctima 
del delito y en el presente real decreto.

Artículo 16.  Creación y ámbito territorial de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
1. Mediante Orden del Ministro de Justicia, que determinará su ámbito de actuación 

territorial, se crearán las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de 
Justicia. Las restantes Oficinas se crearán por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas en materia de Administración de Justicia.

2. El ámbito territorial se ajustará a los siguiente criterios:
a) Salvo regulación expresa, tendrá ámbito provincial.
b) Cuando dentro de una misma provincia se implante más de una oficina, su ámbito 

competencial se fijará en la Orden de creación.
3. Sin perjuicio del ámbito territorial establecido, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 

podrán asistir a las víctimas independientemente del lugar de comisión del delito.
4. La ubicación de las Oficinas se realizará teniendo en cuenta criterios que faciliten la 

atención a la víctima, entre los que estará la cercanía a las sedes de los juzgados, Palacios 
de Justicia o Fiscalía.
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Artículo 17.  Objetivos de las Oficinas.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas tienen como objetivo general prestar una 

asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y 
dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social.

Artículo 18.  Personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
1. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas estarán atendidas por profesionales 

especializados, entre los que podrán encontrarse, psicólogos, personal al servicio de la 
Administración de Justicia, juristas, trabajadores sociales y otros técnicos cuando la 
especificidad de la materia así lo aconseje.

2. Las Administraciones Públicas garantizarán la formación general y específica en 
asistencia y protección a las víctimas, especialmente de las víctimas vulnerables, a todos los 
profesionales de la Oficina de Asistencia a las Víctimas. Estos tendrán formación 
especializada en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de género y 
doméstica. Su formación será orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y 
mujeres.

CAPÍTULO II
Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas

Artículo 19.  Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas realizarán las siguientes funciones:
1. La elaboración, en su caso, de planes de asistencia individualizados para la atención a 

las víctimas.
2. La información a las víctimas, ofreciendo detalladamente, en un lenguaje asequible, 

cuáles son sus derechos y como ejercitarlos.
3. Información sobre el acceso a la justicia gratuita y asistencia para su solicitud.
4. Asesoramiento sobre los derechos económicos relacionados con el proceso, en 

particular, sobre las ayudas por los daños causados por el delito y el procedimiento para 
reclamarlas.

5. El apoyo emocional a las víctimas y la asistencia terapéutica de las víctimas que lo 
precisen, garantizando la asistencia psicológica adecuada para la superación de las 
consecuencias traumáticas del delito.

6. Evaluación y asesoramiento sobre las necesidades de la víctima y la forma de 
prevenir y evitar las consecuencias de la victimización primaria, reiterada y secundaria, la 
intimidación y las represalias.

7. La elaboración de un plan de apoyo psicológico para las victimas vulnerables y en los 
casos en que se aplica la orden de protección.

8. La información sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar 
asistencia a la víctima, a la vista de sus circunstancias personales y la naturaleza del delito 
de que pueda haber sido objeto.

9. El acompañamiento de la víctima, a lo largo del proceso, a juicio si lo precisara y/o a 
las distintas instancias penales.

10. La colaboración y la coordinación con los organismos, instituciones y servicios que 
pueden estar implicados en la asistencia a las víctimas: judicatura, fiscalía, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, servicios sociales, servicios de salud, asociaciones y organizaciones 
sin ánimo de lucro, sobre todo en los casos de víctimas vulnerables con alto riesgo de 
victimización.

11. Valoración de las víctimas que precisen especiales medidas de protección con la 
finalidad de determinar qué medidas de protección, asistencia y apoyo deben ser prestadas, 
entre las que se podrán incluir:

a) La prestación de apoyo o asistencia psicológica para afrontar los trastornos 
ocasionados por el delito, aplicando los métodos psicológicos más adecuados para la 
atención de cada víctima.
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b) El acompañamiento a juicio.
c) La información sobre los recursos psicosociales y asistenciales disponibles y, si la 

víctima lo solicita, derivación a los mismos.
d) Las medidas especiales de apoyo que puedan resultar necesarias cuando se trate de 

una víctima con necesidades especiales de protección.
e) La derivación a servicios de apoyo especializados.
12. La elaboración de informes de acuerdo con las normas científicas y de manera 

independiente.
13. La difusión de su existencia y funciones a la sociedad en general y a determinados 

colectivos sociales especialmente vulnerables.
14. La sensibilización de los colectivos y organismos que trabajan con víctimas, así como 

la promoción, organización y participación en las acciones formativas que consideren 
necesarias.

15. La cooperación con estudios e investigaciones sobre diferentes aspectos de la 
victimización a partir de los resultados de la intervención de las Oficinas.

16. El acercamiento de la justicia a la ciudadanía promoviendo la comprensión de sus 
actuaciones.

17. La aplicación de las medidas de organización y gestión que faciliten el acceso rápido 
al servicio prestado, así como, la coordinación con otros entes e instituciones. En la 
aplicación de estas medidas primará la interdisciplinaridad y el principio de proximidad al 
ciudadano.

18. El desempeño de forma profesional de la función de ventanilla única en relación con 
la asistencia a las víctimas de delitos.

19. La información sobre alternativas de resolución de conflictos con aplicación, en su 
caso, de la mediación y de otras medidas de justicia restaurativa.

20. Recibir la comunicación de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7.1 del 
Estatuto de la víctima del delito cuando la víctima haya hecho uso de la facultad prevista en 
el artículo 7.3 de este real decreto, y realizar las actuaciones de información y asistencia que 
en su caso resulten precisas.

21. Y cuantas otras funciones se determinen en este real decreto.

Artículo 20.  La asistencia.
En cumplimiento de las funciones atribuidas en este capítulo, la Oficina de Asistencia a 

las Víctimas asistirá a la víctima en las áreas jurídica, psicológica y social, con el fin último 
de minimizar la victimización primaria y evitar la secundaria.

Para realizar esta asistencia las Oficinas realizarán planes de asistencia individualizados, 
y se coordinarán con todos los servicios competentes en atención a las víctimas.

Artículo 21.  La atención jurídica.
1. Las Oficinas prestarán la atención jurídica a las víctimas, y en concreto, facilitarán 

información sobre el tipo de asistencia que la víctima puede recibir en el marco de las 
actuaciones judiciales, los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso, la forma y 
condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurídico y el tipo de servicios u 
organizaciones a las que puede dirigirse para recibir apoyo.

2. La atención jurídica será en todo caso general del desarrollo del proceso y la manera 
de ejercitar los distintos derechos; la orientación y asistencia jurídica del caso concreto 
corresponde a quien asuma la asistencia letrada.

3. Las principales actuaciones derivadas de esta atención jurídica son:
a) La información a las víctimas: las víctimas desde el primer contacto y durante todo el 

procedimiento recibirán información actualizada sobre los derechos que asisten a lo largo del 
proceso, con lenguaje sencillo y asequible.

b) El estudio y, en su caso, propuesta de aplicación de las medidas generales de 
protección, conforme a lo previsto en el Estatuto de la víctima del delito.

4. Las Oficinas también informarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita a las 
víctimas que lo tuvieran, y les asistirán para poder solicitarlo. Las solicitudes de 
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reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán presentarse directamente 
ante las Oficinas, que las remitirán al Colegio de Abogados que corresponda. Las Oficinas 
también contactarán con los Colegios de Abogados para las designaciones de abogados en 
los casos en que proceda.

Artículo 22.  La asistencia psicológica.
La asistencia psicológica supone:
a) La evaluación y el tratamiento de las víctimas más vulnerables para conseguir la 

disminución de la crisis ocasionada por el delito, el afrontamiento del proceso judicial 
derivado del delito, el acompañamiento a lo largo del proceso y la potenciación de las 
estrategias y capacidades de la víctima, posibilitando la ayuda del entorno de la víctima.

Entre los factores a evaluar están: el tipo de relaciones de la víctima, el afrontamiento de 
los problemas, las fuentes de apoyo, los valores, la acumulación de estresores, los 
problemas de salud y de comportamiento, las condiciones socio-ambientales, así como, las 
variables asociadas al hecho delictivo, entre las que están el impacto directo del delito y los 
trastornos ocasionados por éste, el riesgo de reincidencia, las posibles represalias y la 
intimidación.

b) El estudio y la propuesta de aplicación de las medidas de protección que minimicen 
los trastornos psicológicos derivados del delito y eviten la victimización secundaria, conforme 
a lo previsto en el Estatuto de la víctima del delito.

Artículo 23.  La asistencia social.
La intervención social supone la coordinación y, en su caso, derivación a servicios 

sociales, instituciones, u organizaciones de asistencia a víctimas, para garantizar alojamiento 
seguro, atención médica inmediata, ayudas económicas que pudieran corresponderles, con 
especial atención a las necesidades derivadas de situaciones de invalidez, hospitalización, 
fallecimiento y las agravadas por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Artículo 24.  Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas como autoridad de asistencia en los 
delitos transfronterizos.

Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, conforme a la Directiva 2004/80/CE del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos, son la 
autoridad de asistencia de las víctimas de delitos en situaciones transfronterizas, en los 
casos en que el delito se cometa en un Estado miembro de la Unión Europea distinto a 
España y la víctima tenga su residencia habitual en España, actuando conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. En los 
casos de delitos de terrorismo el Ministerio del Interior es la autoridad de asistencia a los 
efectos anteriores.

CAPÍTULO III
Fases de la Asistencia

Artículo 25.  Fases de la Asistencia.
La asistencia a las víctimas se realiza en cuatro fases: la acogida-orientación, la 

información, la intervención y el seguimiento.

Artículo 26.  Fase de acogida-orientación.
La acogida-orientación se realiza a través de una entrevista, presencial o telefónica, y 

tiene como fin que la víctima plantee sus problemas y necesidades, que permita orientarla, 
analizar posibles intervenciones de otros recursos y, si procede, la derivación a éstos.
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Artículo 27.  Fase de información.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas darán la información que precisa la víctima 

adaptada a sus circunstancias y condiciones personales, a la naturaleza del delito cometido 
y a los daños y perjuicios sufridos.

Esta información –que podrá ser por escrito, verbal o por medios electrónicos, así como 
presencial o no– comprenderá la información general sobre sus derechos, desde el primer 
contacto con las autoridades competentes, y será detallada y actualizada a lo largo de todo 
el proceso.

Las oficinas informarán a las víctimas sobre la función tuitiva del Ministerio Fiscal, y 
facilitarán a las víctimas información sobre los derechos que les asisten, y en particular sobre 
los siguientes:

a) Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y 
derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación.

b) Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, 
condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente.

c) Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, procedimiento para 
hacerlo. Cuando se trate de víctimas de violencia de género y doméstica, sobre la posibilidad 
de solicitar una orden de protección, explicando de forma comprensible que confiere a la 
víctima un estatuto integral de protección y, en su caso, procedimiento para hacerlo.

d) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o materiales, y 
procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas últimas se incluirá, cuando resulte oportuno, 
información sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo.

e) Indemnizaciones o ayudas económicas a las que pueda tener derecho y, en su caso, 
procedimiento para reclamarlas.

f) Servicios de interpretación y traducción disponibles.
g) Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles.
h) Procedimiento por medio del cual la víctima pueda ejercer sus derechos en el caso de 

que resida fuera de España.
i) Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus 

derechos.
j) Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento y 

cauces para comunicarse con ella.
k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente 

posible.
l) Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su 

caso, procedimiento para reclamarlo.
m) Derecho a ser informada sin retrasos innecesarios de la fecha, hora y lugar del juicio, 

así como del contenido de la acusación dirigida contra el infractor.
n) Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las que se 

refiere el artículo 7 del Estatuto de la víctima del delito, así como dejar sin efecto esta 
solicitud, y a solicitar que dichas resoluciones también se comuniquen a las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas.

o) Derecho obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada.
p) Derecho a la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la 

denuncia cuando no entienda, no hable ninguna de las lenguas que tengan carácter oficial 
en el lugar en el que se presenta la denuncia.

q) Derecho de las víctimas de delitos de violencia de género a ser notificadas de las 
resoluciones a las que se refieren las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 7 del Estatuto 
de la víctima del delito, sin necesidad de que lo solicite, salvo que manifieste su deseo de no 
recibir dichas notificaciones.

r) Derecho al periodo de reflexión en garantía de los derechos de la víctima en casos de 
catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número 
elevado de víctimas que impiden a los abogados y procuradores sus servicios profesionales 
hasta transcurridos 45 días desde que aconteció el hecho, quedando sin efecto en el caso 
de que la presentación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente 
por la víctima.
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s) Derecho a que se le comunique la resolución de sobreseimiento y la posibilidad de 
recurrir.

t) Derecho a interesar que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de 
conducta previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, 
cuando aquél hubiera sido condenado por hechos de los que pueda derivarse 
razonablemente una situación de peligro para la víctima.

u) Derecho a facilitar al Juez o Tribunal cualquier información que resulte relevante para 
resolver sobre la ejecución de la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del 
delito o el comiso que hubiera sido acordado.

v) La información sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar 
asistencia a la víctima, así como los recursos psicosociales y asistenciales disponibles.

Artículo 28.  Fase de intervención.
Entre las intervenciones jurídicas, psicológicas y sociales que realizan las Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas están las siguientes:
a) La evaluación de la vulnerabilidad de las víctimas que le sean derivadas o que acudan 

directamente a la Oficina.
b) La propuesta de las medidas de protección a las víctimas, especialmente de las más 

vulnerables, con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección, y el seguimiento de su ejecución.

c) La asistencia terapéutica psicológica y el tratamiento psicológico de las víctimas en el 
ámbito del proceso penal que, en principio, se realiza en dos fases:

1.ª La primera fase dirigida a lograr que la víctima tenga el control general de su 
conducta, en la que se analizan los elementos que garantizan la integridad física y psíquica, 
facilitando la expresión de los sentimientos y el dominio cognoscitivo, y realizando las 
adaptaciones conductuales e interpersonales más necesarias.

2.ª La segunda fase en la que se analizan las expectativas generadas por el delito, 
corrigiendo las posibles distorsiones y realizándose las intervenciones psicológicas y los 
tratamientos de larga evolución para el tratamiento específico de síntomas postraumáticos.

d) La aplicación del plan de apoyo psicológico.
e) La información y el seguimiento de la decisión de la víctima en las medidas 

penitenciarias.
f) La información sobre la posibilidad de acceder a justicia restaurativa y, en su caso, 

sobre la aplicación de las medidas de esta naturaleza que puedan adoptarse.
g) El acompañamiento a juicio u otras instancias judiciales, o la propuesta de 

acompañamiento por la persona designada por la propia víctima.
h) La coordinación con el resto de servicios sociales, policiales u otros, principalmente 

para el seguimiento de las víctimas vulnerables con alto riesgo y el apoyo para la obtención 
de las ayudas económicas que pudieran corresponderles, así como las medidas 
asistenciales frente a cualquier necesidad y especialmente en situaciones de invalidez, 
hospitalización, o fallecimiento.

Artículo 29.  Fase de seguimiento.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas realizan el seguimiento de la víctima, 

especialmente de las más vulnerables, a lo largo de todo el proceso penal y por un período 
de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no 
la identidad del infractor y del resultado del proceso.
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CAPÍTULO IV
Evaluación individual de las víctimas

Artículo 30.  Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades 
especiales de protección.

1. Sin perjuicio de lo que acuerden las autoridades judiciales o fiscales competentes, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en su caso, las policías autonómicas, 
efectuaran en el momento de la denuncia una primera evaluación individual de la víctima 
para la determinación de sus necesidades de protección y para la identificación, en su caso, 
de víctimas vulnerables.

En esta primera evaluación se informará a la víctima de la posibilidad de acudir a una 
Oficina de Asistencia a las Víctimas. La información recabada en esta primera evaluación 
podrá ser trasladada a la Oficina de Asistencia a las Víctimas sólo con el consentimiento 
previo e informado de la víctima.

2. Cuando la víctima acuda a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en su caso con la 
información facilitada, éstas realizarán una evaluación individualizada. La Oficina de 
Asistencia a las Víctimas estará en todo caso a lo que pueda acordar la autoridad judicial o 
fiscal competente para la valoración de las necesidades de la víctima y la determinación de 
las medidas de protección.

3. La evaluación individual atenderá a las necesidades manifestadas por la víctima, así 
como su voluntad, y respetará plenamente la integridad física, mental y moral de la víctima. 
Tendrá especialmente en consideración:

a) Las características personales de la víctima, su situación, necesidades inmediatas, 
edad, género, discapacidad y nivel de madurez. En particular, valorará:

1.º Si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relación de dependencia 
entre la víctima y el supuesto autor del delito.

2.º Si se trata de víctimas menores de edad o de víctimas necesitadas de especial 
protección o en las que concurran factores de especial vulnerabilidad.

b) La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así 
como el riesgo de reiteración del delito. A estos efectos, se valoraran especialmente las 
necesidades de protección de las víctimas en los siguientes delitos:

1. Delitos de terrorismo.
2. Delitos cometidos por una organización criminal.
3. Delitos cometidos sobre el cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada al 

autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los 
descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del 
cónyuge o conviviente.

4. Delitos contra la libertad o indemnidad sexual.
5. Delitos de trata de seres humanos.
6. Delitos de desaparición forzada.
7. Delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, 

religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
de enfermedad o discapacidad.

c) Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos.
4. En caso de víctimas menores o personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección también se tomará en cuenta su opinión e intereses, así como sus especiales 
circunstancias personales, y se velará especialmente por el respeto a los principios del 
interés superior del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, derecho a la información, no discriminación, derecho a la confidencialidad, a la 
privacidad y el derecho a ser protegido.
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Artículo 31.  Informe de la evaluación individualizada.
1. Tras el proceso de evaluación individualizada, las Oficinas de Asistencia a las 

Víctimas podrán realizar un informe con el consentimiento previo e informado de la víctima, 
que será remitido con carácter reservado a la autoridad judicial o fiscal competente para 
adoptar las medidas de protección.

2. En el informe de evaluación individualizada, podrán proponerse las medidas que se 
estimen pertinentes para la asistencia y la protección de la víctima durante la fase de 
investigación, especialmente cuando se trate de personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección, de otras víctimas vulnerables o de menores. En particular, podrá 
proponerse la adopción de las siguientes medidas:

a) Que se reciba declaración a la víctima lo antes posible, el menor número de veces y 
únicamente cuando resulte estrictamente necesario.

b) Que la víctima pueda estar acompañada de una persona de su elección.
c) Que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o 

adaptadas a tal fin.
d) Que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación 

especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima, o con su ayuda.
e) Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la 

misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso 
o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o un Fiscal.

f) Que la toma de declaración, cuando se trate de alguna de las víctimas a las que se 
refieren los números 3.º y 4.º de la letra b) del apartado 2 del artículo 23 del Estatuto de la 
víctima del delito y de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, se lleve a cabo 
por una persona del mismo sexo que la víctima cuando ésta así lo solicite, salvo que ello 
pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración 
directamente por un Juez o Fiscal.

g) Cualquier otra medida tendente a evitar el contacto visual de la víctima con el 
acusado. Esta medida, dado su objeto, también podrá proponerse para la fase de 
enjuiciamiento.

3. Cuando se trate de víctimas menores de edad, las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas indicarán expresamente en su informe la concurrencia, en su caso, de cualquiera 
de los supuestos a los que hace referencia el artículo 26.2 del Estatuto de la víctima del 
delito; a fin de que ello pueda tomarse en consideración por el Fiscal en el momento de 
valorar la oportunidad de recabar del Juez o Tribunal la designación de un defensor judicial 
de la víctima para que la represente en la investigación y en el proceso penal.

4. Cualquier modificación relevante de las circunstancias en que se hubiera basado la 
evaluación individual de la víctima determinará una actualización de la misma y, en su caso, 
del informe remitido a la autoridad judicial o fiscal competente.

5. La Oficina de Asistencia a las Víctimas solamente podrá facilitar a terceros la 
información que hubieran recibido de la víctima con el consentimiento previo e informado de 
la misma.

Artículo 32.  Plan de apoyo psicológico.
1. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas deberán realizar un plan de apoyo 

psicológico para las víctimas especialmente vulnerables, o necesitadas de especial 
protección.

2. El plan de apoyo psicológico tendrá como fin que la víctima pueda seguir el proceso 
penal sin volver a vivenciar angustia, fortalecer su autoestima, fortalecer la toma de 
decisiones y, en particular, aquellas que tienen relación con medidas judiciales.

3. El plan de apoyo psicológico se realizará mediante la evaluación de las consecuencias 
físicas y psíquicas del delito, del clima que rodea a la víctima, del riesgo de sufrir nuevas 
agresiones y del ambiente familiar. También se valorará la capacidad de resiliencia.

4. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias asumidas 
podrán supervisar los planes de apoyo que se realicen dentro de su ámbito territorial.
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CAPÍTULO V
La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de la 

Audiencia Nacional

Artículo 33.  La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la 
Audiencia Nacional.

1. La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia 
Nacional tiene ámbito nacional y realiza las funciones de información y asistencia a las 
víctimas del terrorismo en los términos previstos en el artículo 51 de la Ley 29/2011, de 22 
de septiembre, y en el presente real decreto. No obstante, por razones de urgencia o de 
cercanía las víctimas podrán acudir a la Oficina de Asistencia a las Víctimas de su provincia 
que se coordinará con la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de 
la Audiencia Nacional.

2. La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia 
Nacional realiza, entre otras, las siguientes funciones:

a) Facilitar información sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas 
del terrorismo.

b) Asesorar a las víctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos penales 
y contencioso-administrativos que les afecten.

c) Ofrecer acompañamiento personal a los juicios que se celebren en relación a los actos 
terroristas de los que traigan causa los afectados.

d) Dar apoyo emocional y terapéutico de las víctimas. La Oficina evaluará los trastornos 
ocasionados por el delito y, a lo largo del proceso penal, realizará la asistencia psicológica 
adecuada para la superación del delito y evaluará el riesgo de victimización, señalando las 
medidas de protección adecuadas y aplicará el plan de apoyo como víctima vulnerable. Todo 
ello sin perjuicio de las competencias en esta materia del Ministerio del Interior.

e) Prevenir las consecuencias de la victimización primaria y evitar la victimización 
secundaria y la desprotección tras el delito.

f) Facilitar la colaboración y la coordinación entre los organismos, instituciones y 
servicios que pueden estar implicados en la asistencia concreta de cada víctima, sin perjuicio 
de las competencias en esta materia del Ministerio del Interior.

g) Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en su 
participación en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegítimas o actos de 
intimidación y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigración.

h) Informar sobre las posibles indemnizaciones a víctimas de terrorismo derivándolas, en 
todo caso, al órgano del Ministerio del Interior competente en la materia.

i) Establecer cauces de información a la víctima acerca de todo lo relacionado con la 
ejecución penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento íntegro de las penas. 
Particularmente, en los supuestos que supongan concesión de beneficios o excarcelación de 
los penados.

j) Recibir la comunicación de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7.1 del 
Estatuto de la víctima del delito cuando la víctima haya hecho uso de la facultad prevista en 
el artículo 7.3 de este real decreto, y realizar las actuaciones de información y asistencia que 
en su caso resulten precisas.

3. Seguirá el mismo modelo de actuación general de las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas y realizará las evaluaciones necesarias de las víctimas más vulnerables en los 
términos del artículo 31 de este real decreto, prestando, asimismo, la asistencia psicológica 
en aquellos casos que sea necesaria para afrontar las consecuencias del delito.
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CAPÍTULO VI
Actuaciones de las oficinas en materia de coordinación

Artículo 34.  La red de coordinación.
1. El Ministerio de Justicia, o las comunidades autónomas con competencias en justicia, 

podrán coordinar las actuaciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas con los 
diferentes órganos o entidades competentes que prestan asistencia a las víctimas, con este 
fin se podrán realizar convenios de colaboración y protocolos. Podrán impulsar, asimismo, la 
colaboración con redes públicas y privadas que asisten a las víctimas, entre otras con:

a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Autonómicas.
b) Servicios de bienestar social.
c) Ayuntamientos.
d) Servicios de Salud (112/061, urgencias, urgencias psiquiátricas y Programas de Salud 

Mental).
e) Servicios de Educación.
f) Servicios laborales.
g) Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
h) Servicios Psicosociales de la Administración de Justicia.
i) Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de 

Violencia sobre la Mujer, integradas orgánicamente en las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno y en las Direcciones Insulares.

j) Servicios especializados para la atención a las víctimas de violencia de género.
k) Cualquier otro órgano o entidad de la Administración General del Estado u otras 

Administraciones con competencias en asistencia y/o atención a las víctimas.
2. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas podrán mantener reuniones periódicas con 

los organismos, instituciones y entidades relacionados en el apartado anterior, para optimizar 
la asistencia de las víctimas particulares, efectuando, en su caso, el seguimiento de las 
víctimas vulnerables y asegurando su papel de punto de acceso coordinador o ventanilla 
única.

Artículo 35.  Actuaciones de los letrados de la Administración de Justicia en cumplimiento 
del Estatuto de la víctima del delito.

En cumplimiento del artículo 10 del Estatuto de la víctima del delito, los letrados de la 
Administración de Justicia derivarán a las víctimas a las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas, en los términos establecidos en las leyes procesales, cuando resulte necesario en 
atención a la gravedad del delito, vulnerabilidad de la víctima o en aquellos casos en los que 
la víctima lo solicite.

Artículo 36.  Coordinación en grandes catástrofes.
En el caso de catástrofes o sucesos con víctimas múltiples que tengan su origen o causa 

en un hecho delictivo, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas se coordinarán con el resto 
de instituciones competentes para garantizar la asistencia a las víctimas.

CAPÍTULO VII
Otras actuaciones de las oficinas

Artículo 37.  Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas en materia de justicia 
restaurativa.

Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas podrán realizar las siguientes actuaciones de 
justicia restaurativa:

a) Informar, en su caso, a la víctima de las diferentes medidas de justicia restaurativa.
b) Proponer al órgano judicial la aplicación de la mediación penal cuando lo considere 

beneficioso para la víctima.
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c) Realizar actuaciones de apoyo a los servicios de mediación extrajudicial.

Artículo 38.  Información y asistencia sobre ejecución penitenciaria.
Las Oficinas facilitarán a las víctimas información sobre la posibilidad de participar en la 

ejecución penitenciaria, en los términos previstos en el artículo 13 del Estatuto de la víctima 
del delito, y realizarán las actuaciones de asistencia que resulten precisas para que la 
víctima pueda ejercer los derechos que la ley les reconoce en este ámbito.

CAPÍTULO VIII
Las actuaciones de las oficinas para cumplir las funciones administrativas

Artículo 39.  Los datos estadísticos.
La recopilación de los datos estadísticos deberá incluir al menos:
a) El número de víctimas que han solicitado asistencia y las asistidas, distinguiendo entre 

adultos y menores, y el sexo.
b) Tipo de víctima por delito sufrido.
c) Tipo de asistencia y actuaciones realizadas.
d) Las derivaciones principalmente las de la policía y de los letrados de la Administración 

de Justicia.
e) El número de víctimas que han sido derivadas a servicios de mediación.

Artículo 40.  Otras actuaciones administrativas.
Las Oficinas realizarán un seguimiento de cada caso individual, que se documentará en 

los correspondientes archivos o registros. Asimismo realizarán una memoria anual de la que 
se dará traslado al Ministerio de Justicia, o en su caso, a las comunidades autónomas con 
competencia en la materia.

Disposición adicional única.  Limitaciones presupuestarias.
1. La organización y funcionamiento del Consejo Asesor de Asistencia a las Victimas se 

atenderá con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia.

2. La entrada en vigor del presente real decreto no producirá incremento del número de 
efectivos, ni de las retribuciones, ni de otros gastos de personal con impacto presupuestario.

Disposición transitoria única.  Adaptación de las relaciones de puestos de trabajo.
En tanto el Ministerio de Justicia proceda a la modificación de las relaciones de puestos 

de trabajo de aquellas Oficinas de Asistencia a las Víctimas que, dentro de su ámbito de 
competencia, estén insertas en la Oficina Judicial, las mismas funcionaran a efectos 
organizativos como unidades administrativas, en condiciones idénticas al resto de Oficinas 
dependientes del Ministerio.

Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española, 

que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
Se exceptúan de lo anterior los artículos 6, 7 y 8, que se dictan al amparo de la 

competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales, atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.ª de la Constitución 
Española, así como el artículo 9, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva en 
materia de legislación penal y procesal atribuida al Estado por el artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución Española.
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Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se faculta a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Administraciones 

Públicas para dictar, en el ámbito de sus competencias, las normas necesarias para el 
desarrollo, cumplimiento y ejecución de lo dispuesto en el presente real decreto.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2016.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 18  Desarrollo Ley del Estatuto de la víctima del delito y regula Oficinas de Asistencia

– 485 –



§ 19

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. [Inclusión parcial]

Ministerio de Gracia y Justicia
«Gaceta de Madrid» núm. 260, de 17 de septiembre de 1882

Última modificación: 20 de diciembre de 2023
Referencia: BOE-A-1882-6036

Téngase en cuenta que, desde el 1 de julio de 2015, las menciones contenidas en esta ley a las "faltas" se 
entenderán referidas a los "delitos leves", según establece la disposición adicional 2 de la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.
Asimismo, a partir del 1 de octubre de 2015, todas las referencias a Secretarios judiciales deberán entenderse 
hechas a Letrados de la Administración de Justicia, según establece la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167
Con efectos desde el 3 de julio de 2021, las referencias contenidas en la presente Ley a la autoridad judicial o 
al Ministerio Fiscal, se entenderán realizadas a la Fiscalía Europea respecto de todas aquellas funciones que le 
atribuye el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, según establece la disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957

Artículo 1º.  
Se aprueba el adjunto proyecto de Código de Enjuiciamiento Criminal redactado con 

arreglo a la autorización concedida al Gobierno por la Ley sancionada en 11 de febrero de 
1881 y publicada en virtud del Real Decreto de 22 de junio de 1882.

Artículo 2º.  
El nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal comenzará a regir en el tiempo y de la 

manera que establecen las reglas siguientes:
1.ª Se aplicará y regirá en su totalidad desde el día siguiente al en que se constituyan los 

Tribunales de que habla la Ley sancionada en 15 de junio de 1882 y promulgada por virtud 
del Real Decreto de 22 de junio del propio año.

2.ª Se aplicará y regirá desde el 15 de octubre próximo en la parte referente a la 
formación de los sumarios, comprendida desde el título IV del libro II hasta el art. 622 del 
título XI del mismo libro.

3.ª Las causas por delitos cometidos con anterioridad al 15 de octubre próximo 
continuarán sustanciándose con arreglo a las disposiciones del procedimiento vigente en la 
actualidad.

4.ª Si las causas a que se refiere la regla anterior no hubieren llegado al período de 
calificación, podrán sustanciarse con arreglo a las disposiciones del nuevo Código si todos 
los procesados en cada una de ellas optan por el nuevo procedimiento.
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Para ello, el Juez que estuviere conociendo del sumario en 15 de octubre próximo hará 
comparecer a su presencia a todos los procesados, acompañados de sus defensores. Si aún 
no los tuvieren, se les nombrará de oficio para la comparecencia. Ésta se hará constar en la 
causa por medio de acta.

5.ª Cuando las causas por delitos cometidos con posterioridad al 15 de octubre próximo, 
y las que se refiere la regla anterior, alcancen el estado de conclusión del sumario antes de 
que se hayan constituido las nuevas Audiencias de lo criminal, se suspenderán en tal estado 
en los Juzgados que de ellas entiendan, debiendo remitirlas a dichas Audiencias en el 
mismo día en que éstas se constituyan.

6.ª Las Salas de lo Criminal de las actuales Audiencias conocerán, en tanto que se 
constituyan las nuevas, de los recursos que se entablen en los sumarios instruidos o 
continuados con sujeción a los preceptos de la nueva Ley.

Los Jueces de primera instancia se considerarán desde luego como Jueces instructores 
en las causas que se ajusten al nuevo procedimiento.

Artículo 3º.  
Un Real Decreto fijará, con la debida anticipación, el día en que han de constituirse los 

nuevos Tribunales.

Artículo 4º.  
Desde que cesen en sus cargos los actuales Promotores, desempeñarán las funciones 

del Ministerio público durante la primera instancia, en las causas que se sigan sustanciando 
con arreglo al procedimiento vigente en la actualidad, los Fiscales municipales que sean 
Letrados y, a falta de éstos, los que designen los Fiscales de las Audiencias Territoriales.

Artículo 5º.  
Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de las Audiencias y, en su día, los nuevos 

Tribunales consultarán directamente con el Ministerio de Gracia y Justicia, para su 
resolución, las dudas que puedan originarse en la inteligencia y aplicación de este Real 
Decreto.

[ . . . ]
TÍTULO II

De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal

CAPÍTULO I
De las reglas por donde se determina la competencia

[ . . . ]
Artículo 14.  

Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a 
Jueces y Tribunales determinados, serán competentes:

1. Para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, el Juez de Instrucción, salvo 
que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer de conformidad con el 
número 5 de este artículo.

2. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se 
hubiere cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez Central de Instrucción 
respecto de los delitos que la Ley determine.

3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley señale pena 
privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que 
sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o 
alternativas, siempre que la duración de estas no exceda de diez años, así como por delitos 
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leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, 
cuando la comisión del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con aquellos, el Juez 
de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el Juez de lo Penal 
correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en su caso, o 
el Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del 
Juez de Instrucción de Guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de 
conformidad, del Juez de Violencia sobre la Mujer competente, en su caso, en los términos 
establecidos en el artículo 801, así como de los Juzgados de Instrucción competentes para 
dictar sentencia.

No obstante, en los delitos comprendidos en el Título VIII del Libro II del Código Penal, a 
los solos efectos de determinar la competencia para el enjuiciamiento, se tendrán en cuenta 
únicamente las penas de prisión o de multa, correspondiendo al Juez de lo Penal de la 
circunscripción donde el delito fue cometido, o al Juez de lo Penal correspondiente a la 
circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en su caso, el conocimiento y fallo 
de los delitos para los que la ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a 
cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía.

4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos la Audiencia Provincial 
de la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la Audiencia Provincial 
correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito 
fuere de los atribuidos al Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste.

5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán competentes en las siguientes 
materias, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en esta 
Ley:

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos 
recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al 
feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e 
indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre 
que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya 
estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de 
los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los 
menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, 
curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se 
haya producido un acto de violencia de género.

b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito 
contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas 
señaladas como tales en la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

d) Del conocimiento y fallo de los juicios por las infracciones tipificadas en el párrafo 
segundo del apartado 7 del artículo 171, párrafo segundo del apartado 3 del artículo 172 y 
en el apartado 4 del artículo 173 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la 
letra a) de este apartado.

[ . . . ]
Artículo 15 bis.  

En el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o 
conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial 
vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la 
orden de protección, o de medidas urgentes del artículo 13 de la presente Ley que pudiera 
adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos.

[ . . . ]
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Artículo 17 bis.  
La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extenderá a la 

instrucción y conocimiento de los delitos y faltas conexas siempre que la conexión tenga su 
origen en alguno de los supuestos previstos en los números 3.º y 4.º del artículo 17 de la 
presente Ley.

[ . . . ]
TÍTULO IV

De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen 
de los delitos y faltas

[ . . . ]
Artículo 109.  

En el acto de recibirse declaración por el juez la persona ofendida o perjudicada, el 
letrado o letrada de la Administración de Justicia le instruirá del derecho que le asiste para 
mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del 
daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo, le informará de 
los derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo delegar esta función en personal 
especializado en la asistencia a víctimas.

Si fuera menor se practicará igual diligencia con su representante legal.
En los procesos en los que participen personas con discapacidad, se realizarán las 

adaptaciones y los ajustes que sean necesarios. Dichas adaptaciones podrán venir referidas 
a la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno. Se deberá garantizar que:

a) Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o escritas, se 
realicen en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus 
características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil. 
Si fuera necesario, la comunicación también se hará a la persona que preste apoyo a la 
persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.

b) Se facilite a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que 
pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos 
reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas.

c) Se permita la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice 
tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda 
entender y ser entendida.

d) La persona con discapacidad pueda estar acompañada de una persona de su 
elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.

Fuera de los casos previstos en los dos párrafos anteriores, no se hará a los interesados 
en las acciones civiles o penales notificación alguna que prolongue o detenga el curso de la 
causa, lo cual no obsta para que el letrado o letrada de la Administración de Justicia procure 
instruir de aquel derecho al ofendido ausente.

En cualquier caso, en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el artículo 
57 del Código Penal, el letrado o letrada de la Administración de Justicia asegurará la 
comunicación a la víctima de los actos procesales que puedan afectar a su seguridad.

[ . . . ]
TÍTULO VI

De la forma de dictar resoluciones y del modo de dirimir las discordias
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CAPÍTULO I
De las resoluciones procesales

[ . . . ]
Artículo 160.  

Las sentencias definitivas se leerán y notificarán a las partes y a sus Procuradores en 
todo juicio oral el mismo día en que se firmen, o a lo más en el siguiente.

Si por cualquier circunstancia o accidente no se encontrare a las partes al ir a hacerles la 
notificación, se hará constar por diligencia y bastará en tal caso con la notificación hecha a 
sus Procuradores.

Los autos que resuelvan incidentes se notificarán únicamente a los Procuradores.
Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia 

sobre la Mujer la sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma inmediata, con 
indicación de si la misma es o no firme.

[ . . . ]
LIBRO II

Del sumario

TÍTULO I
De la denuncia

Artículo 259.  
El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o 
funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas.

[ . . . ]
Artículo 261.  

Tampoco estarán obligados a denunciar:
1.º Quien sea cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona 

que conviva con él en análoga relación de afectividad.
2.º Quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes 

colaterales hasta el segundo grado inclusive.
Esta disposición no será aplicable cuando se trate de un delito contra la vida, de un delito 

de homicidio, de un delito de lesiones de los artículos 149 y 150 del Código Penal, de un 
delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 del Código Penal, de un delito contra 
la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de un delito de trata de seres humanos 
y la víctima del delito sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad 
necesitada de especial protección.

Artículo 262.  
Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito 

público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal 
competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía 
más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante.

Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259, 
que se impondrá disciplinariamente.

Si la omisión en dar parte fuere de un Profesor en Medicina, Cirugía o Farmacia y 
tuviese relación con el ejercicio de sus actividades profesionales, la multa no podrá ser 
inferior a 125 pesetas ni superior a 250.
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Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrá además en 
conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden 
administrativo.

Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando la omisión no produjere 
responsabilidad con arreglo a las Leyes.

Artículo 263.  
La obligación impuesta en el párrafo primero del art. anterior no comprenderá a los 

Abogados ni a los Procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren 
de sus clientes. Tampoco comprenderá a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes 
respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su 
ministerio.

[ . . . ]
Artículo 264.  

El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la 
perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al 
Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario 
de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a 
formalizar querella.

El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente 
a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia, o con su ocasión.

[ . . . ]
TÍTULO III

De la Policía judicial

Artículo 282.  
La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, 

averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, 
según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los 
delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya 
desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las 
víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información 
que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las 
circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de 
protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de 
la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal.

Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, 
tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La 
ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y 
aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.

[ . . . ]
TÍTULO V

De la comprobación del delito y averiguación del delincuente

[ . . . ]
CAPÍTULO V

De las declaraciones de los testigos

[ . . . ]
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Artículo 416.  
Están dispensados de la obligación de declarar:
1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge 

o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos 
consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil. El 
Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no 
tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las 
manifestaciones que considere oportunas, y el Letrado de la Administración de Justicia 
consignará la contestación que diere a esta advertencia.

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes casos:
1.º Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la 

víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección.
2.º Cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima sea una 

persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
3.º Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender el 

sentido de la dispensa. A tal efecto, el Juez oirá previamente a la persona afectada, 
pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver.

4.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación 
particular.

5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber 
sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.

2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su 
calidad de defensor.

Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos 
precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a los 
demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido.

3. Los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el 
imputado, procesado o acusado y las personas a que se refiere el apartado anterior, con 
relación a los hechos a que estuviera referida su traducción o interpretación.

[ . . . ]
TÍTULO VI

De la citación, de la detención y de la prisión provisional

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De la prisión provisional

[ . . . ]
Artículo 503.  

1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes 
requisitos:

1.º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten 
caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de 
prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o 
encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, 
derivados de condena por delito doloso.

Si fueran varios los hechos imputados se estará a lo previsto en las reglas especiales 
para la aplicación de las penas, conforme a lo dispuesto en la sección 2.a del capítulo II del 
título III del libro I del Código Penal.
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2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente 
del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

3.º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:
a) Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda 

inferirse racionalmente un riesgo de fuga.
Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del 

hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al investigado o encausado, a la 
situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración 
del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el 
procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley.

Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona investigada 
cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido 
dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano 
judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que 
respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado.

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para 
el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse 
dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del 
investigado o encausado en el curso de la investigación.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del investigado o 
encausado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir 
sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

c) Evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la 
víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el 
artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable el límite que respecto de la 
pena establece el ordinal 1.º de este apartado.

2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos 
establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el 
investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así 
como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.

Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo 
imputado sea doloso. No obstante, el límite previsto en el ordinal 1.º del apartado anterior no 
será aplicable cuando de los antecedentes del investigado o encausado y demás datos o 
circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda 
racionalmente inferirse que el investigado o encausado viene actuando concertadamente 
con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o 
realiza sus actividades delictivas con habitualidad.

Artículo 504.  
1. La prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los 

fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron su 
adopción.

2. Cuando la prisión provisional se hubiera decretado en virtud de lo previsto en los 
párrafos a) o c) del apartado 1.3.º o en el apartado 2 del artículo anterior, su duración no 
podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o 
inferior a tres años, o de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito 
fuera superior a tres años. No obstante, cuando concurrieren circunstancias que hicieran 
prever que la causa no podrá ser juzgada en aquellos plazos, el juez o tribunal podrá, en los 
términos previstos en el artículo 505, acordar mediante auto una sola prórroga de hasta dos 
años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años, o de hasta 
seis meses si el delito tuviera señalada pena igual o inferior a tres años.

Si fuere condenado el investigado o encausado, la prisión provisional podrá prorrogarse 
hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta 
hubiere sido recurrida.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 19  Ley de Enjuiciamiento Criminal [parcial]

– 493 –



3. Cuando la prisión provisional se hubiere acordado en virtud de lo previsto en el 
apartado 1.3.º b) del artículo anterior, su duración no podrá exceder de seis meses.

No obstante, cuando se hubiere decretado la prisión incomunicada o el secreto del 
sumario, si antes del plazo establecido en el párrafo anterior se levantare la incomunicación 
o el secreto, el juez o tribunal habrá de motivar la subsistencia del presupuesto de la prisión 
provisional.

4. La concesión de la libertad por el transcurso de los plazos máximos para la prisión 
provisional no impedirá que ésta se acuerde en el caso de que el investigado o encausado, 
sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del juez o tribunal.

5. Para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo se tendrá en cuenta el 
tiempo que el investigado o encausado hubiere estado detenido o sometido a prisión 
provisional por la misma causa.

Se excluirá, sin embargo, de aquel cómputo el tiempo en que la causa sufriere dilaciones 
no imputables a la Administración de Justicia.

6. Cuando la medida de prisión provisional acordada exceda de las dos terceras partes 
de su duración máxima, el juez o tribunal que conozca de la causa y el ministerio fiscal 
comunicarán respectivamente esta circunstancia al presidente de la sala de gobierno y al 
fiscal-jefe del tribunal correspondiente, con la finalidad de que se adopten las medidas 
precisas para imprimir a las actuaciones la máxima celeridad. A estos efectos, la tramitación 
del procedimiento gozará de preferencia respecto de todos los demás.

[ . . . ]
Artículo 506.  

1. Las resoluciones que se dicten sobre la situación personal del investigado o 
encausado adoptarán la forma de auto. El auto que acuerde la prisión provisional o disponga 
su prolongación expresará los motivos por los que la medida se considera necesaria y 
proporcionada respecto de los fines que justifican su adopción.

2. Si la causa hubiere sido declarado secreta, en el auto de prisión se expresarán los 
particulares del mismo que, para preservar la finalidad del secreto, hayan de ser omitidos de 
la copia que haya de notificarse. En ningún caso se omitirá en la notificación una sucinta 
descripción del hecho imputado y de cuál o cuáles de los fines previstos en el artículo 503 se 
pretende conseguir con la prisión. Cuando se alce el secreto del sumario, se notificará de 
inmediato el auto íntegro al investigado o encausado.

3. Los autos relativos a la situación personal del investigado o encausado se pondrán en 
conocimiento de los directamente ofendidos y perjudicados por el delito cuya seguridad 
pudiera verse afectada por la resolución.

[ . . . ]
TÍTULO VII

De la libertad provisional del procesado

[ . . . ]
Artículo 544 bis.  

En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del 
Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente 
necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la 
prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad 
local, o Comunidad Autónoma.

En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de acudir a 
determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o 
Comunidades Autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea 
precisa, a determinadas personas.

Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación económica del 
inculpado y los requerimientos de su salud, situación familiar y actividad laboral. Se atenderá 
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especialmente a la posibilidad de continuidad de esta última, tanto durante la vigencia de la 
medida como tras su finalización.

En caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada por el juez o 
tribunal, éste convocará la comparecencia regulada en el artículo 505 para la adopción de la 
prisión provisional en los términos del artículo 503, de la orden de protección prevista en el 
artículo 544 ter o de otra medida cautelar que implique una mayor limitación de su libertad 
personal, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia del incumplimiento, sus motivos, 
gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento 
pudieran resultar.

En el caso de que se investigue alguno de los delitos mencionados en el artículo 3 de la 
Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de acordarse alguna de las 
medidas de protección de la víctima previstas en este precepto, podrá acordarse mediante 
resolución motivada la utilización de dispositivos telemáticos para el control de su 
cumplimiento.

Artículo 544 ter.  
1. El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia 

doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o 
falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna 
de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación 
objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de 
protección reguladas en este artículo.

2. La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima o 
persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el apartado anterior, o del 
Ministerio Fiscal.

Sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en el artículo 262 de esta ley, las 
entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que tuvieran conocimiento de 
alguno de los hechos mencionados en el apartado anterior deberán ponerlos 
inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio Fiscal con el fin de que 
se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección.

3. La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el 
Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a 
la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las 
Administraciones públicas. Dicha solicitud habrá de ser remitida de forma inmediata al juez 
competente. En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia territorial del juez, 
deberá iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de la orden de protección el juez 
ante el que se haya solicitado ésta, sin perjuicio de remitir con posterioridad las actuaciones 
a aquel que resulte competente.

Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente facilitarán a las víctimas 
de la violencia doméstica a las que hubieran de prestar asistencia la solicitud de la orden de 
protección, poniendo a su disposición con esta finalidad información, formularios y, en su 
caso, canales de comunicación telemáticos con la Administración de Justicia y el Ministerio 
Fiscal.

4. Recibida la solicitud de orden de protección, el Juez de guardia, en los supuestos 
mencionados en el apartado 1 de este artículo, convocará a una audiencia urgente a la 
víctima o su representante legal, al solicitante y al presunto agresor, asistido, en su caso, de 
Abogado. Asimismo será convocado el Ministerio Fiscal.

Esta audiencia se podrá sustanciar simultáneamente con la prevista en el artículo 505 
cuando su convocatoria fuera procedente, con la audiencia regulada en el artículo 798 en 
aquellas causas que se tramiten conforme al procedimiento previsto en el Título III del Libro 
IV de esta Ley o, en su caso, con el acto del juicio de faltas. Cuando excepcionalmente no 
fuese posible celebrar la audiencia durante el servicio de guardia, el Juez ante el que hubiera 
sido formulada la solicitud la convocará en el plazo más breve posible. En cualquier caso la 
audiencia habrá de celebrarse en un plazo máximo de setenta y dos horas desde la 
presentación de la solicitud.

Durante la audiencia, el Juez de guardia adoptará las medidas oportunas para evitar la 
confrontación entre el presunto agresor y la víctima, sus hijos y los restantes miembros de la 
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familia. A estos efectos dispondrá que su declaración en esta audiencia se realice por 
separado.

Celebrada la audiencia, el Juez de guardia resolverá mediante auto lo que proceda sobre 
la solicitud de la orden de protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas 
que incorpore. Sin perjuicio de ello, el Juez de instrucción podrá adoptar en cualquier 
momento de la tramitación de la causa las medidas previstas en el artículo 544 bis.

5. La orden de protección confiere a la víctima de los hechos mencionados en el 
apartado 1 un estatuto integral de protección que comprenderá las medidas cautelares de 
orden civil y penal contempladas en este artículo y aquellas otras medidas de asistencia y 
protección social establecidas en el ordenamiento jurídico.

La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquier autoridad y Administración 
pública.

6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera de las 
previstas en la legislación procesal criminal. Sus requisitos, contenido y vigencia serán los 
establecidos con carácter general en esta ley. Se adoptarán por el Juez de instrucción 
atendiendo a la necesidad de protección integral e inmediata de la víctima y, en su caso, de 
las personas sometidas a su patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su 
representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas 
con la capacidad judicialmente modificada, determinando su régimen de cumplimiento y, si 
procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas, siempre que no 
hubieran sido previamente acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil, y sin 
perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil. Cuando existan 
menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan con 
la víctima y dependan de ella, el Juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, 
sobre la pertenencia de la adopción de las referidas medidas.

Estas medidas podrán consistir en la forma en que se ejercerá la patria potestad, 
acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, atribución del uso y disfrute de la vivienda 
familiar, determinar el régimen de guarda y custodia, suspensión o mantenimiento del 
régimen de visitas, comunicación y estancia con los menores o personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección, el régimen de prestación de alimentos, así como 
cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartarles de un peligro o de 
evitarles perjuicios.

Cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran 
indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o 
convivido con la violencia a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, la autoridad 
judicial, de oficio o a instancia de parte, suspenderá el régimen de visitas, estancia, relación 
o comunicación del inculpado respecto de los menores que dependan de él. No obstante, a 
instancia de parte, la autoridad judicial podrá no acordar la suspensión mediante resolución 
motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación 
paternofilial.

Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia 
temporal de treinta días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de 
su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas adoptadas 
permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda. 
En este término las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el 
Juez de primera instancia que resulte competente.

8. La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por el Secretario 
judicial inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las Administraciones 
públicas competentes para la adopción de medidas de protección, sean éstas de seguridad o 
de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole. A estos efectos 
se establecerá reglamentariamente un sistema integrado de coordinación administrativa que 
garantice la agilidad de estas comunicaciones.

9. La orden de protección implicará el deber de informar permanentemente a la víctima 
sobre la situación procesal del investigado o encausado así como sobre el alcance y 
vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la víctima será informada en 
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todo momento de la situación penitenciaria del presunto agresor. A estos efectos se dará 
cuenta de la orden de protección a la Administración penitenciaria.

10. La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la Protección de las 
Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género.

11. En aquellos casos en que durante la tramitación de un procedimiento penal en curso 
surja una situación de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el investigado o 
encausado por alguna de las relaciones indicadas en el apartado 1 de este artículo, el Juez o 
Tribunal que conozca de la causa podrá acordar la orden de protección de la víctima con 
arreglo a lo establecido en los apartados anteriores.

[ . . . ]
Artículo 544 quinquies.  

1. En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 
del Código Penal, el Juez o Tribunal, cuando resulte necesario al fin de protección de la 
víctima menor de edad o con la capacidad judicialmente modificada, en su caso, adoptará 
motivadamente alguna de las siguientes medidas:

a) Suspender la patria potestad de alguno de los progenitores. En este caso podrá fijar 
un régimen de visitas o comunicación en interés del menor o persona con capacidad 
judicialmente modificada y, en su caso, las condiciones y garantías con que debe 
desarrollarse.

b) Suspender la tutela, curatela, guarda o acogimiento.
c) Establecer un régimen de supervisión del ejercicio de la patria potestad, tutela o de 

cualquier otra función tutelar o de protección o apoyo sobre el menor o persona con la 
capacidad judicialmente modificada, sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio 
Fiscal y de las entidades públicas competentes.

d) Suspender o modificar el régimen de visitas o comunicación con el no conviviente o 
con otro familiar que se encontrara en vigor, cuando resulte necesario para garantizar la 
protección del menor o de la persona con capacidad judicialmente modificada.

2. Cuando en el desarrollo del proceso se ponga de manifiesto la existencia de una 
situación de riesgo o posible desamparo de un menor y, en todo caso, cuando fueran 
adoptadas algunas de las medidas de las letras a) o b) del apartado anterior, el Secretario 
judicial lo comunicará inmediatamente a la entidad pública competente que tenga legalmente 
encomendada la protección de los menores, así como al Ministerio Fiscal, a fin de que 
puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias. A los mismos efectos se 
les notificará su alzamiento o cualquier otra modificación, así como la resolución a la que se 
refiere el apartado 3.

3. Una vez concluido el procedimiento, el Juez o Tribunal, valorando exclusivamente el 
interés de la persona afectada, ratificará o alzará las medidas de protección que hubieran 
sido adoptadas. El Ministerio Fiscal y las partes afectadas por la medida podrán solicitar al 
Juez su modificación o alzamiento conforme al procedimiento previsto en el artículo 770 Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

[ . . . ]
CAPÍTULO V

La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 588 ter a.  Presupuestos.
La autorización para la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas 

solo podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos a 
que se refiere el artículo 579.1 de esta ley o delitos cometidos a través de instrumentos 
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informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de 
comunicación.

Artículo 588 ter b.  Ámbito.
1. Los terminales o medios de comunicación objeto de intervención han de ser aquellos 

habitual u ocasionalmente utilizados por el investigado.
2. La intervención judicialmente acordada podrá autorizar el acceso al contenido de las 

comunicaciones y a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de 
comunicación, así como a los que se produzcan con independencia del establecimiento o no 
de una concreta comunicación, en los que participe el sujeto investigado, ya sea como 
emisor o como receptor, y podrá afectar a los terminales o los medios de comunicación de 
los que el investigado sea titular o usuario.

También podrán intervenirse los terminales o medios de comunicación de la víctima 
cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o integridad.

A los efectos previstos en este artículo, se entenderá por datos electrónicos de tráfico o 
asociados todos aquellos que se generan como consecuencia de la conducción de la 
comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, de su puesta a 
disposición del usuario, así como de la prestación de un servicio de la sociedad de la 
información o comunicación telemática de naturaleza análoga.

Artículo 588 ter c.  Afectación a tercero.
Podrá acordarse la intervención judicial de las comunicaciones emitidas desde 

terminales o medios de comunicación telemática pertenecientes a una tercera persona 
siempre que:

1.º exista constancia de que el sujeto investigado se sirve de aquella para transmitir o 
recibir información, o

2.º el titular colabore con la persona investigada en sus fines ilícitos o se beneficie de su 
actividad.

También podrá autorizarse dicha intervención cuando el dispositivo objeto de 
investigación sea utilizado maliciosamente por terceros por vía telemática, sin conocimiento 
de su titular.

Artículo 588 ter d.  Solicitud de autorización judicial.
1. La solicitud de autorización judicial deberá contener, además de los requisitos 

mencionados en el artículo 588 bis b, los siguientes:
a) la identificación del número de abonado, del terminal o de la etiqueta técnica,
b) la identificación de la conexión objeto de la intervención o
c) los datos necesarios para identificar el medio de telecomunicación de que se trate.
2. Para determinar la extensión de la medida, la solicitud de autorización judicial podrá 

tener por objeto alguno de los siguientes extremos:
a) El registro y la grabación del contenido de la comunicación, con indicación de la forma 

o tipo de comunicaciones a las que afecta.
b) El conocimiento de su origen o destino, en el momento en el que la comunicación se 

realiza.
c) La localización geográfica del origen o destino de la comunicación.
d) El conocimiento de otros datos de tráfico asociados o no asociados pero de valor 

añadido a la comunicación. En este caso, la solicitud especificará los datos concretos que 
han de ser obtenidos.

3. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de 
delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan 
razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores 
de este artículo, podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de 
Estado de Seguridad. Esta medida se comunicará inmediatamente al juez competente y, en 
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todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, haciendo constar las razones que 
justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado 
y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal 
actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida.

Artículo 588 ter e.  Deber de colaboración.
1. Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de 

telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información, así como toda persona 
que de cualquier modo contribuya a facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de 
cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, están obligados 
a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la Policía Judicial designados para la 
práctica de la medida la asistencia y colaboración precisas para facilitar el cumplimiento de 
los autos de intervención de las telecomunicaciones.

2. Los sujetos requeridos para prestar colaboración tendrán la obligación de guardar 
secreto acerca de las actividades requeridas por las autoridades.

3. Los sujetos obligados que incumplieren los anteriores deberes podrán incurrir en delito 
de desobediencia.

Artículo 588 ter f.  Control de la medida.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 588 bis g, la Policía Judicial pondrá a 

disposición del juez, con la periodicidad que este determine y en soportes digitales distintos, 
la transcripción de los pasajes que considere de interés y las grabaciones íntegras 
realizadas. Se indicará el origen y destino de cada una de ellas y se asegurará, mediante un 
sistema de sellado o firma electrónica avanzado o sistema de adveración suficientemente 
fiable, la autenticidad e integridad de la información volcada desde el ordenador central a los 
soportes digitales en que las comunicaciones hubieran sido grabadas.

Artículo 588 ter g.  Duración.
La duración máxima inicial de la intervención, que se computará desde la fecha de 

autorización judicial, será de tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual 
duración hasta el plazo máximo de dieciocho meses.

Artículo 588 ter h.  Solicitud de prórroga.
Para la fundamentación de la solicitud de la prórroga, la Policía Judicial aportará, en su 

caso, la transcripción de aquellos pasajes de las conversaciones de las que se deduzcan 
informaciones relevantes para decidir sobre el mantenimiento de la medida.

Antes de dictar la resolución, el juez podrá solicitar aclaraciones o mayor información, 
incluido el contenido íntegro de las conversaciones intervenidas.

Artículo 588 ter i.  Acceso de las partes a las grabaciones.
1. Alzado el secreto y expirada la vigencia de la medida de intervención, se entregará a 

las partes copia de las grabaciones y de las transcripciones realizadas. Si en la grabación 
hubiera datos referidos a aspectos de la vida íntima de las personas, solo se entregará la 
grabación y transcripción de aquellas partes que no se refieran a ellos. La no inclusión de la 
totalidad de la grabación en la transcripción entregada se hará constar de modo expreso.

2. Una vez examinadas las grabaciones y en el plazo fijado por el juez, en atención al 
volumen de la información contenida en los soportes, cualquiera de las partes podrá solicitar 
la inclusión en las copias de aquellas comunicaciones que entienda relevantes y hayan sido 
excluidas. El juez de instrucción, oídas o examinadas por sí esas comunicaciones, decidirá 
sobre su exclusión o incorporación a la causa.

3. Se notificará por el juez de instrucción a las personas intervinientes en las 
comunicaciones interceptadas el hecho de la práctica de la injerencia y se les informará de 
las concretas comunicaciones en las que haya participado que resulten afectadas, salvo que 
sea imposible, exija un esfuerzo desproporcionado o puedan perjudicar futuras 
investigaciones. Si la persona notificada lo solicita se le entregará copia de la grabación o 
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transcripción de tales comunicaciones, en la medida que esto no afecte al derecho a la 
intimidad de otras personas o resulte contrario a los fines del proceso en cuyo marco se 
hubiere adoptado la medida de injerencia.

Sección 2.ª Incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o 
asociados

Artículo 588 ter j.  Datos obrantes en archivos automatizados de los prestadores de 
servicios.

1. Los datos electrónicos conservados por los prestadores de servicios o personas que 
faciliten la comunicación en cumplimiento de la legislación sobre retención de datos relativos 
a las comunicaciones electrónicas o por propia iniciativa por motivos comerciales o de otra 
índole y que se encuentren vinculados a procesos de comunicación, solo podrán ser cedidos 
para su incorporación al proceso con autorización judicial.

2. Cuando el conocimiento de esos datos resulte indispensable para la investigación, se 
solicitará del juez competente autorización para recabar la información que conste en los 
archivos automatizados de los prestadores de servicios, incluida la búsqueda entrecruzada o 
inteligente de datos, siempre que se precisen la naturaleza de los datos que hayan de ser 
conocidos y las razones que justifican la cesión.

Sección 3.ª Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, 
terminales y dispositivos de conectividad

Artículo 588 ter k.  Identificación mediante número IP.
Cuando en el ejercicio de las funciones de prevención y descubrimiento de los delitos 

cometidos en internet, los agentes de la Policía Judicial tuvieran acceso a una dirección IP 
que estuviera siendo utilizada para la comisión algún delito y no constara la identificación y 
localización del equipo o del dispositivo de conectividad correspondiente ni los datos de 
identificación personal del usuario, solicitarán del juez de instrucción que requiera de los 
agentes sujetos al deber de colaboración según el artículo 588 ter e, la cesión de los datos 
que permitan la identificación y localización del terminal o del dispositivo de conectividad y la 
identificación del sospechoso.

Artículo 588 ter l.  Identificación de los terminales mediante captación de códigos de 
identificación del aparato o de sus componentes.

1. Siempre que en el marco de una investigación no hubiera sido posible obtener un 
determinado número de abonado y este resulte indispensable a los fines de la investigación, 
los agentes de Policía Judicial podrán valerse de artificios técnicos que permitan acceder al 
conocimiento de los códigos de identificación o etiquetas técnicas del aparato de 
telecomunicación o de alguno de sus componentes, tales como la numeración IMSI o IMEI y, 
en general, de cualquier medio técnico que, de acuerdo con el estado de la tecnología, sea 
apto para identificar el equipo de comunicación utilizado o la tarjeta utilizada para acceder a 
la red de telecomunicaciones.

2. Una vez obtenidos los códigos que permiten la identificación del aparato o de alguno 
de sus componentes, los agentes de la Policía Judicial podrán solicitar del juez competente 
la intervención de las comunicaciones en los términos establecidos en el artículo 588 ter d. 
La solicitud habrá de poner en conocimiento del órgano jurisdiccional la utilización de los 
artificios a que se refiere el apartado anterior.

El tribunal dictará resolución motivada concediendo o denegando la solicitud de 
intervención en el plazo establecido en el artículo 588 bis c.

Artículo 588 ter m.  Identificación de titulares o terminales o dispositivos de conectividad.
Cuando, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial 

necesiten conocer la titularidad de un número de teléfono o de cualquier otro medio de 
comunicación, o, en sentido inverso, precisen el número de teléfono o los datos 
identificativos de cualquier medio de comunicación, podrán dirigirse directamente a los 
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prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones 
o de servicios de la sociedad de la información, quienes estarán obligados a cumplir el 
requerimiento, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia.

[ . . . ]
CAPÍTULO IX

Registros remotos sobre equipos informáticos

Artículo 588 septies a.  Presupuestos.
1. El juez competente podrá autorizar la utilización de datos de identificación y códigos, 

así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el 
examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, 
dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos 
informáticos o base de datos, siempre que persiga la investigación de alguno de los 
siguientes delitos:

a) Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
b) Delitos de terrorismo.
c) Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada 

judicialmente.
d) Delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional.
e) Delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología 

de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación.
2. La resolución judicial que autorice el registro deberá especificar:
a) Los ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos o parte de los 

mismos, medios informáticos de almacenamiento de datos o bases de datos, datos u otros 
contenidos digitales objeto de la medida.

b) El alcance de la misma, la forma en la que se procederá al acceso y aprehensión de 
los datos o archivos informáticos relevantes para la causa y el software mediante el que se 
ejecutará el control de la información.

c) Los agentes autorizados para la ejecución de la medida.
d) La autorización, en su caso, para la realización y conservación de copias de los datos 

informáticos.
e) Las medidas precisas para la preservación de la integridad de los datos almacenados, 

así como para la inaccesibilidad o supresión de dichos datos del sistema informático al que 
se ha tenido acceso.

3. Cuando los agentes que lleven a cabo el registro remoto tengan razones para creer 
que los datos buscados están almacenados en otro sistema informático o en una parte del 
mismo, pondrán este hecho en conocimiento del juez, quien podrá autorizar una ampliación 
de los términos del registro.

Artículo 588 septies b.  Deber de colaboración.
1. Los prestadores de servicios y personas señaladas en el artículo 588 ter e y los 

titulares o responsables del sistema informático o base de datos objeto del registro están 
obligados a facilitar a los agentes investigadores la colaboración precisa para la práctica de 
la medida y el acceso al sistema. Asimismo, están obligados a facilitar la asistencia 
necesaria para que los datos e información recogidos puedan ser objeto de examen y 
visualización.

2. Las autoridades y los agentes encargados de la investigación podrán ordenar a 
cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas 
aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la 
información que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia.
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Esta disposición no será aplicable al investigado o encausado, a las personas que están 
dispensadas de la obligación de declarar por razón de parentesco, y a aquellas que, de 
conformidad con el artículo 416.2, no pueden declarar en virtud del secreto profesional.

3. Los sujetos requeridos para prestar colaboración tendrán la obligación de guardar 
secreto acerca de las actividades requeridas por las autoridades.

4. Los sujetos mencionados en los apartados 1 y 2 de este artículo quedarán sujetos a la 
responsabilidad regulada en el apartado 3 del artículo 588 ter e.

Artículo 588 septies c.  Duración.
La medida tendrá una duración máxima de un mes, prorrogable por iguales períodos 

hasta un máximo de tres meses.

[ . . . ]
TÍTULO III

De la celebración del juicio oral

CAPÍTULO I
De la publicidad de los debates

[ . . . ]
Artículo 681.  

1. El Juez o Tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, 
previa audiencia a las mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se 
celebren a puerta cerrada, cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la 
adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el 
derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte 
necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar 
del desarrollo ordinario del proceso. Sin embargo, el Juez o el Presidente del Tribunal podrán 
autorizar la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa. La anterior 
restricción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 707, no será aplicable al Ministerio 
Fiscal, a las personas lesionadas por el delito, a los procesados, al acusador privado, al 
actor civil y a los respectivos defensores.

2. Asimismo, podrá acordar la adopción de las siguientes medidas para la protección de 
la intimidad de la víctima y de sus familiares:

a) Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la 
víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de 
aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus 
necesidades de protección.

b) Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus 
familiares.

3. Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a 
la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de 
especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual referidos en el artículo 
3 de esta ley, así como de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o 
indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver 
sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de 
imágenes suyas o de sus familiares.

[ . . . ]
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CAPÍTULO III
Del modo de practicar las pruebas durante el juicio oral

[ . . . ]
Sección 2.ª Del examen de los testigos

[ . . . ]
Artículo 707.  

Todos los testigos están obligados a declarar lo que supieren sobre lo que les fuere 
preguntado, con excepción de las personas expresadas en los artículos 416, 417 y 418, en 
sus respectivos casos.

Fuera de los casos previstos en el artículo 703 bis, cuando una persona menor de 
dieciocho años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección deba 
intervenir en el acto del juicio, su declaración se llevará a cabo, cuando resulte necesario 
para impedir o reducir los perjuicios que para ella puedan derivar del desarrollo del proceso o 
de la práctica de la diligencia, evitando la confrontación visual con la persona inculpada. Con 
este fin podrá ser utilizado cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta 
prueba, incluyéndose la posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar presentes 
en la sala mediante la utilización de tecnologías de la comunicación accesible.

Estas medidas serán igualmente aplicables a las declaraciones de las víctimas cuando 
de su evaluación inicial o posterior derive la necesidad de estas medidas de protección.

[ . . . ]
Sección 5.ª Disposiciones comunes a las cuatro secciones anteriores

[ . . . ]
Artículo 730.  

1. Podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las 
diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de 
aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral.

2. A instancia de cualquiera de las partes, se podrá reproducir la grabación audiovisual 
de la declaración de la víctima o testigo practicada como prueba preconstituida durante la 
fase de instrucción conforme a lo dispuesto en el artículo 449 bis.

[ . . . ]
TÍTULO II

Del procedimiento abreviado

[ . . . ]
CAPÍTULO II

De las actuaciones de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal

[ . . . ]
Artículo 771.  

En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la 
hubiere, la Policía Judicial practicará las siguientes diligencias:

1.ª Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación 
vigente. En particular, informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de 
los derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110. Se 
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instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular 
querella y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho a nombrar Abogado o instar 
el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, de su derecho a, una vez personados en la causa, tomar conocimiento de lo 
actuado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 301 y 302, e instar lo que a su derecho 
convenga. Asimismo, se les informará de que, de no personarse en la causa y no hacer 
renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.

La información de derechos al ofendido o perjudicado regulada en este artículo, cuando 
se refiera a los delitos contra la propiedad intelectual o industrial, y, en su caso, su citación o 
emplazamiento en los distintos trámites del proceso, se realizará a aquellas personas, 
entidades u organizaciones que ostenten la representación legal de los titulares de dichos 
derechos.

2.ª Informará en la forma más comprensible al investigado no detenido de cuáles son los 
hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten. En particular, le instruirá de los 
derechos reconocidos en los apartados a), b), c) y e) del artículo 520.2.

[ . . . ]
Artículo 773.  

1. El Fiscal se constituirá en las actuaciones para el ejercicio de las acciones penal y civil 
conforme a la Ley. Velará por el respeto de las garantías procesales del investigado o 
encausado y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el 
delito.

En este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, de manera especial, impulsar y 
simplificar su tramitación sin merma del derecho de defensa de las partes y del carácter 
contradictorio del mismo, dando a la Policía Judicial instrucciones generales o particulares 
para el más eficaz cumplimiento de sus funciones, interviniendo en las actuaciones, 
aportando los medios de prueba de que pueda disponer o solicitando del Juez de Instrucción 
la práctica de los mismos, así como instar de éste la adopción de medidas cautelares o su 
levantamiento y la conclusión de la investigación tan pronto como estime que se han 
practicado las actuaciones necesarias para resolver sobre el ejercicio de la acción penal.

El Fiscal General del Estado impartirá cuantas órdenes e instrucciones estime 
convenientes respecto a la actuación del Fiscal en este procedimiento, y en especial, 
respecto a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 780.

Tan pronto como el Juez ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el 
Tribunal del Jurado, el Secretario judicial lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, 
quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél.

2. Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien 
directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, informará a la víctima de los 
derechos recogidos en la legislación vigente; efectuará la evaluación y resolución 
provisionales de las necesidades de la víctima de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación vigente y practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las 
diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad 
de los partícipes en el mismo. El Fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el 
hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia 
a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia 
ante el Juez de Instrucción. En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación del 
procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al 
detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

El Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos 
establecidos en la ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se 
observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o 
Tribunal.
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Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia 
de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

De la preparación del juicio oral

[ . . . ]
Artículo 789.  

1. La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la finalización del juicio 
oral.

2. El Juez de lo Penal podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio, 
documentándose en el acta con expresión del fallo y una sucinta motivación, sin perjuicio de 
la ulterior redacción de aquélla. Si el Fiscal y las partes, conocido el fallo, expresasen su 
decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia, y se 
pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena 
impuesta.

3. La sentencia no podrá imponer pena más grave de la solicitada por las acusaciones, 
ni condenar por delito distinto cuando éste conlleve una diversidad de bien jurídico protegido 
o mutación sustancial del hecho enjuiciado, salvo que alguna de las acusaciones haya 
asumido el planteamiento previamente expuesto por el Juez o Tribunal dentro del trámite 
previsto en el párrafo segundo del artículo 788.3.

4. El Secretario judicial notificará la sentencia por escrito a los ofendidos y perjudicados 
por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa.

5. Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer el Secretario judicial remitirá al mismo la sentencia por testimonio de forma 
inmediata. Igualmente le remitirá la declaración de firmeza y la sentencia de segunda 
instancia cuando la misma fuera revocatoria, en todo o en parte, de la sentencia previamente 
dictada.

[ . . . ]
TÍTULO III

Del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación

Artículo 795.  
1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento 

regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados 
con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, 
bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera 
que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y 
que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del 
Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el 
Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, 
concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

1.ª Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el 
que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea 
sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere 
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detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido 
inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere 
mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. 
También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere 
inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que 
permitan presumir su participación en él.

2.ª Que se trate de alguno de los siguientes delitos:
a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, 

cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
b) Delitos de hurto.
c) Delitos de robo.
d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
e) Delitos contra la seguridad del tráfico.
f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código 

Penal.
h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los 

artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.
3.ª Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.
2. El procedimiento regulado en este Título no será de aplicación a la investigación y 

enjuiciamiento de aquellos delitos que fueren conexos con otro u otros delitos no 
comprendidos en el apartado anterior.

3. No se aplicará este procedimiento en aquellos casos en que sea procedente acordar 
el secreto de las actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 302.

4. En todo lo no previsto expresamente en el presente Título se aplicarán 
supletoriamente las normas del Título II de este mismo Libro, relativas al procedimiento 
abreviado.

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De las diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia

[ . . . ]
Artículo 797 bis.  

1. En el supuesto de que la competencia corresponda al Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer, las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser 
practicadas y adoptadas durante las horas de audiencia.

2. La Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere el artículo 796, ante 
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en el día hábil más próximo, entre aquéllos que se 
fijen reglamentariamente.

No obstante el detenido, si lo hubiere, habrá de ser puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción de Guardia, a los solos efectos de regularizar su situación personal, cuando no 
sea posible la presentación ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte 
competente.

3. Para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la 
hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. A 
estos efectos el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para 
asegurar esta coordinación.

[ . . . ]
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LIBRO VI
Del procedimiento para el juicio sobre delitos leves

Artículo 962.  
1. Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de 

delito leve de lesiones o maltrato de obra, de hurto flagrante, de amenazas, de coacciones o 
de injurias, cuyo enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción al que se debe 
entregar el atestado o a otro del mismo partido judicial, procederá de forma inmediata a citar 
ante el Juzgado de Guardia a los ofendidos y perjudicados, al denunciante, al denunciado y 
a los testigos que puedan dar razón de los hechos. Al hacer dicha citación se apercibirá a las 
personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de 
guardia. Asimismo, se les apercibirá de que podrá celebrarse el juicio de forma inmediata en 
el Juzgado de guardia, incluso aunque no comparezcan, y de que han de comparecer con 
los medios de prueba de que intenten valerse. Al denunciante y al ofendido o perjudicado se 
les informará de sus derechos en los términos previstos en los artículos 109, 110 y 967.

En el momento de la citación se les solicitará que designen, si disponen de ellos, una 
dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las 
comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo 
solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al 
domicilio que designen.

2. A la persona denunciada se le informará sucintamente de los hechos en que consista 
la denuncia y del derecho que le asiste de comparecer asistido de abogado. Dicha 
información se practicará en todo caso por escrito.

3. En estos casos, la Policía Judicial hará entrega del atestado al Juzgado de guardia, en 
el que consten las diligencias y citaciones practicadas y, en su caso, la denuncia del 
ofendido.

4. Para la realización de las citaciones a que se refiere este artículo, la Policía Judicial 
fijará la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de guardia. A estos 
efectos, el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para la 
ordenación de los servicios de guardia de los Juzgados de Instrucción en relación con la 
práctica de estas citaciones, coordinadamente con la Policía Judicial.

5. En el supuesto de que la competencia para conocer corresponda al Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere 
este artículo ante dicho Juzgado en el día hábil más próximo. Para la realización de las 
citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia 
coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para 
asegurar esta coordinación.

[ . . . ]
Disposición adicional cuarta.  

1. Las referencias que se hacen al Juez de Instrucción y al Juez de Primera Instancia en 
los apartados 1 y 7 del artículo 544 ter de esta Ley, en la redacción dada por la Ley 27/2003, 
de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia 
Doméstica se entenderán hechas, en su caso, al Juez de Violencia sobre la Mujer.

2. Las referencias que se hacen al Juez de Guardia en el título III del libro IV, y en los 
artículos 962 a 971 de esta Ley, se entenderán hechas, en su caso, al Juez de Violencia 
sobre la Mujer.

[ . . . ]
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§ 20

Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de 
la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, 
de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión 
de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de 

penas

Ministerio del Interior
«BOE» núm. 145, de 18 de junio de 2011
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2011-10598

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha incidido de manera tan relevante en el 
sistema de medidas penales –penas y medidas de seguridad– diseñado por el vigente 
Código Penal, que por sí misma hace necesario un nuevo marco reglamentario regulador de 
las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión 
y sustitución de la ejecución de las penas privativas de libertad, del mismo modo que la Ley 
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, determinó el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo.

Así, respecto de la pena de localización permanente, pueden destacarse como 
novedades significativas la ampliación de su límite de cumplimiento, que como pena leve 
pasa de doce días a tres meses; su expresa previsión como pena menos grave, con 
duración comprendida entre tres meses y un día hasta los seis meses; la expresa regulación 
de su cumplimiento excepcional en centro penitenciario en régimen de fin de semana y días 
festivos, como respuesta apropiada para supuestos de reiteración de infracciones, 
actualmente limitadas a las faltas de hurto; la novedosa proyección de su ámbito de 
aplicación al marco de la sustitución de las penas privativas de libertad; y finalmente la 
habilitación de manera expresa a la Autoridad Judicial para que pueda acordar la utilización 
de medios de control mecánicos y electrónicos que permitan la localización del reo.

A su vez, respecto de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad dicha reforma 
legal ha supuesto una clara ampliación de su contenido estricto, consistente en la prestación 
no remunerada de actividades de utilidad social, al contemplarse la posibilidad de la eventual 
participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación de contenido y 
proyección plural -laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares-, que si 
bien ya se había anticipado en el Real Decreto 1849/2009, de 4 de diciembre, que modificó 
el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, ahora ya no ve restringida su aplicación a 
infracciones relacionadas con la seguridad vial.

Además la reforma legal ha abordado una importante modificación de la regulación de 
las medidas de seguridad, que se articula entre otros aspectos, en primer lugar, en que se ha 
sustituido el catálogo de las medidas de seguridad no privativas de libertad, destacando la 
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introducción de la libertad vigilada, que impone el cumplimiento por el sentenciado de ciertas 
obligaciones y prohibiciones judicialmente establecidas –a las que se han reconducido las 
medidas de seguridad suprimidas, juntamente con otras diferentes–, y a ello debe sumarse 
la previsión dentro de la libertad vigilada de una modalidad postpenitenciaria, cuya aplicación 
se reserva por la ley a una peligrosidad criminal asociada no ya a supuestos de 
inimputabilidad o semiimputabilidad, sino a la propia tipología delictiva, bien que limitada a 
casos muy tasados –delitos de terrorismo y ciertos delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual. Por otra parte la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha suprimido la 
intervención del Juez de Vigilancia en la dinámica del procedimiento revisor de las medidas 
de seguridad no privativas de libertad, dando así acogida al criterio establecido por el 
Tribunal Supremo, que a su vez asumió en este sentido anteriores advertencias doctrinales y 
de los propios Jueces de Vigilancia; tan solo se ha conservado su presencia en la custodia 
familiar y en relación con la libertad vigilada postpenitenciaria, atendida en este último caso 
la inmediata relación del Juez de Vigilancia con las Instituciones Penitenciarias a las que se 
confió el cumplimiento material de la pena de prisión, tras cuyo término se activa esta 
modalidad de libertad vigilada.

La necesidad de adaptar la actividad de las Instituciones Penitenciarias en relación con 
estas nuevas previsiones legales justifica, como se ha dicho, la necesidad de un nuevo 
marco reglamentario. Pero además se han incorporado varias novedades, de índole 
terminológica unas; nacidas otras de la conveniencia de racionalizar la intervención de las 
Instituciones Penitenciarias conforme a los cometidos naturales que le son propios; y 
finalmente, la reordenación del procedimiento de definición de los planes administrativos -de 
ejecución, o control e intervención y seguimiento-, otorgándole carácter ejecutivo, bien que 
sometido al necesario control judicial, ante las distorsiones originadas por el modelo aplicado 
hasta ahora.

Respecto de las novedades terminológicas, puede reseñarse en primer lugar la mención 
de los Servicios de gestión de penas y medidas alternativas, unidades administrativas 
dependientes de la Administración penitenciaria que están configuradas como equipos 
multidisciplinares en los que se integran los servicios sociales penitenciarios, y que tienen 
encomendado el cumplimiento de las penas y medidas alternativas a la privación de libertad; 
en segundo lugar la expresa referencia a la resolución o mandamiento judicial de la medida 
penal de que se trate, para designar la resolución que comunica a la Institución Penitenciaria 
su deber de activar el correspondiente plan de ejecución, o de intervención, control y 
seguimiento; y finalmente, la cita del órgano jurisdiccional competente para la ejecución, que 
viene a sustituir a la mención del Juez o Tribunal sentenciador: las nuevas realidades 
derivadas de la aparición de los Jueces de Ejecutorias y especialmente de la posibilidad que 
el Juez de Instrucción sea el juez sentenciador en los casos de conformidad contemplados 
en el trámite del artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se entiende que obligan a 
contemplar una nueva denominación de esa Autoridad Judicial a la que se atribuye la 
competencia de hacer ejecutar lo juzgado, que ya no necesariamente se corresponde con la 
tradicional denominación de Juez o Tribunal sentenciador.

Entre las demás novedades, cabe destacar las realizadas en la pena de trabajo en 
beneficio de la comunidad. Así, debe partirse de que la legislación impone que el 
cumplimiento de todas las penas y medidas de seguridad debe realizarse bajo el control de 
los Jueces y Tribunales, conforme a lo establecido en el art. 3.2 del vigente Código Penal; 
pero la existencia de un control judicial de ejecución presupone la existencia de una 
ejecución administrativa que pueda llegar a ser controlada, y en este sentido el mecanismo 
elegido por el Real Decreto 515/2005 era el de un control judicial a priori, basado en una 
propuesta de la Administración que en el caso del trabajo en beneficio de la comunidad el 
Juez de Vigilancia debía previamente aprobar, lo que en la práctica implicaba dificultades de 
notificación de las resoluciones judiciales a reos que no se encuentran a inmediata 
disposición del Juzgado correspondiente. En el nuevo modelo diseñado por el presente real 
decreto, ordenada la ejecución por el órgano jurisdiccional competente, articulada a través 
de la oportuna orden o mandamiento judicial de ejecución –o de control y seguimiento–, la 
Administración Penitenciaria procederá a su materialización, definiendo un plan 
administrativo que se concretará previa citación para audiencia del sentenciado, que tiene 
así la oportunidad de expresar sus prioridades individuales y sociales –familiares, 
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educativas, laborales–; una vez notificado al sentenciado el plan, éste tiene ejecutividad, y el 
sentenciado deberá proceder a su cumplimiento escrupuloso, sin perjuicio de las facultades 
revisoras de la Autoridad Judicial a la que se confíe el control judicial de legalidad de la 
ejecución administrativa de la medida penal de que se trate, articuladas a través de la puesta 
en conocimiento del plan, sin perjuicio de que el sentenciado pueda oponerse al mismo.

Por lo demás, en el capítulo I se regula el objeto del real decreto, que se concentra en la 
ordenación de la actividad penitenciaria ante la regulación de estas medidas penales –penas 
y medidas de seguridad–, e incorpora las definiciones de conceptos que aparecen 
reiteradamente a lo largo del articulado para facilitar su comprensión; en el capítulo II se 
regulan las circunstancias de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad; 
en el capítulo III se regula las condiciones de ejecución de la pena de localización 
permanente en la modalidad de cumplimiento en Centro Penitenciario; en el capítulo IV se 
regula el procedimiento de control y seguimiento, realizado por la Administración 
penitenciaria, de las obligaciones y prohibiciones impuestas como condición de la 
suspensión de ejecución de penas privativas de libertad o de la sustitución judicialmente 
establecidas; en el capítulo V se regula el procedimiento de ejecución de medidas de 
seguridad, dividiéndose en dos secciones, la primera relativa a las medidas de seguridad 
privativas de libertad, donde se hace una remisión a lo establecido en el Reglamento 
Penitenciario respecto del cumplimiento en Hospital Psiquiátrico Penitenciario; la segunda, 
dedicada a la libertad vigilada pospenitenciaria, regulando la necesidad de elevación de un 
informe que concrete el contenido de dicha libertad vigilada por parte de la Junta de 
Tratamiento a solicitud del Juez de Vigilancia penitenciaria, en orden a la propuesta que el 
mismo debe dirigir al órgano jurisdiccional competente para la ejecución. Finalmente, el 
capítulo VI regula las disposiciones comunes aplicables a todo el real decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa del Ministro 
de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de junio de 2011,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto la regulación de las actuaciones que debe realizar la 

Administración penitenciaria para hacer efectivo el cumplimiento de las penas de localización 
permanente en centro penitenciario, de trabajos en beneficio de la comunidad, de 
determinadas medidas de seguridad, así como de la sustitución y suspensión de la ejecución 
de las penas privativas de libertad.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de este real decreto, se entenderá por:
1. Trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el 

consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en 
determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de 
similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños 
causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en 
talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, 
sexual y otros similares

2. Localización permanente: La localización permanente tendrá una duración de hasta 
seis meses. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en un lugar 
determinado fijado por el juez en la sentencia, o posteriormente en auto motivado.

No obstante, en los casos en los que la localización permanente esté prevista como 
pena principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así 
lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podrá acordar en 
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sentencia que la pena de localización permanente se cumpla los sábados, domingos y días 
festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado.

3. Libertad vigilada: La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a 
control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes 
medidas señaladas en el artículo 106 del Código Penal:

a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que 
permitan su seguimiento permanente.

b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal 
establezca.

c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o 
Tribunal señale al efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo

d) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin 
autorización del Juez o Tribunal.

e) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el Juez o Tribunal.

f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el Juez o Tribunal.

g) La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.
h) La prohibición de residir en determinados lugares.
i) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o 

facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de 

educación sexual u otros similares.
k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control 

médico periódico.
4. Servicios de gestión de penas y medidas alternativas: unidades administrativas 

multidisciplinares dependientes de la Administración penitenciaria que tienen encomendado 
la tarea de ejecución de las medidas y penas alternativas a la privación de libertad.

5. Establecimientos penitenciarios: aquellos centros de la Administración penitenciaria 
destinados al cumplimiento de las penas y de las medidas de seguridad privativas de 
libertad.

CAPÍTULO II
Del cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad

Artículo 3.  Comunicación de la resolución judicial.
Recibida la resolución o mandamiento judicial que determine las condiciones de 

cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, así como los particulares 
necesarios, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas del lugar donde el 
penado tenga fijada su residencia realizarán las actuaciones necesarias para hacer efectivo 
el cumplimiento de la pena.

Artículo 4.  Determinación de los puestos de trabajo.
1. El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración estatal, 

autonómica o local. A tal fin, podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con 
entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo 
remitir mensualmente a la Administración penitenciaria la relación de plazas disponibles en 
su territorio.

2. La Administración penitenciaria supervisará sus actuaciones y les prestará el apoyo y 
asistencia necesarios para su eficaz desarrollo.

3. El penado podrá proponer un trabajo concreto, que será valorado por la 
Administración penitenciaria para la verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código Penal y en este real decreto, poniéndose en conocimiento del 
Juez de Vigilancia Penitenciaria.
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Artículo 5.  Valoración y selección del trabajo.
1. Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, una vez recibidos el 

mandamiento u orden judicial de ejecución y los particulares necesarios, realizarán la 
valoración del caso para determinar la actividad más adecuada, informando al penado de las 
distintas plazas existentes, con indicación expresa de su cometido y del horario en que 
debería realizarlo; así mismo, se escuchará la propuesta que el penado realice.

Cuando las circunstancias o características vinculadas a la persona condenada, o 
derivadas de su etiología delictiva, así lo aconsejen, los profesionales de los servicios de 
gestión de penas y medidas alternativas ofertarán al penado que la pena de trabajo en 
beneficio de la comunidad se cumpla con su participación en talleres o programas formativos 
o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, de los 
que la Administración Penitenciaria venga desarrollando como parte de las políticas públicas 
de esta naturaleza, o que cuenten con su aprobación si el cumplimiento mediante esta 
modalidad se realizara en un ámbito o institución no penitenciaria.

2. Al citar al penado, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas le 
advertirán de las consecuencias de su no comparecencia. En los supuestos de 
incomparecencia no justificada remitirán los testimonios oportunos al órgano jurisdiccional 
competente para la ejecución.

3. Realizada la valoración, se elaborará el plan de ejecución dándose traslado al 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para su control, sin perjuicio de su inmediata 
ejecutividad.

No obstante, en el caso de que el penado acredite fehacientemente que se opone al 
cumplimiento del plan de ejecución, se informará al Juez de Vigilancia Penitenciaria de tal 
hecho, a los efectos que considere oportunos.

Artículo 6.  Jornada y horario.
1. Cada jornada tendrá una duración máxima de ocho horas diarias. Para determinar la 

duración y el plazo en el que deberán cumplirse las jornadas, se valorarán las cargas 
personales o familiares del penado, así como sus circunstancias laborales y, en el caso de 
programas o talleres, la naturaleza de los mismos.

2. La ejecución de esta pena estará regida por un principio de flexibilidad para 
compatibilizar, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del 
penado con el cumplimiento de la pena impuesta. A tal efecto, cuando concurra causa 
justificada, se podrá contemplar el cumplimiento de la pena de forma partida, en el mismo o 
en diferentes días.

Artículo 7.  Seguimiento y control.
1. Durante el cumplimiento de la condena, el penado deberá seguir las instrucciones que 

reciba del Juez de Vigilancia Penitenciaria, de los servicios de gestión de penas y medidas 
alternativas, así como las directrices de la entidad para la que preste el trabajo.

2. La Administración pública o entidad privada que desarrolle actividades de utilidad 
pública y que haya facilitado el trabajo al penado, informará periódicamente a los servicios 
de gestión de penas y medidas alternativas de la actividad que va siendo desarrollada por el 
penado y de las incidencias relevantes durante el desarrollo del plan de ejecución, así como 
de la finalización del mismo.

Artículo 8.  Incidencias durante el cumplimiento.
Efectuadas las verificaciones necesarias, los servicios de gestión de penas y medidas 

alternativas comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la 
ejecución de la pena, a los efectos y en los términos previstos en el artículo 49.6.ª y 7.ª del 
Código Penal.
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Artículo 9.  Informe final.
Una vez cumplido el plan de ejecución, los servicios de gestión de penas y medidas 

alternativas informarán de tal extremo al Juez de Vigilancia Penitenciaria y al órgano 
jurisdiccional competente para la ejecución, a los efectos oportunos.

Articulo 10.  Información general y particular.
1. La Administración Penitenciaria facilitará, con carácter general a las autoridades 

judiciales y fiscales y a los colegios de abogados, cuando así se reclamen por éstas, 
información relativa a esta pena, su forma de ejecución y trabajo disponible.

2. Esta información también se transmitirá a todas aquellas personas, previa solicitud de 
éstas, que se encuentren en situación procesal susceptible de que se les aplique esta pena, 
así como a sus letrados.

Artículo 11.  Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.
1. Los penados a trabajos en beneficio de la comunidad que se encuentren 

cumpliéndola, únicamente estarán incluidos en la acción protectora del Régimen General de 
la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, salvo que realicen el 
cumplimiento de esta pena mediante su participación en talleres o programas formativos o 
de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, en cuyo 
caso estarán excluidos de la citada acción protectora.

2. En las mismas condiciones previstas en el apartado anterior, estarán protegidos por la 
normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales.

CAPÍTULO III
Del cumplimiento de la pena de localización permanente en centro 

penitenciario

Artículo 12.  Competencia de la Administración penitenciaria.
La Administración penitenciaria será competente para la ejecución de la pena de 

localización permanente en los casos en los que haya recaído resolución judicial que 
acuerde que el lugar de cumplimiento sea un establecimiento penitenciario.

Artículo 13.  Lugar, horario y modo de cumplimiento.
1. Cuando conforme a lo establecido en el artículo 37.1 del Código Penal así se 

disponga por la autoridad judicial, la pena de localización permanente se cumplirá los 
sábados, domingos y días festivos en el establecimiento penitenciario más próximo al 
domicilio del penado. En el caso de que existan varios establecimientos penitenciarios en la 
misma localidad, el lugar de cumplimiento se determinará por la Administración penitenciaria.

2. Recibida la resolución o mandamiento judicial que determine el cumplimiento de la 
pena de localización permanente en establecimiento penitenciario, así como los particulares 
necesarios, por el establecimiento penitenciario se definirá el plan de ejecución y será 
comunicado al órgano jurisdiccional competente para la ejecución, sin perjuicio de su 
inmediata ejecutividad. Se entregará una copia del mismo al penado, que firmará la 
notificación.

3. No obstante, en el caso de que el penado acredite fehacientemente que se opone al 
plan de ejecución, se informará al órgano jurisdiccional competente para la ejecución de tal 
hecho, a los efectos que considere oportunos.

4. El ingreso tendrá lugar el sábado o día festivo inmediatamente anterior entre las 9 y 
las 10 horas y la permanencia será ininterrumpida hasta las 21 horas del domingo o, en su 
caso, del día festivo inmediatamente posterior. Este mismo horario se observará en el 
supuesto de día festivo no enlazado.

No se admitirá al penado que se presente una vez transcurrido el horario de ingreso, o 
bien dentro de ese horario evidenciando un estado psicofísico incompatible con el normal 
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cumplimiento de la pena, o concurriendo circunstancias que notoriamente obstaculicen el 
mismo. De estos hechos se levantará acta en la que se indicará expresamente la hora en la 
que se ha presentado y las razones alegadas por el penado para justificar el retraso, así 
como las circunstancias concurrentes, en su caso, remitiéndose al órgano jurisdiccional 
competente para la ejecución.

5. El penado cumplirá la pena de localización permanente en la celda que se le asigne. 
Se procurará que disfrute de un mínimo de 4 horas diarias fuera de la misma.

El penado tendrá derecho a disponer, a su costa, de un pequeño reproductor de música 
o radio en su celda, así como de libros, prensa y revistas impresas de pública circulación, y 
no podrá recibir comunicaciones, visitas ni paquetes.

6. El penado deberá respetar las normas de régimen interior, mantener en buen estado 
su celda, efectuando las labores de limpieza y aseo de la misma antes de desalojarla, 
adoptar las medidas de higiene personal que se le indiquen, mantener un buen 
comportamiento y acatar las instrucciones y órdenes que reciba.

7. La tenencia de ropa y demás efectos personales en el interior de la celda quedará 
limitada a la que sea normal para su uso durante el tiempo de permanencia en el Centro, 
debiendo ser objeto de determinación en las normas de régimen interior.

8. El penado estará sometido al régimen general del establecimiento, en cuanto resulte 
de aplicación a la naturaleza de esta pena y su forma de ejecución.

9. Cumplida la pena, el establecimiento penitenciario remitirá un informe final al órgano 
jurisdiccional competente para la ejecución.

10. En defecto de lo establecido en los apartados anteriores se aplicarán los preceptos 
de la Ley Orgánica General Penitenciaria y de su Reglamento de desarrollo, en cuanto no se 
opongan a la naturaleza de la pena ni a sus condiciones de cumplimiento.

CAPÍTULO IV
De la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la 

sustitución de penas

Artículo 14.  Comunicación de la resolución judicial.
Recibida la resolución o mandamiento judicial que determine las condiciones de 

cumplimiento de la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad, así como 
los particulares necesarios, cuando se imponga algunos de los deberes u obligaciones 
previstos en el artículo 83.1.5.ª y 6.ª del Código Penal o la condición de tratamiento y demás 
requisitos previstos en su artículo 87, los servicios que gestionan las penas y medidas 
alternativas del lugar donde el penado tenga fijada su residencia realizarán las actuaciones 
necesarias para hacer efectivo su cumplimiento.

Artículo 15.  Elaboración del plan de intervención y seguimiento.
1. Una vez recibida en los servicios de gestión de penas y medidas alternativas la 

documentación prevista en el artículo anterior, procederán al estudio y valoración de la 
situación del condenado y, en atención a la misma, elaborarán el plan individual de 
intervención y seguimiento, que se comunicará para su conocimiento al órgano jurisdiccional 
competente para la ejecución sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.

2. En el caso de que las circunstancias del condenado hagan necesario modificar alguna 
de las obligaciones inicialmente impuestas, se realizará la propuesta en el plan de 
intervención y se estará a la espera de lo que resuelva el órgano jurisdiccional competente 
para la ejecución.

3. No obstante, en el caso de que el penado acredite fehacientemente que se opone al 
cumplimiento del plan de intervención, se informará al órgano jurisdiccional competente para 
la ejecución de tal hecho, a los efectos que considere oportunos
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Artículo 16.  Remisión al centro o servicio específico.
Cuando corresponda, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas remitirán 

el caso al servicio o centro correspondiente, para que el condenado inicie o continúe el 
tratamiento o programa judicialmente establecidos.

Artículo 17.  Seguimiento y control.
Durante el periodo de suspensión, los servicios de gestión de penas y medidas 

alternativas efectuarán el control de las condiciones fijadas en el plan de intervención y 
seguimiento.

Artículo 18.  Informes.
1. Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas informarán al órgano 

jurisdiccional competente para la ejecución sobre la observancia de las reglas de conducta 
impuestas cuando así lo solicite o con la frecuencia que éste determine y, en todo caso, cada 
tres meses conforme al Código Penal.

2. Así mismo, informarán cuando las circunstancias personales del condenado se 
modifiquen, cuando se produzca cualquier incumplimiento de las reglas de conducta 
impuestas y cuando haya finalizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas.

Articulo 19.  Sustitución de penas.
En el supuesto de sustitución regulado en el artículo 88.1 del Código Penal, si se 

impusiere al condenado, junto a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad la 
obligación de seguir un programa específico de reeducación y tratamiento psicológico, los 
servicios de gestión de penas y medidas alternativas remitirán el condenado al centro, 
institución o servicio específico para la realización de dicho programa, de forma compatible 
con el cumplimiento de la pena, y realizarán el pertinente seguimiento del programa del que 
informarán oportunamente al órgano jurisdiccional competente para la ejecución.

CAPITULO V
Del cumplimiento de medidas de seguridad competencia de la administración 

penitenciaria

Sección 1.ª Medidas de seguridad privativas de libertad

Artículo 20.  Medidas de seguridad.
Las medidas de seguridad se cumplirán en los centros adecuados, públicos o 

concertados de las Administraciones públicas competentes por razón de la materia y del 
territorio.

Articulo 21.  Competencia de la Administración Penitenciaria.
La Administración penitenciaria será competente para la ejecución de las medidas 

privativas de libertad de internamiento en establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciaria.

Artículo 22.  Cumplimiento en establecimiento o unidad psiquiátrica.
1. Cuando la autoridad judicial acuerde la imposición de una medida de seguridad de 

internamiento en un establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciaria, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 183 a 191 del Reglamento Penitenciario vigente.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior es también aplicable a los casos en los que el 
Juez de Vigilancia Penitenciaria imponga una medida de seguridad de internamiento al 
amparo de lo previsto en el artículo 60 del Código Penal.
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Sección 2.ª Libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena privativa de 
libertad

Artículo 23.  Competencia de la Administración Penitenciaria.
En los supuestos en que se haya impuesto al penado la medida de libertad vigilada de 

cumplimiento posterior a una pena privativa de libertad, la Administración Penitenciaria, 
antes de finalizar el cumplimiento de la pena privativa de libertad y a solicitud del Juez de 
Vigilancia Penitenciaria, elevará a éste un informe técnico sobre la evolución del penado, a 
los efectos previstos en el artículo 106, párrafo 2, del Código Penal. El referido informe será 
elaborado por la Junta de Tratamiento, u órgano autonómico equivalente, del Centro 
Penitenciario en el que el penado se encuentre cumpliendo condena, o del que esté adscrito 
si se encuentra en libertad condicional.

CAPÍTULO VI
Disposiciones comunes

Artículo 24.  Órganos penitenciarios competentes.
1. La Administración penitenciaria, a través de los servicios de gestión de penas y 

medidas alternativas del lugar donde el penado tenga fijada su residencia, recibirá las 
resoluciones judiciales, así como los particulares necesarios, dentro de su ámbito 
competencial.

2. No obstante, en el caso de la pena de localización permanente en establecimiento 
penitenciario, libertad vigilada pospenitenciaria y medidas de seguridad privativas de libertad, 
en su caso, dicha comunicación se efectuará al establecimiento penitenciario en el que se 
encuentre ingresado.

Artículo 25.  Coordinación en casos de penas o medidas de seguridad impuestas por 
hechos relacionados con la violencia de género.

En los casos en los que alguna de las penas o medidas previstas en este real decreto 
sean impuestas por hechos relacionados con la violencia de género, la Administración 
Penitenciaria coordinará sus actuaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las 
Oficinas de Asistencia a las Víctimas y la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género.

Artículo 26.  Traslados de expedientes.
Cuando una persona sometida a alguna de las penas, medidas o suspensión cuya 

ejecución regula este real decreto traslade su residencia de una provincia a otra, o a las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas 
informarán al juzgado o tribunal competente.

Artículo 27.  Comisión técnica de apoyo y seguimiento.
1. La Administración penitenciaria podrá crear una comisión técnica de apoyo y 

seguimiento, conformada por el personal penitenciario que se determine, para que realice 
funciones de mera información y apoyo técnico a los órganos competentes de la 
Administración penitenciaria, en aquellas tareas de implementación del sistema de ejecución 
de las penas desarrolladas en este real decreto. Dicha comisión tendrá la naturaleza jurídica 
propia de un grupo de trabajo, de conformidad con lo previsto en el apartado tercero del 
artículo 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.

2. De la comisión técnica de apoyo y seguimiento a la que se refiere el apartado anterior 
podrán formar parte, asimismo, los representantes de las entidades públicas o privadas que 
colaboren en la ejecución de las distintas penas y medidas de seguridad.
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Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Queda derogado expresamente el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que 

se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como 
de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.

2. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o 
se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera.  Habilitación competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación 
penitenciaria.

Disposición final segunda.  Desarrollo normativo.
Se autoriza a los Ministros de Justicia, del Interior, de Trabajo e Inmigración, de Sanidad, 

Política Social e Igualdad a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real 
decreto.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 21

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

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

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

[ . . . ]

[ . . . ]
TÍTULO IV

Del matrimonio

CAPÍTULO I
De la promesa de matrimonio

[ . . . ]
Artículo 47.  

Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí:
1. Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.
2. Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado.
3. Los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o 

persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal.

Artículo 48.  
El Juez podrá dispensar, con justa causa y a instancia de parte, mediante resolución 

previa dictada en expediente de jurisdicción voluntaria, los impedimentos de muerte dolosa 
del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a 
la conyugal y de parentesco de grado tercero entre colaterales. La dispensa ulterior 
convalida, desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada 
judicialmente por alguna de las partes.

[ . . . ]

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

– 518 –



CAPÍTULO IX
De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio

[ . . . ]
Artículo 92.  

1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones 
para con los hijos.

2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la 
educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos y 
emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor sobre esta cuestión.

3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se 
revele causa para ello.

4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en 
beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los 
cónyuges.

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo 
soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este 
acuerdo en el transcurso del procedimiento.

6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá 
recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando 
se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, las partes o miembros del Equipo 
Técnico Judicial, o del propio menor, y valorar las alegaciones de las partes, la prueba 
practicada, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar 
su idoneidad con el régimen de guarda.

7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso 
en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la 
libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos 
que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el juez advierta, de las alegaciones de 
las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia 
doméstica o de género. Se apreciará también a estos efectos la existencia de malos tratos a 
animales, o la amenaza de causarlos, como medio para controlar o victimizar a cualquiera de 
estas personas.

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este 
artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá 
acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo de esta forma se 
protege adecuadamente el interés superior del menor.

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados 
anteriores, de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o miembros del Equipo Técnico 
Judicial, o del propio menor, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente 
cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen 
de custodia de las personas menores de edad para asegurar su interés superior.

10. El Juez adoptará, al acordar fundadamente el régimen de guarda y custodia, así 
como el de estancia, relación y comunicación, las cautelas necesarias, procedentes y 
adecuadas para el eficaz cumplimiento de los regímenes establecidos, procurando no 
separar a los hermanos.

[ . . . ]
Artículo 958 bis.  

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

[ . . . ]

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 21  Código Civil [parcial]

– 519 –



§ 22

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 2000

Última modificación: 20 de diciembre de 2023
Referencia: BOE-A-2000-323

[ . . . ]
TÍTULO I

De la comparecencia y actuación en juicio

[ . . . ]
CAPÍTULO I

De la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación

[ . . . ]
Artículo 11 bis.  Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación.

1. Para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, además de las 
personas afectadas y siempre con su autorización, estarán también legitimados la Autoridad 
Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, así como, en relación con 
las personas afiliadas o asociadas a los mismos, los partidos políticos, los sindicatos, las 
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que 
tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

2. Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil 
determinación, la legitimación para instar acciones judiciales en defensa de derechos o 
intereses difusos corresponderá a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la 
No Discriminación, a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones profesionales de 
trabajadores autónomos más representativos, así como a las organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias de ámbito estatal, a las organizaciones, de ámbito estatal o del 
ámbito territorial en el que se produce la situación de discriminación que tengan entre sus 
fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, sin perjuicio en todo caso de la 
legitimación individual de aquellas personas afectadas que estuviesen determinadas.
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Artículo 11 ter.  Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales.

1. Para la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de 
discriminación por razones de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales, además de las personas afectadas y siempre que cuenten con su 
autorización expresa, estarán también legitimados los partidos políticos, las organizaciones 
sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales de personas 
trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las 
asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa 
y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e 
intersexuales o de sus familias, de acuerdo con lo establecido en la Ley para la igualdad real 
y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

2. Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil 
determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos 
corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia, a 
los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las 
asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de 
personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente 
constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las 
personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias.

3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso discriminatorio 
por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Artículo 11 quater.  Legitimación para la defensa de los derechos e intereses de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura.

1. Las asociaciones de profesionales del sector artístico y cultural legalmente 
constituidas que tengan por objeto su defensa y protección, estarán legitimadas para 
defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así 
como los intereses generales de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la 
cultura, siempre que cuenten con su autorización. También gozarán de la misma legitimación 
las federaciones, confederaciones y uniones constituidas por estas asociaciones.

2. Cuando los trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura afectados 
sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar 
en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las entidades 
profesionales indicadas en el apartado anterior.

3. El Ministerio Fiscal estará legitimado para ejercitar cualquier acción en defensa de los 
intereses de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura.

CAPÍTULO II
De la pluralidad de partes

[ . . . ]
Artículo 15 ter.  Publicidad e intervención en procesos para la defensa del derecho a la 
igualdad de trato y no discriminación.

1. En los procesos promovidos por la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato 
y la No Discriminación, los partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales de 
trabajadores autónomos, organizaciones de personas consumidoras y usuarias y 
asociaciones y organizaciones legalmente constituidas, que tengan entre sus fines la 
defensa y promoción de los derechos humanos, se llamará al proceso a quienes tengan la 
condición de personas afectadas por haber sufrido la situación de discriminación que dio 
origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 22  Ley de Enjuiciamiento Civil [parcial]

– 521 –



2. El órgano judicial que conozca de alguno de estos procesos comunicará su iniciación 
al Ministerio Fiscal para que, de conformidad con las funciones que le son propias, valore la 
posibilidad de su personación.

Artículo 15 quater.  Publicidad e intervención en procesos para la defensa del derecho a la 
igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión 
de género o características sexuales.

1. En los procesos promovidos por partidos políticos, organizaciones sindicales, 
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias y asociaciones y organizaciones legalmente constituidas, que 
tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, 
gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias, se llamará al proceso a quienes 
tengan la condición de personas afectadas por haber sufrido la situación de discriminación 
que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Este 
llamamiento se hará por el Letrado de la Administración de Justicia.

2. El Ministerio Fiscal será parte en estos procesos cuando el interés social lo justifique. 
El Tribunal que conozca de alguno de estos procesos comunicará su iniciación al Ministerio 
Fiscal para que valore la posibilidad de su personación.

3. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinadas o sean fácilmente 
determinables las personas afectadas por la situación de discriminación, el demandante o 
demandantes deberán haber comunicado previamente su propósito de presentación de la 
demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, la persona afectada 
podrá intervenir en el proceso en cualquier momento, pero solo podrá realizar los actos 
procesales que no hubieran precluido.

4. Cuando se trate de un proceso en el que la situación de discriminación perjudique a 
una pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación, el llamamiento 
suspenderá el curso del proceso por un plazo que no excederá de dos meses y que el 
Letrado de la Administración de Justicia determinará en cada caso atendiendo a las 
circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y localización 
de las personas afectadas. El proceso se reanudará con la intervención de todas aquellas 
que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose la personación individual de personas 
afectadas en un momento posterior, sin perjuicio de que éstas puedan hacer valer sus 
derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 519.

[ . . . ]
TÍTULO II

De la jurisdicción y de la competencia

[ . . . ]
Artículo 43 bis.  Cuestión prejudicial europea.

1. Cuando un tribunal estime que para poder emitir su fallo, en cualquier fase del 
procedimiento, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del 
Derecho de la Unión, en los términos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, dictará providencia en la que, concretando suficientemente la duda 
interpretativa o de validez del Derecho de la Unión, dará audiencia por un plazo común de 
diez días a las partes y, en los casos en los que legalmente proceda, al Ministerio Fiscal. El 
auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida la cuestión prejudicial o se acuerde 
la retirada de la cuestión prejudicial. Contra la providencia y el auto mencionados en este 
apartado no cabe recurso.

2. Cuando se encuentre pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una 
cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, 
ya planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión 
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Europea, si el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento. La 
suspensión se acordará, mediante auto, previa audiencia por plazo común de diez días de 
las partes y, en los casos que legalmente proceda, del Ministerio Fiscal.

Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el auto que 
acuerde la suspensión cabrá presentar recurso de apelación.

La suspensión a la que se refiere este apartado se alzará por el letrado o letrada de la 
Administración de Justicia una vez acreditada la resolución del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea o, en otros supuestos, por auto del propio tribunal que acordó la suspensión.

CAPÍTULO II
De las reglas para determinar la competencia

[ . . . ]
Sección 1.ª De la competencia objetiva

[ . . . ]
Artículo 49 bis.  Pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre 
la mujer.

1. Cuando un Juez, que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil, 
tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de los definidos en el artículo 1 de la 
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que haya 
dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de protección, tras verificar la 
concurrencia de los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, deberá inhibirse, remitiendo los autos en el estado en que se 
hallen al Juez de Violencia sobre la Mujer que resulte competente, salvo que se haya 
iniciado la fase del juicio oral.

2. Cuando un Juez que esté conociendo de un procedimiento civil, tuviese noticia de la 
posible comisión de un acto de violencia de género, que no haya dado lugar a la iniciación 
de un proceso penal, ni a dictar una orden de protección, tras verificar que concurren los 
requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá 
inmediatamente citar a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se 
celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos 
sean relevantes sobre los hechos acaecidos. Tras ella, el Fiscal, de manera inmediata, habrá 
de decidir si procede, en las 24 horas siguientes, a denunciar los actos de violencia de 
género o a solicitar orden de protección ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que 
resulte competente. En el supuesto de que se interponga denuncia o se solicite la orden de 
protección, el Fiscal habrá de entregar copia de la denuncia o solicitud en el Tribunal, el cual 
continuará conociendo del asunto hasta que sea, en su caso, requerido de inhibición por el 
Juez de Violencia sobre la Mujer competente.

3. Cuando un Juez de Violencia sobre la Mujer que esté conociendo de una causa penal 
por violencia de género tenga conocimiento de la existencia de un proceso civil, y verifique la 
concurrencia de los requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, requerirá de inhibición al Tribunal Civil, el cual deberá acordar de inmediato su 
inhibición y la remisión de los autos al órgano requirente.

A los efectos del párrafo anterior, el requerimiento de inhibición se acompañará de 
testimonio de la incoación de diligencias previas o de juicio de faltas, del auto de admisión de 
la querella, o de la orden de protección adoptada.

4. En los casos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, el Tribunal Civil remitirá 
los autos al Juzgado de Violencia sobre la Mujer sin que sea de aplicación lo previsto en el 
artículo 48.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo las partes desde ese momento 
comparecer ante dicho órgano.

En estos supuestos no serán de aplicación las restantes normas de esta sección, ni se 
admitirá declinatoria, debiendo las partes que quieran hacer valer la competencia del 
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Juzgado de Violencia sobre la Mujer presentar testimonio de alguna de las resoluciones 
dictadas por dicho Juzgado a las que se refiere el párrafo final del número anterior.

5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ejercerán sus competencias en materia civil 
de forma exclusiva y excluyente, y en todo caso de conformidad con los procedimientos y 
recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

[ . . . ]
Artículo 129 bis.  Celebración de actos procesales mediante presencia telemática.

1. Constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, vistas, audiencias, 
comparecencias, declaraciones y, en general, todos los actos procesales, se realizarán 
preferentemente mediante presencia telemática, siempre que las oficinas judiciales tengan a 
su disposición los medios técnicos necesarios para ello. La intervención mediante presencia 
telemática se practicará siempre a través de punto de acceso seguro, de conformidad con la 
normativa que regule el uso de la tecnología en la Administración de Justicia.

2. No obstante, lo establecido en el apartado anterior, en los actos que tengan por objeto 
la audiencia, declaración o interrogatorio de partes, testigos o peritos, la exploración de la 
persona menor de edad, el reconocimiento judicial personal o la entrevista a persona con 
discapacidad, será necesaria la presencia física de la persona que haya de intervenir y, 
cuando ésta sea una de las partes, la de su defensa letrada. Se exceptúan de lo previsto en 
este apartado los casos siguientes:

a) Aquellos en que el juez o tribunal, en atención a las circunstancias del caso, disponga 
otra cosa.

b) Cuando la persona que haya de intervenir resida en municipio distinto de aquel en el 
que tenga su sede el tribunal. En este caso podrá intervenir, a su petición, en un lugar 
seguro dentro del municipio en que resida, de conformidad con la normativa que regule el 
uso de la tecnología en la Administración de Justicia.

c) En los casos en que el interviniente lo haga en su condición de autoridad o funcionario 
público, realizando entonces su intervención desde un punto de acceso seguro.

3. El juez o tribunal podrá en todo caso determinar mediante resolución motivada la 
participación física de cualquier interviniente de los señalados en las letras b) y c) del 
apartado 2 anterior, cuando estime, en atención a causas precisas y en el caso concreto, 
que el acto requiere su presencia física.

4. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a las actuaciones que se celebren 
únicamente ante los letrados de la Administración de Justicia o los representantes del 
Ministerio fiscal, que en estos casos podrán también resolver lo establecido en los apartados 
2 y 3.

5. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos 
electrónicos se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. En especial, el 
derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información y 
acceso a los expedientes judiciales.

[ . . . ]
Artículo 137 bis.  Realización de actuaciones judiciales mediante el sistema de 
videoconferencia.

1. Las actuaciones judiciales realizadas por videoconferencia deberán documentarse en 
la forma establecida en el artículo 147 de esta ley. El tribunal velará por el cumplimiento del 
principio de publicidad, acordando las medidas que sean necesarias para que las 
actuaciones procesales que sean públicas y se celebren por este medio sean accesibles a 
los ciudadanos.

2. Los y las profesionales, así como las partes, peritos y testigos que deban intervenir en 
cualquier actuación por videoconferencia lo harán desde la oficina judicial correspondiente al 
partido judicial de su domicilio o lugar de trabajo. En el caso de disponer de medios 
adecuados, dicha intervención también se podrá llevar a cabo desde el juzgado de paz de su 
domicilio o de su lugar de trabajo.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 22  Ley de Enjuiciamiento Civil [parcial]

– 524 –



3. Cuando el juez o la jueza, en atención a las circunstancias concurrentes, lo estime 
oportuno, estas intervenciones podrán hacerse desde cualquier lugar, siempre que disponga 
de los medios que permitan asegurar la identidad del interviniente conforme a lo que se 
determine reglamentariamente. En todo caso, cuando el declarante sea menor de edad o 
persona sobre la que verse un procedimiento de medidas judiciales de apoyo de personas 
con discapacidad, la declaración por videoconferencia solo se podrá hacer desde una oficina 
judicial, en los términos del apartado 2.

Las víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos, y víctimas 
menores de edad o con discapacidad podrán intervenir desde los lugares donde se 
encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento y protección, o 
desde cualquier otro lugar si así lo estima oportuno el juez siempre que dispongan de 
medios suficientes para asegurar su identidad y las adecuadas condiciones de la 
intervención conforme a lo que se determine reglamentariamente.

4. El uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y, 
en todo caso, diez días antes del señalado para la actuación correspondiente.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación también a aquellas 
actuaciones que hayan de realizarse únicamente ante los Letrados de la Administración de 
Justicia.

6. Lo dispuesto en este artículo deberá realizarse garantizando la accesibilidad universal.

[ . . . ]
Artículo 226.  Modo de proceder en caso de intimidación o violencia.

1. Los tribunales cuya actuación se hubiere producido con intimidación o violencia, tan 
luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán la 
formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio 
Fiscal.

2. También se declararán nulos los actos de las partes o de personas que intervengan en 
el proceso si se acredita que se produjeron bajo intimidación o violencia. La nulidad de estos 
actos entrañará la de todos los demás relacionados con él o que pudieren haberse visto 
condicionados o influidos sustancialmente por el acto nulo.

[ . . . ]
Artículo 268 bis.  Presentación de documentos por medios electrónicos.

La presentación de documentos por medios electrónicos se ajustará en todo caso a lo 
que determine la Ley que regule el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia.

[ . . . ]
Artículo 438 bis.  Procedimiento testigo.

1. En el caso de las demandas referidas en el artículo 250.1.14.º, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo primero del artículo 438.1, el letrado o letrada de la Administración de 
Justicia procederá a dar cuenta al tribunal, con carácter previo a la admisión de la demanda, 
cuando considere que la misma incluye pretensiones que están siendo objeto de 
procedimientos anteriores planteados por otros litigantes, que no es preciso realizar un 
control de transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento 
del contratante y que las condiciones generales de contratación cuestionadas tienen 
identidad sustancial.

La parte actora y la parte demandada podrán solicitar en su escrito de demanda y 
contestación que el procedimiento se someta a la regulación de este artículo, siempre que 
concurran los presupuestos señalados en el párrafo anterior.

2. Dada cuenta y examinado el asunto, el tribunal dictará auto acordando la suspensión 
del curso de las actuaciones hasta que se dicte sentencia firme en el procedimiento 
identificado como testigo o, en su caso, dictará providencia acordando seguir con la 
tramitación del procedimiento. En caso de que se hubiera dictado el auto acordando la 
suspensión, junto a su notificación se remitirá copia de aquellas actuaciones que consten en 
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el procedimiento testigo y que, a juicio del tribunal, permitan apreciar las circunstancias 
establecidas en el apartado primero, quedando unido al procedimiento testimonio de las 
mismas. La expedición de las copias y del testimonio deberá realizarse de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 236 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.

El procedimiento testigo se tramitará con carácter preferente.
Contra el auto acordando la suspensión cabrá recurso de apelación que se tramitará de 

modo preferente y urgente.
3. Una vez adquiera firmeza la sentencia dictada en el procedimiento testigo, el tribunal 

dictará providencia en la que indicará si considera procedente o no la continuación del 
procedimiento suspendido instado, por haber sido resueltas o no todas las cuestiones 
planteadas en él en la sentencia del procedimiento testigo, relacionando aquellas que 
considere no resueltas y dando traslado al demandante del procedimiento suspendido para 
que en cinco días solicite:

a) El desistimiento en sus pretensiones.
b) La continuación del procedimiento suspendido, indicando las razones o pretensiones 

que deben ser, a su juicio, resueltas.
c) La extensión de los efectos de la sentencia dictada en el procedimiento testigo.
4. En caso de desistimiento, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dictará 

decreto acordando el mismo, sin condena en costas.
5. En caso de que se inste la continuación, el letrado o letrada de la Administración de 

Justicia alzará la suspensión y acordará la continuación del proceso en los términos que la 
parte demandante mantenga conforme al apartado 3.b). En estos casos, cuando el tribunal 
hubiera expresado en la providencia indicada en el apartado 3 la innecesaria continuación 
del procedimiento y se dicte una sentencia estimando íntegramente la parte de la demanda 
que coincida sustancialmente con aquello que fue resuelto en el procedimiento testigo, el 
tribunal, razonándolo, podrá disponer que cada parte abone sus propias costas y las 
comunes por mitad.

6. Si el demandante solicitara la extensión de los efectos de la sentencia del 
procedimiento testigo, se estará a lo dispuesto en el artículo 519.

[ . . . ]
TÍTULO II

De la división judicial de patrimonios

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Del procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial

Artículo 806.  Ámbito de aplicación.
La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones 

matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes 
y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de 
acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo y a las 
normas civiles que resulten aplicables.

Artículo 807.  Competencia.
Será competente para conocer del procedimiento de liquidación el Juzgado de Primera 

Instancia o Juzgado de Violencia sobre la Mujer que esté conociendo, o haya conocido o 
hubiera tenido la competencia para conocer del proceso de nulidad, separación o divorcio, o 
aquel ante el que se sigan o se hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen 
económico matrimonial por alguna de las causas previstas en la legislación civil.
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Artículo 808.  Solicitud de inventario.
1. Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso en que 

se haya demandado la disolución del régimen económico matrimonial, cualquiera de los 
cónyuges o sus herederos, podrá solicitar la formación de inventario.

2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior deberá acompañarse de una 
propuesta en la que, con la debida separación, se harán constar las diferentes partidas que 
deban incluirse en el inventario con arreglo a la legislación civil.

A la solicitud se acompañarán también los documentos que justifiquen las diferentes 
partidas incluidas en la propuesta.

Artículo 809.  Formación del inventario.
1. A la vista de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, el Letrado de la 

Administración de Justicia señalará día y hora para que, en el plazo máximo de diez días, se 
proceda a la formación de inventario, mandando citar a los cónyuges.

En el día y hora señalados, procederá el Letrado de la Administración de Justicia, con los 
cónyuges, a formar el inventario de la comunidad matrimonial, sujetándose a lo dispuesto en 
la legislación civil para el régimen económico matrimonial de que se trate.

Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día 
señalado, se le tendrá por conforme con la propuesta de inventario que efectúe el cónyuge 
que haya comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos 
cónyuges, lleguen a un acuerdo, se consignará éste en el acta y se dará por concluido el 
acto.

En el mismo día o en el siguiente, se resolverá por el Tribunal lo que proceda sobre la 
administración y disposición de los bienes incluidos en el inventario.

2. Si se suscitare controversia sobre la inclusión o exclusión de algún concepto en el 
inventario o sobre el importe de cualquiera de las partidas, el Letrado de la Administración de 
Justicia hará constar en el acta las pretensiones de cada una de las partes sobre los 
referidos bienes y su fundamentación jurídica, y citará a los interesados a una vista, 
continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.

La sentencia resolverá sobre todas las cuestiones suscitadas, aprobando el inventario de 
la comunidad matrimonial, y dispondrá lo que sea procedente sobre la administración y 
disposición de los bienes comunes.

Artículo 810.  Liquidación del régimen económico matrimonial.
1. Concluido el inventario y, en su caso, una vez firme la resolución que declare disuelto 

el régimen económico matrimonial, cualquiera de los cónyuges o, de haber fallecido, sus 
herederos podrán solicitar la liquidación de este.

2. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de liquidación que incluya el pago 
de las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge y la división del remanente en 
la proporción que corresponda, teniendo en cuenta, en la formación de los lotes, las 
preferencias que establezcan las normas civiles aplicables.

3. Admitida a trámite la solicitud de liquidación, el Letrado de la Administración de 
Justicia señalará, dentro del plazo máximo de diez días, el día y hora en que los cónyuges o, 
de haber fallecido, sus herederos deberán comparecer ante el mismo al objeto de alcanzar 
un acuerdo y, en su defecto, designar contador y, en su caso, peritos, para la práctica de las 
operaciones divisorias.

4. Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges o, de haber fallecido, 
sus herederos no comparezcan en el día señalado, se le tendrá por conforme con la 
propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge o, de haber fallecido, el heredero que haya 
comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges o, de 
haber fallecido, sus herederos, lleguen a un acuerdo, se consignará este en el acta y se dará 
por concluido el acto, llevándose a efecto lo acordado conforme a lo previsto en los dos 
primeros apartados del artículo 788 de esta ley.

5. De no lograrse acuerdo entre los cónyuges o, de haber fallecido, sus herederos sobre 
la liquidación de su régimen económico-matrimonial, se procederá, mediante diligencia, al 
nombramiento de contador y, en su caso, peritos, conforme a lo establecido en el artículo 
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784 de esta ley, continuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 785 y 
siguientes.

Artículo 811.  Liquidación del régimen de participación.
1. No podrá solicitarse la liquidación de régimen de participación hasta que no sea firme 

la resolución que declare disuelto el régimen económico matrimonial.
2. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de liquidación que incluya una 

estimación del patrimonio inicial y final de cada cónyuge, expresando, en su caso, la 
cantidad resultante a pagar por el cónyuge que haya experimentado un mayor incremento 
patrimonial.

3. A la vista de la solicitud de liquidación, el Letrado de la Administración de Justicia 
señalará, dentro del plazo máximo de diez días, el día y hora en que los cónyuges deberán 
comparecer ante él al objeto de alcanzar un acuerdo.

4. Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el 
día señalado, se le tendrá por conforme con la propuesta de liquidación que efectúe el 
cónyuge que haya comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido 
ambos cónyuges, lleguen a un acuerdo, se consignará éste en el acta y se dará por 
concluido el acto.

5. De no existir acuerdo entre los cónyuges, el Letrado de la Administración de Justicia 
les citará a una vista, y continuará la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio 
verbal.

La sentencia resolverá sobre todas las cuestiones suscitadas, determinando los 
patrimonios iniciales y finales de cada cónyuge, así como, en su caso, la cantidad que deba 
satisfacer el cónyuge cuyo patrimonio haya experimentado un mayor incremento y la forma 
en que haya de hacerse el pago.

[ . . . ]
Disposición adicional octava.  Remisión de antecedentes por medios electrónicos.

La remisión por parte de un tribunal, oficina judicial u oficina fiscal a otro de todo o parte 
de un expediente judicial electrónico se realizará, si los sistemas electrónicos lo permiten, 
facilitando un acceso seguro y controlado a dichos elementos.

Disposición adicional novena.  Funciones procesales llevadas a cabo por sistemas 
electrónicos.

En los casos en los que los sistemas de gestión procesal u otros electrónicos a 
disposición de los órganos judiciales posibiliten la realización automatizada de funciones 
informativas, de certificación, de las comprendidas en el artículo 145 de esta Ley, de 
generación de libros, así como procesales de constancia, dación de cuenta e impulso que 
esta u otra ley procesal atribuya al letrado o letrada de la Administración de Justicia o a la 
oficina judicial, será responsabilidad de la Administración competente la adecuada formación 
de los funcionarios para el cumplimiento de su obligación de correcto uso de tales sistemas. 
Será responsabilidad del letrado o letrada de la Administración de Justicia velar por su 
correcto y adecuado uso para la eficacia de tales funcionalidades, así como la supervisión 
del servicio.

Las referencias que la presente ley u otras hagan a la sede de la oficina judicial, o del 
Juzgado o Tribunal, se entenderán efectuadas también a la sede judicial electrónica y a la 
Carpeta Justicia, cuando ésta o aquélla dispongan de los servicios o aplicaciones que 
permitan realizar el trámite, presentación o actuación telemáticamente.
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Disposición adicional décima.  Disponibilidad de soluciones tecnológicas seguras.
El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica podrá definir 

condiciones de seguridad que las soluciones tecnológicas deban cumplir para asegurar el 
cumplimiento de las finalidades pretendidas en las normas procesales.

[ . . . ]
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§ 23

Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las 
personas trans y para la garantía de los derechos de las personas 

LGTBI. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 51, de 1 de marzo de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-5366

[ . . . ]
TÍTULO II

Medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans

CAPÍTULO I
Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y 

adecuación documental

Artículo 43.  Legitimación.
1. Toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí 

misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo.
2. Las personas menores de dieciséis años y mayores de catorce podrán presentar la 

solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales.
En el supuesto de desacuerdo de las personas progenitoras o representantes legales, 

entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al nombramiento de un defensor 
judicial de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 236 del Código Civil.

3. Las personas con discapacidad podrán solicitar, con las medidas de apoyo que en su 
caso precisen, la rectificación registral de la mención relativa al sexo.

4. Las personas menores de catorce años y mayores de doce podrán solicitar la 
autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo en los términos del 
capítulo I bis del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.

Artículo 44.  Procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo.
1. La rectificación de la mención registral del sexo se tramitará y acordará con sujeción a 

las disposiciones de esta ley y de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora 
del Registro Civil para los procedimientos registrales.

2. La solicitud de iniciación de procedimiento para la rectificación registral de la mención 
relativa al sexo podrá presentarse por la persona legitimada ante la persona encargada de 
cualquier Oficina del Registro Civil.
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3. El ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en 
ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico 
relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la 
previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de 
procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole.

4. Recibida la solicitud se citará a la persona legitimada para que comparezca, asistida 
por sus representantes legales en el supuesto del artículo 43.2 de esta ley. En dicha 
comparecencia, la persona encargada del Registro Civil recogerá su manifestación de 
disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y su solicitud de 
que, en consecuencia, se proceda a la correspondiente rectificación.

En la comparecencia se deberá incluir la elección de un nuevo nombre propio, salvo 
cuando la persona quiera conservar el que ostente y ello sea conforme a los principios de 
libre elección del nombre propio previstos en la normativa reguladora del Registro Civil.

En esta comparecencia, también podrá incluir la petición de traslado total del folio 
registral cuando a su inscripción de nacimiento le sea aplicable la Ley de 8 de junio de 1957, 
sobre el Registro Civil.

5. En esta comparecencia inicial, la persona encargada del Registro Civil informará a la 
persona solicitante de las consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida, incluido el 
régimen de reversión, así como de las medidas de asistencia e información que estén a 
disposición de la persona solicitante a lo largo del procedimiento de rectificación registral en 
los ámbitos sanitario, social, laboral, educativo y administrativo, incluyendo medidas de 
protección contra la discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato. 
Igualmente, pondrá en conocimiento de la persona legitimada la existencia de asociaciones y 
otras organizaciones de protección de los derechos en este ámbito a las que puede acudir.

6. De tratarse de personas menores de dieciocho años y mayores de catorce, todos los 
intervinientes en el procedimiento tendrán en consideración en todo momento el interés 
superior de la persona menor, a quien se dará audiencia en los casos del artículo 43.2 de 
esta ley. La persona encargada del Registro Civil le facilitará la información sobre las 
consecuencias jurídicas de la rectificación solicitada y toda la información complementaria 
que proceda en un lenguaje claro, accesible y adaptado a sus necesidades.

7. Tras la información facilitada por la persona encargada del Registro Civil, la persona 
legitimada suscribirá, de estar conforme, la comparecencia inicial reiterando su petición de 
rectificación registral del sexo mencionado en su inscripción de nacimiento.

8. En el plazo máximo de tres meses desde la comparecencia inicial reiterando la 
solicitud de rectificación inicial, la persona encargada del Registro Civil deberá citar a la 
persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, aseverando la 
persistencia de su decisión.

9. Reiterada y ratificada nuevamente la solicitud, la persona encargada del Registro Civil, 
previa comprobación de la documentación obrante en el expediente, dictará resolución sobre 
la rectificación registral solicitada dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la 
fecha de la segunda comparecencia.

10. La resolución será recurrible en los términos previstos en la normativa reguladora del 
Registro Civil, mediante la interposición de recurso de alzada ante la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.

11. Cuando se trate de personas con discapacidad, en el procedimiento de rectificación 
registral de la mención relativa al sexo, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, 
materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales, que 
resulten precisas para que reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen 
su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno de modo libre.

Artículo 45.  Autoridad competente.
La competencia para la tramitación del procedimiento de rectificación registral de la 

mención del sexo corresponderá a la persona encargada de la Oficina del Registro Civil en la 
que se hubiera presentado la solicitud.
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Artículo 46.  Efectos.
1. La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá 

efectos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil.
2. La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a 

su nueva condición.
3. La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de 

nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio 
registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

4. La persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al 
femenino podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específicamente 
en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, para aquellas situaciones generadas a 
partir de que se haga efectivo el cambio registral, pero no respecto de las situaciones 
jurídicas anteriores a la rectificación registral. No obstante, la persona que rectifique la 
mención registral pasando del sexo femenino al masculino conservará los derechos 
patrimoniales consolidados que se hayan derivado de estas medidas de acción positiva, sin 
que haya lugar a su reintegro o devolución.

5. Respecto de las situaciones jurídicas que traigan causa del sexo registral en el 
momento del nacimiento, la persona conservará, en su caso, los derechos inherentes al 
mismo en los términos establecidos en la legislación sectorial.

Artículo 47.  Reversibilidad de la rectificación de la mención registral relativa al sexo de las 
personas.

Transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la 
mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación 
podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación 
en el Registro Civil, siguiendo el mismo procedimiento establecido en este Capítulo para la 
rectificación registral.

En el caso de que, tras haberse rectificado la modificación inicial, se quisiese proceder a 
una nueva rectificación, habrá de seguirse el procedimiento establecido en el capítulo I ter 
del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

Artículo 48.  Cambio de nombre en el Registro Civil de personas menores de edad.
Las personas trans menores de edad, hayan iniciado o no el procedimiento de 

rectificación de la mención relativa al sexo, tienen derecho a obtener la inscripción registral 
del cambio de nombre por razones de identidad sexual, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Artículo 49.  Adecuación de documentos a la mención registral relativa al sexo.
1. En los documentos oficiales de identificación, la determinación del sexo se 

corresponderá con la registral.
Tras la rectificación o anotación registral, las autoridades procederán a la expedición de 

un nuevo documento nacional de identidad, y, en su caso, un nuevo pasaporte a petición de 
la persona interesada o de su representante voluntario o legal, ajustado a la inscripción 
registral rectificada. En todo caso, se conservará el mismo número del documento nacional 
de identidad.

2. La persona interesada o su representante voluntario o legal podrán solicitar la 
reexpedición de cualquier documento, título, diploma o certificado ajustado a la inscripción 
registral rectificada, a cualquier autoridad, organismo o institución pública o privada, 
cualquiera que sea su naturaleza. En la nueva expedición de dichos documentos se 
garantizará, en todo caso, por las autoridades, organismos e instituciones que los expidieron 
en su momento, la adecuada identificación de la persona a cuyo favor se expidan los 
referidos documentos, en su caso, mediante la oportuna impresión en el duplicado del 
documento del mismo número de documento nacional de identidad o la misma clave registral 
que figurare en el original.
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3. Las tasas que graven los trámites para la adecuación a la mención registral relativa al 
sexo de los documentos previstos en este artículo se adecuarán al principio de capacidad 
económica previsto en el artículo 8 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos.

4. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán 
procedimientos accesibles, ágiles y que garanticen la protección de los datos de carácter 
personal para la adecuación de documentos a la nueva mención relativa al sexo y, en su 
caso, al nombre.

Artículo 50.  Adecuación de los documentos expedidos a personas extranjeras.
1. Las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a 

efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen, 
siempre que cumplan los requisitos de legitimación previstos en esta ley, excepto el de estar 
en posesión de la nacionalidad española, podrán interesar la rectificación de la mención del 
sexo y el cambio del nombre en los documentos que se les expidan, ante la autoridad 
competente para ello. A estos efectos, la autoridad competente instará al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que recabe la información disponible en 
la representación exterior de España que corresponda sobre si en el país de origen existen 
impedimentos legales o de hecho para llevar a cabo dicha rectificación registral. Dicho 
Ministerio comunicará la información disponible a la autoridad solicitante en el plazo máximo 
de un mes.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, habrán 
de habilitar procedimientos de adecuación de los documentos expedidos a los extranjeros 
que se encuentren en situación administrativa regular en España, que hayan procedido a 
realizar la rectificación registral correspondiente en su país de origen.

Artículo 51.  Adecuación de documentos al cambio de nombre en el Registro Civil de 
personas menores de edad y principio de no discriminación.

1. En virtud del principio de respeto a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la 
personalidad y del derecho a la intimidad, las personas menores de edad que hayan 
obtenido la inscripción registral del cambio de nombre por razones de identidad sexual sin 
modificar dicha mención relativa al sexo en su inscripción de nacimiento, tienen derecho a 
que las Administraciones públicas, las entidades privadas y cualquier persona natural o 
jurídica con la que se relacionen expidan todos los documentos de la persona menor de 
edad con constancia de su nombre tal como aparezca inscrito por la rectificación operada en 
el Registro Civil.

2. Las mismas Administraciones públicas, entidades y personas estarán obligadas a 
dispensar a la persona menor de edad que haya cambiado su nombre en el Registro Civil el 
trato que corresponda a las personas del sexo con el que se identifica, sin que pueda 
producirse discriminación alguna por tal motivo y debiendo prevalecer siempre el principio de 
igualdad de trato.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el cambio de nombre en el 
Registro previsto en este artículo no afectará a los derechos que puedan corresponder a las 
personas de acuerdo con su sexo registral.

[ . . . ]
TÍTULO III

Protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por 
LGTBIfobia

[ . . . ]
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CAPÍTULO II
Medidas de asistencia y protección frente a la violencia basada en la 

LGTBIfobia

Artículo 68.  Derecho de las víctimas de violencia a la asistencia integral y especializada.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una 

atención integral y especializada a las personas víctimas de violencia basada en la 
LGTBIfobia. Sin perjuicio de las medidas previstas en el capítulo anterior, este derecho 
comprenderá, al menos:

a) Información y orientación accesibles sobre sus derechos, así como sobre los recursos 
disponibles.

b) Asistencia psicológica y orientación jurídica.
c) Atención a las necesidades laborales y sociales que en su caso presente la víctima.
d) Servicios de traducción e interpretación, incluidos los servicios de interpretación o 

videointerpretación en lengua de signos, de guía-interpretación, de mediación comunicativa, 
subtitulación, guías intérpretes, y la asistencia de otro personal especializado de apoyo para 
la comunicación, así como los medios de apoyo a la comunicación oral que requiera cada 
persona.

Artículo 69.  Medidas de protección frente a la violencia en el ámbito familiar.
1. Cuando las personas LGTBI sufran violencia en el ámbito familiar se dictará una orden 

de protección en los términos establecidos en el artículo 544 ter.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

2. Las administraciones competentes en materia educativa escolarizarán 
inmediatamente a las personas descendientes que se vean afectadas por un cambio de 
residencia derivado de estos actos de violencia.

3. Existiendo una sentencia condenatoria por un delito de violencia doméstica, una orden 
de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar en favor 
de la víctima, esta podrá solicitar la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad 
geográfica y el cambio de centro de trabajo a sus empleadores, que deberán atender la 
solicitud en la medida de sus posibilidades organizativas.

[ . . . ]
Disposición transitoria segunda.  Solicitudes de rectificación registral de la mención 
relativa al sexo en tramitación.

Las previsiones del Capítulo I del Título II de esta ley serán de aplicación a todos los 
procedimientos registrales de rectificación de la mención relativa al sexo que se encuentren 
en tramitación a la entrada en vigor de esta ley si la persona interesada solicita del 
encargado del Registro Civil la reconducción del procedimiento a esta nueva normativa, que 
se llevará a cabo según las instrucciones que a tal fin imparta la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.

[ . . . ]
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§ 24

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

[Inclusión parcial]

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
«BOE» núm. 255, de 24 de octubre de 2015

Última modificación: 22 de mayo de 2024
Referencia: BOE-A-2015-11430

[ . . . ]
TÍTULO I

De la relación individual de trabajo

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

[ . . . ]
Sección 4.ª Modalidades del contrato de trabajo

[ . . . ]
Artículo 11.  Contrato formativo.

1. El contrato formativo tendrá por objeto la formación en alternancia con el trabajo 
retribuido por cuenta ajena en los términos establecidos en el apartado 2, o el desempeño de 
una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada a los 
correspondientes niveles de estudios, en los términos establecidos en el apartado 3.

2. El contrato de formación en alternancia, que tendrá por objeto compatibilizar la 
actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la 
formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades 
formativas del Sistema Nacional de Empleo, se realizará de acuerdo con las siguientes 
reglas:

a) Se podrá celebrar con personas que carezcan de la cualificación profesional 
reconocida por las titulaciones o certificados requeridos para concertar un contrato formativo 
para la obtención de práctica profesional regulada en el apartado 3.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán realizar contratos vinculados a estudios de 
formación profesional o universitaria con personas que posean otra titulación siempre que no 
haya tenido otro contrato formativo previo en una formación del mismo nivel formativo y del 
mismo sector productivo.
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b) En el supuesto de que el contrato se suscriba en el marco de certificados de 
profesionalidad de nivel 1 y 2, y programas públicos o privados de formación en alternancia 
de empleo–formación, que formen parte del Catálogo de especialidades formativas del 
Sistema Nacional de Empleo, el contrato solo podrá ser concertado con personas de hasta 
treinta años.

c) La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar 
directamente relacionada con las actividades formativas que justifican la contratación laboral, 
coordinándose e integrándose en un programa de formación común, elaborado en el marco 
de los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por las autoridades laborales o 
educativas de formación profesional o Universidades con empresas y entidades 
colaboradoras.

d) La persona contratada contará con una persona tutora designada por el centro o 
entidad de formación y otra designada por la empresa. Esta última, que deberá contar con la 
formación o experiencia adecuadas para tales tareas, tendrá como función dar seguimiento 
al plan formativo individual en la empresa, según lo previsto en el acuerdo de cooperación 
concertado con el centro o entidad formativa. Dicho centro o entidad deberá, a su vez, 
garantizar la coordinación con la persona tutora en la empresa.

e) Los centros de formación profesional, las entidades formativas acreditadas o inscritas 
y los centros universitarios, en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación, 
elaborarán, con la participación de la empresa, los planes formativos individuales donde se 
especifique el contenido de la formación, el calendario y las actividades y los requisitos de 
tutoría para el cumplimiento de sus objetivos.

f) Son parte sustancial de este contrato tanto la formación teórica dispensada por el 
centro o entidad de formación o la propia empresa, cuando así se establezca, como la 
correspondiente formación práctica dispensada por la empresa y el centro. 
Reglamentariamente se desarrollarán el sistema de impartición y las características de la 
formación, así como los aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa.

g) La duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o programa 
formativo, con un mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y podrá desarrollarse al 
amparo de un solo contrato de forma no continuada, a lo largo de diversos periodos anuales 
coincidentes con los estudios, de estar previsto en el plan o programa formativo. En caso de 
que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal establecida 
y no se hubiera obtenido el título, certificado, acreditación o diploma asociado al contrato 
formativo, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, hasta la obtención de dicho 
título, certificado, acreditación o diploma sin superar nunca la duración máxima de dos años.

h) Solo podrá celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada ciclo 
formativo de formación profesional y titulación universitaria, certificado de profesionalidad o 
itinerario de especialidades formativas del Catálogo de Especialidades Formativas del 
Sistema Nacional de Empleo.

No obstante, podrán formalizarse contratos de formación en alternancia con varias 
empresas en base al mismo ciclo, certificado de profesionalidad o itinerario de 
especialidades del Catálogo citado, siempre que dichos contratos respondan a distintas 
actividades vinculadas al ciclo, al plan o al programa formativo y sin que la duración máxima 
de todos los contratos pueda exceder el límite previsto en el apartado anterior.

i) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las 
actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 65 por ciento, 
durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima prevista 
en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima 
legal.

j) No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o puesto 
de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la 
persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo superior a 
seis meses.

k) Las personas contratadas con contrato de formación en alternancia no podrán realizar 
horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 
35.3. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.
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Excepcionalmente, podrán realizarse actividades laborales en los citados periodos 
cuando las actividades formativas para la adquisición de los aprendizajes previstos en el 
plan formativo no puedan desarrollarse en otros periodos, debido a la naturaleza de la 
actividad.

l) No podrá establecerse periodo de prueba en estos contratos.
m) La retribución será la establecida para estos contratos en el convenio colectivo de 

aplicación. En defecto de previsión convencional, la retribución no podrá ser inferior al 
sesenta por ciento el primer año ni al setenta y cinco por ciento el segundo, respecto de la 
fijada en convenio para el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las 
funciones desempeñadas, en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En ningún caso la 
retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de 
trabajo efectivo.

3. El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de 
estudios se regirá por las siguientes reglas:

a) Podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario o de 
un título de grado medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema 
de formación profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como con quienes posean un 
título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, que habiliten 
o capaciten para el ejercicio de la actividad laboral.

b) El contrato de trabajo para la obtención de práctica profesional deberá concertarse 
dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una persona con 
discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios. No podrá 
suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado actividad 
formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a tres meses, 
sin que se computen a estos efectos los periodos de formación o prácticas que formen parte 
del currículo exigido para la obtención de la titulación o certificado que habilita esta 
contratación.

c) La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año. 
Dentro de estos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o autonómico, o 
en su defecto, los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán determinar su 
duración, atendiendo a las características del sector y de las prácticas profesionales a 
realizar.

d) Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o distinta empresa por tiempo 
superior a los máximos previstos en el apartado anterior en virtud de la misma titulación o 
certificado profesional. Tampoco se podrá estar contratado en formación en la misma 
empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a los máximos previstos en el 
apartado anterior, aunque se trate de distinta titulación o distinto certificado.

A los efectos de este artículo, los títulos de grado, máster y doctorado correspondientes 
a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser 
contratado por primera vez mediante un contrato para la realización de práctica profesional 
la persona trabajadora estuviera ya en posesión del título superior de que se trate.

e) Se podrá establecer un periodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de un 
mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo.

f) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al 
nivel de estudios o de formación objeto del contrato. La empresa elaborará el plan formativo 
individual en el que se especifique el contenido de la práctica profesional, y asignará tutor o 
tutora que cuente con la formación o experiencia adecuadas para el seguimiento del plan y 
el correcto cumplimiento del objeto del contrato.

g) A la finalización del contrato la persona trabajadora tendrá derecho a la certificación 
del contenido de la práctica realizada.

h) Las personas contratadas con contrato de formación para la obtención de práctica 
profesional no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el 
artículo 35.3.

i) La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será la fijada en el convenio colectivo 
aplicable en la empresa para estos contratos o en su defecto la del grupo profesional y nivel 
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retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas. En ningún caso la retribución 
podrá ser inferior a la retribución mínima establecida para el contrato para la formación en 
alternancia ni al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

j) Reglamentariamente se desarrollará el alcance de la formación correspondiente al 
contrato de formación para la obtención de prácticas profesionales, particularmente, en el 
caso de acciones formativas específicas dirigidas a la digitalización, la innovación o la 
sostenibilidad, incluyendo la posibilidad de microacreditaciones de los sistemas de formación 
profesional o universitaria.

4. Son normas comunes del contrato formativo las siguientes:
a) La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato 

formativo comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el 
desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

b) Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, violencia de 
género, interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

c) El contrato, que deberá formalizarse por escrito de conformidad con lo establecido en 
el artículo 8, incluirá obligatoriamente el texto del plan formativo individual al que se refieren 
los apartados 2. b), c), d), e), g), h) y k) y 3.e) y f), en el que se especifiquen el contenido de 
las prácticas o la formación y las actividades de tutoría para el cumplimiento de sus 
objetivos. Igualmente, incorporará el texto de los acuerdos y convenios a los que se refiere el 
apartado 2.e).

d) Los límites de edad y en la duración máxima del contrato formativo no serán de 
aplicación cuando se concierte con personas con discapacidad o con los colectivos en 
situación de exclusión social previstos en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción, en los casos en que sean 
contratados por parte de empresas de inserción que estén cualificadas y activas en el 
registro administrativo correspondiente. Reglamentariamente se establecerán dichos límites 
para adecuarlos a los estudios, al plan o programa formativo y al grado de discapacidad y 
características de estas personas.

e) Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal, autonómico o, en su defecto, 
en los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrán determinar los puestos 
de trabajo, actividades, niveles o grupos profesionales que podrán desempeñarse por medio 
de contrato formativo.

f) Las empresas que estén aplicando algunas de las medidas de flexibilidad interna 
reguladas en los artículos 47 y 47 bis podrán concertar contratos formativos siempre que las 
personas contratadas bajo esta modalidad no sustituyan funciones o tareas realizadas 
habitualmente por las personas afectadas por las medidas de suspensión o reducción de 
jornada.

g) Si al término del contrato la persona continuase en la empresa, no podrá concertarse 
un nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato formativo a efectos de 
antigüedad en la empresa.

h) Los contratos formativos celebrados en fraude de ley o aquellos respecto de los 
cuales la empresa incumpla sus obligaciones formativas se entenderán concertados como 
contratos indefinidos de carácter ordinario.

i) Reglamentariamente se establecerán, previa consulta con las administraciones 
competentes en la formación objeto de realización mediante contratos formativos, los 
requisitos que deben cumplirse para la celebración de los mismos, tales como el número de 
contratos por tamaño de centro de trabajo, las personas en formación por tutor o tutora, o las 
exigencias en relación con la estabilidad de la plantilla.

5. La empresa pondrá en conocimiento de la representación legal de las personas 
trabajadoras los acuerdos de cooperación educativa o formativa que contemplen la 
contratación formativa, incluyendo la información relativa a los planes o programas 
formativos individuales, así como a los requisitos y las condiciones en las que se desarrollará 
la actividad de tutorización.

Asimismo, en el supuesto de diversos contratos vinculados a un único ciclo, certificado o 
itinerario en los términos referidos en el apartado 2.h), la empresa deberá trasladar a la 
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representación legal de las personas trabajadoras toda la información de la que disponga al 
respecto de dichas contrataciones.

6. En la negociación colectiva se fijarán criterios y procedimientos tendentes a conseguir 
una presencia equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la empresa mediante 
contratos formativos. Asimismo, podrán establecerse compromisos de conversión de los 
contratos formativos en contratos por tiempo indefinido.

7. Las empresas que pretendan suscribir contratos formativos, podrán solicitar por 
escrito al servicio público de empleo competente, información relativa a si las personas a las 
que pretenden contratar han estado previamente contratadas bajo dicha modalidad y la 
duración de estas contrataciones. Dicha información deberá ser trasladada a la 
representación legal de las personas trabajadoras y tendrá valor liberatorio a efectos de no 
exceder la duración máxima de este contrato.

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Contenido del contrato de trabajo

[ . . . ]
Artículo 14.  Periodo de prueba.

1. Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba, con sujeción a los límites de 
duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En defecto de pacto 
en convenio, la duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los 
técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos 
de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los 
trabajadores que no sean técnicos titulados.

En el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15 
concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de 
un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo.

El empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las 
experiencias que constituyan el objeto de la prueba.

Será nulo el pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador haya ya 
desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier 
modalidad de contratación.

2. Durante el periodo de prueba, la persona trabajadora tendrá los derechos y 
obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de 
plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a 
instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.

La resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las trabajadoras por razón 
de embarazo, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de 
suspensión a que se refiere el artículo 48.4, o maternidad, salvo que concurran motivos no 
relacionados con el embarazo o maternidad.

3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el 
contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la 
antigüedad de la persona trabajadora en la empresa.

Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, violencia de 
género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba, interrumpen el 
cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.

[ . . . ]
Sección 5.ª Tiempo de trabajo

[ . . . ]
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Artículo 37.  Descanso semanal, fiestas y permisos.
1. Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por 

periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido que, como regla general, 
comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del 
domingo. La duración del descanso semanal de los menores de dieciocho años será, como 
mínimo, de dos días ininterrumpidos.

Resultará de aplicación al descanso semanal lo dispuesto en el artículo 34.7 en cuanto a 
ampliaciones y reducciones, así como para la fijación de regímenes de descanso alternativos 
para actividades concretas.

2. Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán 
exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se respetarán 
como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como 
Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España.

Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los 
lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo 
caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral 
correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo.

Las comunidades autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán 
señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de 
ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen 
a lunes. Asimismo, podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista en el párrafo 
anterior.

Si alguna comunidad autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales 
por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año 
que así ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.

3. La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con 
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio o registro de pareja de hecho.
b) Cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención 

quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o 
parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar 
consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las 
anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el 
cuidado efectivo de aquella.

b bis) Dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora 
necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará en dos días.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en 
una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en 
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la 
prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un 
periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de 
excedencia regulada en el artículo 46.1.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, 
perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera 
derecho en la empresa.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos 
establecidos legal o convencionalmente.

f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y 
para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la 
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declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la 
jornada de trabajo.

4. En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajadoras tendrán derecho a 
una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del 
lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su 
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas.

La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual 
de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio a la otra persona 
progenitora, adoptante, guardadora o acogedora. No obstante, si dos personas trabajadoras 
de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, podrá limitarse su 
ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa, 
debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan 
alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el 
ejercicio de los derechos de conciliación.

Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras ejerzan 
este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse 
hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del 
cumplimiento de los nueve meses.

5. Las personas trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora 
en el caso de nacimiento prematuro de hijo o hija, o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto. Asimismo, tendrán derecho a reducir su 
jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del 
salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 7.

6. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce 
años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del 
salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo del cónyuge o 
pareja de hecho, o un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluido 
el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

El progenitor, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al 
menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y 
tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, 
melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso 
hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y 
permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo 
sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el hijo o 
persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o de guarda con fines de 
adopción cumpla los veintitrés años.

En consecuencia, el mero cumplimiento de los dieciocho años de edad por el hijo o el 
menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción no será causa de 
extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, 
continuo y permanente.

No obstante, cumplidos los 18 años, se podrá reconocer el derecho a la reducción de 
jornada hasta que el causante cumpla 23 años en los supuestos en que el padecimiento de 
cáncer o enfermedad grave haya sido diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de edad, 
siempre que en el momento de la solicitud se acrediten los requisitos establecidos en los 
párrafos anteriores, salvo la edad.

Asimismo, se mantendrá el derecho a esta reducción hasta que la persona cumpla 26 
años si antes de alcanzar 23 años acreditara, además, un grado de discapacidad igual o 
superior al 65 por ciento.
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Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que 
esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

En los supuestos de nulidad, separación, divorcio, extinción de la pareja de hecho o 
cuando se acredite ser víctima de violencia de género, el derecho a la reducción de jornada 
se reconocerá a favor del progenitor, guardador o acogedor con quien conviva la persona 
enferma, siempre que cumpla el resto de los requisitos exigidos.

Cuando la persona enferma que se encuentre en los supuestos previstos en los párrafos 
tercero y cuarto de este apartado contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, 
tendrá derecho a la reducción de jornada quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre 
que acredite las condiciones para acceder al derecho a la misma.

Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho 
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores 
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de 
la empresa, debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un 
plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el 
ejercicio de los derechos de conciliación.

En el ejercicio de este derecho se tendrá en cuenta el fomento de la corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres y, asimismo, evitar la perpetuación de roles y estereotipos de 
género.

7. La concreción horaria y la determinación de los permisos y reducciones de jornada, 
previstos en los apartados 4, 5 y 6, corresponderán a la persona trabajadora dentro de su 
jornada ordinaria. No obstante, los convenios colectivos podrán establecer criterios para la 
concreción horaria de la reducción de jornada a que se refiere el apartado 6, en atención a 
los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la persona trabajadora 
y las necesidades productivas y organizativas de las empresas. La persona trabajadora, 
salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de quince días o la 
que se determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y 
finalizará el permiso de cuidado del lactante o la reducción de jornada.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la 
determinación de los periodos de disfrute previstos en los apartados 4, 5 y 6 serán resueltas 
por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

8. Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de 
género o de víctimas del terrorismo tendrán derecho, para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con 
disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación 
del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. También tendrán derecho a realizar su 
trabajo total o parcialmente a distancia o a dejar de hacerlo si este fuera el sistema 
establecido, siempre en ambos casos que esta modalidad de prestación de servicios sea 
compatible con el puesto y funciones desarrolladas por la persona.

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos 
se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los 
representantes legales de las personas trabajadoras, o conforme al acuerdo entre la 
empresa y las personas trabajadoras afectadas. En su defecto, la concreción de estos 
derechos corresponderá a estas, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado 
anterior, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.

9. La persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza 
mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o 
personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su 
presencia inmediata.

Las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia 
por las causas previstas en el presente apartado equivalentes a cuatro días al año, conforme 
a lo establecido en convenio colectivo o, en su defecto, en acuerdo entre la empresa y la 
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representación legal de las personas trabajadoras aportando las personas trabajadoras, en 
su caso, acreditación del motivo de ausencia.

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo

Sección 1.ª Movilidad funcional y geográfica

[ . . . ]
Artículo 40.  Movilidad geográfica.

1. El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para 
prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro 
de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la 
existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo 
justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, 
productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las 
contrataciones referidas a la actividad empresarial.

La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a 
sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su 
efectividad.

Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado, 
percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su contrato, percibiendo una 
indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los 
periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. La 
compensación a que se refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios 
como los de los familiares a su cargo, en los términos que se convengan entre las partes, y 
nunca será inferior a los límites mínimos establecidos en los convenios colectivos.

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación citado, el 
trabajador que, no habiendo optado por la extinción de su contrato, se muestre disconforme 
con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia 
declarará el traslado justificado o injustificado y, en este último caso, reconocerá el derecho 
del trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen.

Cuando, con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente, la 
empresa realice traslados en periodos sucesivos de noventa días en número inferior a los 
umbrales allí señalados, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, 
dichos nuevos traslados se considerarán efectuados en fraude de ley y serán declarados 
nulos y sin efecto.

2. El traslado a que se refiere el apartado anterior deberá ir precedido de un periodo de 
consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a 
quince días, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que este ocupe a 
más de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un 
periodo de noventa días comprenda a un número de trabajadores de, al menos:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen 

entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
Dicho periodo de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión 

empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas 
necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se 
llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de 
trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisión 
negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada 
una de las partes.
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La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento 
de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y 
condiciones señalados en el mismo.

La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter 
previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos 
efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los 
trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento. El plazo 
máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha 
de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar 
afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en 
cuyo caso el plazo será de quince días.

Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la 
dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los 
representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión representativa no 
impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al 
inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.

La apertura del periodo de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusión 
deberán ser notificadas a la autoridad laboral para su conocimiento.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la 
consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los 
representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de 
la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a 
la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores su 
decisión sobre el traslado, que se regirá a todos los efectos por lo dispuesto en el apartado 
1.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en 
conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 1. La 
interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, 
hasta su resolución.

El acuerdo con los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas se 
entenderá sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al ejercicio de la opción 
prevista en el párrafo tercero del apartado 1.

El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier 
momento la sustitución del periodo de consultas a que se refiere este apartado por la 
aplicación del procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de 
la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.

3. Si por traslado uno de los cónyuges cambia de residencia, el otro, si fuera trabajador 
de la misma empresa, tendrá derecho al traslado a la misma localidad, si hubiera puesto de 
trabajo.

4. Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de 
género o de víctimas del terrorismo que se vean obligados a abandonar el puesto de trabajo 
en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de 
trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante 
en cualquier otro de sus centros de trabajo.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a los trabajadores las 
vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.

El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, 
durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que 
anteriormente ocupaban los trabajadores.

Terminado este periodo, los trabajadores podrán optar entre el regreso a su puesto de 
trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada 
obligación de reserva.

5. Para hacer efectivo su derecho de protección a la salud, los trabajadores con 
discapacidad que acrediten la necesidad de recibir fuera de su localidad un tratamiento de 
habilitación o rehabilitación médico-funcional o atención, tratamiento u orientación 
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psicológica relacionado con su discapacidad, tendrán derecho preferente a ocupar otro 
puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tuviera vacante en otro de 
sus centros de trabajo en una localidad en que sea más accesible dicho tratamiento, en los 
términos y condiciones establecidos en el apartado anterior para las trabajadoras víctimas de 
violencia de género y para las víctimas del terrorismo.

6. Por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por 
contrataciones referidas a la actividad empresarial, la empresa podrá efectuar 
desplazamientos temporales de sus trabajadores que exijan que estos residan en población 
distinta de la de su domicilio habitual, abonando, además de los salarios, los gastos de viaje 
y las dietas.

El trabajador deberá ser informado del desplazamiento con una antelación suficiente a la 
fecha de su efectividad, que no podrá ser inferior a cinco días laborables en el caso de 
desplazamientos de duración superior a tres meses; en este último supuesto, el trabajador 
tendrá derecho a un permiso de cuatro días laborables en su domicilio de origen por cada 
tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los de viaje, cuyos gastos correrán 
a cargo del empresario.

Contra la orden de desplazamiento, sin perjuicio de su ejecutividad, podrá recurrir el 
trabajador en los mismos términos previstos en el apartado 1 para los traslados.

Los desplazamientos cuya duración en un periodo de tres años exceda de doce meses 
tendrán, a todos los efectos, el tratamiento previsto en esta ley para los traslados.

7. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en 
los puestos de trabajo a que se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo o acuerdo 
alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de permanencia 
a favor de trabajadores de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, 
mayores de determinada edad o personas con discapacidad.

[ . . . ]
Sección 3.ª Suspensión del contrato

Artículo 45.  Causas y efectos de la suspensión.
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Las consignadas válidamente en el contrato.
c) Incapacidad temporal de los trabajadores.
d) Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de conformidad 

con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen, de 
menores de seis años o de menores de edad mayores de seis años con discapacidad o que 
por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan 
especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los 
servicios sociales competentes.

e) Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de 
nueve meses.

f) Ejercicio de cargo público representativo.
g) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.
h) Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias.
i) Fuerza mayor temporal.
j) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
k) Excedencia forzosa.
l) Ejercicio del derecho de huelga.
m) Cierre legal de la empresa.
n) Decisión de la persona trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de 

trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
o) Disfrute del permiso parental.
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2. La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el 
trabajo.

[ . . . ]
Sección 4.ª Extinción del contrato

Artículo 49.  Extinción del contrato.
1. El contrato de trabajo se extinguirá:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por las causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas 

constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario.
c) Por expiración del tiempo convenido. A la finalización del contrato, excepto en los 

contratos formativos y el contrato de duración determinada por causa de sustitución, la 
persona trabajadora tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la 
parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año 
de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.

Los contratos de duración determinada que tengan establecido plazo máximo de 
duración, incluidos los contratos formativos, concertados por una duración inferior a la 
máxima legalmente establecida, se entenderán prorrogados automáticamente hasta dicho 
plazo cuando no medie denuncia o prórroga expresa y el trabajador continúe prestando 
servicios.

Expirada dicha duración máxima, si no hubiera denuncia y se continuara en la prestación 
laboral, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo 
prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación.

Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del 
contrato que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo 
con una antelación mínima de quince días.

d) Por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios 
colectivos o la costumbre del lugar.

e) Por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2.

f) Por jubilación del trabajador.
g) Por muerte, jubilación en los casos previstos en el régimen correspondiente de la 

Seguridad Social, o incapacidad del empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 44, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

En los casos de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador tendrá 
derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario.

En los casos de extinción de la personalidad jurídica del contratante deberán seguirse 
los trámites del artículo 51.

h) Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo, siempre 
que su existencia haya sido debidamente constatada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 51.7.

i) Por despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción.

j) Por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del 
empresario.

k) Por despido del trabajador.
l) Por causas objetivas legalmente procedentes.
m) Por decisión de la persona trabajadora que se vea obligada a abandonar 

definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de 
género.

2. El empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los 
trabajadores la denuncia, o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá 
acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas.
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El trabajador podrá solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores en 
el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito, haciéndose constar en el mismo el 
hecho de su firma en presencia de un representante legal de los trabajadores, o bien que el 
trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad. Si el empresario impidiese la presencia del 
representante en el momento de la firma, el trabajador podrá hacerlo constar en el propio 
recibo, a los efectos oportunos.

[ . . . ]
Artículo 52.  Extinción del contrato por causas objetivas.

El contrato podrá extinguirse:
a) Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación 

efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un periodo 
de prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento.

b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su 
puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. Previamente el empresario 
deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones 
operadas. El tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo 
efectivo y el empresario abonará al trabajador el salario medio que viniera percibiendo. La 
extinción no podrá ser acordada por el empresario hasta que hayan transcurrido, como 
mínimo, dos meses desde que se introdujo la modificación o desde que finalizó la formación 
dirigida a la adaptación.

c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 y la extinción 
afecte a un número inferior al establecido en el mismo.

Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa 
en el supuesto al que se refiere este apartado.

d) (Derogada)
e) En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por entidades 

sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin 
dotación económica estable y financiados por las Administraciones Públicas mediante 
consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos 
externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el 
mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.

Cuando la extinción afecte a un número de trabajadores igual o superior al establecido 
en el artículo 51.1 se deberá seguir el procedimiento previsto en dicho artículo.

Artículo 53.  Forma y efectos de la extinción por causas objetivas.
1. La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo anterior 

exige la observancia de los requisitos siguientes:
a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación 

escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los 
periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

Cuando la decisión extintiva se fundase en el artículo 52.c), con alegación de causa 
económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a 
disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, 
haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del 
derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando tenga efectividad la decisión 
extintiva.

c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la 
comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el 
supuesto contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará copia a la 
representación legal de los trabajadores para su conocimiento.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 24  Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [parcial]

– 547 –



2. Durante el periodo de preaviso el trabajador, o su representante legal si se trata de 
una persona con discapacidad que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a 
una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.

3. Contra la decisión extintiva podrá recurrir como si se tratase de despido disciplinario.
4. Cuando la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las causas 

de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley o bien se hubiera producido con 
violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, la decisión 
extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio.

Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:
a) El de las personas trabajadoras durante los periodos de suspensión del contrato de 

trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante 
el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, a que se refiere el artículo 45.1.d) y e), 
disfrute del permiso parental a que se refiere el artículo 48 bis, o por enfermedades 
causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o cuando se notifique la decisión en una 
fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el 
comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas 
trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refiere el artículo 37, 
apartados 3.b), 4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando 
de las adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8 o la excedencia prevista en el 
artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de su 
derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

c) El de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar 
los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran 
transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la adopción, la guarda con 
fines de adopción o el acogimiento.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se 
declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo 
o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados. Para considerarse 
procedente deberá acreditarse suficientemente que la causa objetiva que sustenta el 
despido requiere concretamente la extinción del contrato de la persona referida.

En el resto de los supuestos, la decisión extintiva se considerará procedente cuando se 
acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva y se 
hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1. En otro caso se considerará 
improcedente.

No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la 
indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del 
empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho periodo o al pago de la 
indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que 
procedan.

5. La calificación por la autoridad judicial de la nulidad, procedencia o improcedencia de 
la decisión extintiva producirá iguales efectos que los indicados para el despido disciplinario, 
con las siguientes modificaciones:

a) En caso de procedencia, el trabajador tendrá derecho a la indemnización prevista en 
el apartado 1, consolidándola de haberla recibido, y se entenderá en situación de desempleo 
por causa a él no imputable.

b) Si la extinción se declara improcedente y el empresario procede a la readmisión, el 
trabajador habrá de reintegrarle la indemnización percibida. En caso de sustitución de la 
readmisión por compensación económica, se deducirá de esta el importe de dicha 
indemnización.

[ . . . ]
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Artículo 55.  Forma y efectos del despido disciplinario.
1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos 

que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.
Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido.
Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical 

procederá la apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del 
interesado, los restantes miembros de la representación a que perteneciere, si los hubiese.

Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, deberá dar 
audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho 
sindicato.

2. Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el 
empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumpla los requisitos omitidos en el 
precedente. Dicho nuevo despido, que solo surtirá efectos desde su fecha, solo cabrá 
efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al 
realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en los 
días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social.

3. El despido será calificado como procedente, improcedente o nulo.
4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento 

alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso 
contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1.

5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación 
prohibidas en la Constitución Española o en la ley, o bien se produzca con violación de 
derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora.

Será también nulo el despido, en los siguientes supuestos:
a) El de las personas trabajadoras durante los periodos de suspensión del contrato de 

trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante 
el embarazo, riesgo durante la lactancia natural a que se refiere el artículo 45.1.d) y e), 
disfrute del permiso parental a que se refiere el artículo 48 bis, o por enfermedades 
causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o cuando se notifique la decisión en una 
fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el 
comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas 
trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refiere el artículo 37, 
apartados 3.b), 4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando 
de las adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8 o la excedencia prevista en el 
artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de su 
derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

c) El de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar 
los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran 
transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la adopción, la guarda con 
fines de adopción o el acogimiento.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se 
declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el 
ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.

6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono 
de los salarios dejados de percibir.

7. El despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo que con aquel 
se produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.

[ . . . ]
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§ 25

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
[Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 166, de 12 de julio de 2007
Última modificación: 1 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2007-13409

[ . . . ]
TÍTULO II

Régimen profesional del trabajador autónomo

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Régimen profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente

Artículo 11.  Concepto y ámbito subjetivo.
1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el 

artículo 1.2.d) de la presente Ley son aquéllos que realizan una actividad económica o 
profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una 
persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por 
percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de 
actividades económicas o profesionales.

2. Para el desempeño de la actividad económica o profesional como trabajador 
autónomo económicamente dependiente, éste deberá reunir simultáneamente las siguientes 
condiciones:

a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o 
toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que 
depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, respecto de la prohibición de tener a su cargo 
trabajadores por cuenta ajena, no será de aplicación en los siguientes supuestos y 
situaciones, en los que se permitirá la contratación de un único trabajador:

1. Supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un 
menor de nueve meses.

2. Períodos de descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y 
acogimiento familiar.

3. Por cuidado de menores de siete años que tengan a su cargo.
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4. Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 
inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.

5. Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 
inclusive, con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debidamente acreditada.

En estos supuestos, el Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente tendrá el 
carácter de empresario, en los términos previstos por el artículo 1.2 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En lo no previsto expresamente, la contratación del trabajador por cuenta ajena se regirá 
por lo previsto por el artículo 15.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y sus normas de desarrollo. Para los supuestos previstos en los números 3, 4 y 
5 anteriores, el contrato se celebrará por una jornada equivalente a la reducción de la 
actividad efectuada por el trabajador autónomo sin que pueda superar el 75 por ciento de la 
jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, en cómputo anual. A estos efectos 
se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo establecido en el artículo 12 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En estos supuestos, la 
duración del contrato estará vinculada al mantenimiento de la situación de cuidado de menor 
de siete años o persona en situación de dependencia o discapacidad a cargo del trabajador 
autónomo, con una duración máxima, en todo caso, de doce meses.

Solamente se permitirá la contratación de un único trabajador por cuenta ajena aunque 
concurran dos o más de los supuestos previstos. Finalizada la causa que dio lugar a dicha 
contratación, el trabajador autónomo podrá celebrar un nuevo contrato con un trabajador por 
cuenta ajena por cualquiera de las causas previstas anteriormente, siempre que, en todo 
caso, entre el final de un contrato y la nueva contratación transcurra un periodo mínimo de 
doce meses, salvo que el nuevo contrato tuviera como causa alguna de las previstas en los 
números 1 y 2.

No obstante, en los supuestos de suspensión del contrato de trabajo por incapacidad 
temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar, riesgo 
durante el embarazo o lactancia natural o protección de mujer víctima de violencia de 
género, así como en los supuestos de extinción del contrato por causas procedentes, la 
persona trabajadora autónoma podrá contratar a un trabajador o trabajadora para sustituir a 
la persona inicialmente contratada, sin que, en ningún momento, ambas personas 
trabajadoras por cuenta ajena puedan prestar sus servicios de manera simultánea y sin que, 
en ningún caso, se supere el período máximo de duración de la contratación previsto en el 
presente apartado.

En los supuestos previstos en los números 3, 4 y 5, solamente se permitirá la 
contratación de un trabajador por cuenta ajena por cada menor de siete años o familiar en 
situación de dependencia o discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

La contratación por cuenta ajena reglada por el presente apartado será compatible con la 
bonificación por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación, 
prevista en el artículo 30 de esta Ley.

b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten 
servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.

c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio 
de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean 
relevantes económicamente.

d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las 
indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente.

e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de 
acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla.

3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y 
despachos abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente 
con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no 
tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores autónomos económicamente 
dependientes.

[ . . . ]
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Artículo 14.  Jornada de la actividad profesional.
1. El trabajador autónomo económicamente dependiente tendrá derecho a una 

interrupción de su actividad anual de 18 días hábiles, sin perjuicio de que dicho régimen 
pueda ser mejorado mediante contrato entre las partes o mediante acuerdos de interés 
profesional.

2. Mediante contrato individual o acuerdo de interés profesional se determinará el 
régimen de descanso semanal y el correspondiente a los festivos, la cuantía máxima de la 
jornada de actividad y, en el caso de que la misma se compute por mes o año, su 
distribución semanal.

3. La realización de actividad por tiempo superior al pactado contractualmente será 
voluntaria en todo caso, no pudiendo exceder del incremento máximo establecido mediante 
acuerdo de interés profesional. En ausencia de acuerdo de interés profesional, el incremento 
no podrá exceder del 30 por ciento del tiempo ordinario de actividad individualmente 
acordado.

4. El horario de actividad procurará adaptarse a los efectos de poder conciliar la vida 
personal, familiar y profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente.

5. La trabajadora autónoma económicamente dependiente que sea víctima de violencia 
de género o de violencias sexuales tendrá derecho a la adaptación del horario de actividad 
con el objeto de hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

Artículo 15.  Extinción contractual.
1. La relación contractual entre las partes se extinguirá por alguna de las siguientes 

circunstancias:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Causas válidamente consignadas en el contrato, salvo que las mismas constituyan 

abuso de derecho manifiesto.
c) Muerte y jubilación o invalidez incompatibles con la actividad profesional, conforme a 

la correspondiente legislación de Seguridad Social.
d) Desistimiento del trabajador autónomo económicamente dependiente, debiendo en tal 

caso mediar el preaviso estipulado o conforme a los usos y costumbres.
e) Voluntad del trabajador autónomo económicamente dependiente, fundada en un 

incumplimiento contractual grave de la contraparte.
f) Voluntad del cliente por causa justificada, debiendo mediar el preaviso estipulado o 

conforme a los usos y costumbres.
g) Por decisión de la trabajadora autónoma económicamente dependiente que se vea 

obligada a extinguir la relación contractual como consecuencia de ser víctima de violencia de 
género o de violencias sexuales.

h) Cualquier otra causa legalmente establecida.
2. Cuando la resolución contractual se produzca por la voluntad de una de las partes 

fundada en un incumplimiento contractual de la otra, quien resuelva el contrato tendrá 
derecho a percibir la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

3. Cuando la resolución del contrato se produzca por voluntad del cliente sin causa 
justificada, el trabajador autónomo económicamente dependiente tendrá derecho a percibir 
la indemnización prevista en el apartado anterior.

Si la resolución se produce por desistimiento del trabajador autónomo económicamente 
dependiente, y sin perjuicio del preaviso previsto en el párrafo d) del apartado 1 del presente 
artículo, el cliente podrá ser indemnizado cuando dicho desistimiento le ocasione un perjuicio 
importante que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad.

4. Cuando la parte que tenga derecho a la indemnización sea el trabajador autónomo 
económicamente dependiente, la cuantía de la indemnización será la fijada en el contrato 
individual o en el acuerdo de interés profesional que resulte de aplicación. En los casos en 
que no estén regulados, a los efectos de determinar su cuantía se tomarán en consideración, 
entre otros factores, el tiempo restante previsto de duración del contrato, la gravedad del 
incumplimiento del cliente, las inversiones y gastos anticipados por el trabajador autónomo 
económicamente dependiente vinculados a la ejecución de la actividad profesional 
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contratada y el plazo de preaviso otorgado por el cliente sobre la fecha de extinción del 
contrato.

Artículo 16.  Interrupciones justificadas de la actividad profesional.
1. Se considerarán causas debidamente justificadas de interrupción de la actividad por 

parte del trabajador económicamente dependiente las fundadas en:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) La necesidad de atender responsabilidades familiares urgentes, sobrevenidas e 

imprevisibles.
c) El riesgo grave e inminente para la vida o salud del trabajador autónomo, según lo 

previsto en el apartado 7 del artículo 8 de la presente ley.
d) Incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 

acogimiento familiar.
e) Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de 9 

meses.
f) La situación de violencia de género o de violencias sexuales, para que la trabajadora 

autónoma económicamente dependiente haga efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral.

g) Fuerza mayor.
2. Mediante contrato o acuerdo de interés profesional podrán fijarse otras causas de 

interrupción justificada de la actividad profesional.
3. Las causas de interrupción de la actividad previstas en los apartados anteriores no 

podrán fundamentar la extinción contractual por voluntad del cliente prevista en la letra f) del 
apartado 1 del artículo anterior, todo ello sin perjuicio de otros efectos que para dichos 
supuestos puedan acordar las partes. Si el cliente diera por extinguido el contrato, tal 
circunstancia se consideraría como una falta de justificación a los efectos de lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo anterior.

No obstante, cuando en los supuestos contemplados en las letras d), e) y g) del apartado 
1 la interrupción ocasione un perjuicio importante al cliente que paralice o perturbe el normal 
desarrollo de su actividad, podrá considerarse justificada la extinción del contrato, a efectos 
de lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo anterior.

Los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento 
familiar, y riesgo durante el embarazo y la lactancia natural de un menor de 9 meses, 
contemplados en las letras d) y e) del apartado 1 del presente artículo, se exceptuarán de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, cuando el trabajador autónomo económicamente 
dependiente mantenga la actividad conforme a lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del 
artículo 11.

[ . . . ]
Artículo 32 bis.  Beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las personas con 
discapacidad, inicial o sobrevenida, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo 
que se establezcan como trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

(Derogado).
 

[ . . . ]
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§ 26

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público. [Inclusión parcial]

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 261, de 31 de octubre de 2015

Última modificación: 22 de mayo de 2024
Referencia: BOE-A-2015-11719

[ . . . ]
TÍTULO III

Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

[ . . . ]
CAPÍTULO V

Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones

[ . . . ]
Artículo 49.  Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por 
razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus 
familiares directos.

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes 
condiciones mínimas:

a) Permiso por nacimiento para la madre biológica: tendrá una duración de dieciséis 
semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso 
de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más 
en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en 
los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores.

No obstante, en caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de 
la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras 
semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a 
cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del 
descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el 
caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al 
menos 15 días y se realizará por semanas completas.
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Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 
determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará 
en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se 
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se 
solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso 
obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye 
también a las personas trans gestantes.

b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto 
temporal como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas 
deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente 
después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras 
semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a 
cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio 
posterior al hecho causante dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento 
del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien 
de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso 
del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al 
menos 15 días y se realizará por semanas completas.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del 
menor adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los 
progenitores.

El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución 
judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda 
dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 
determine, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del 
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, 
además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo 
exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y 
para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines 
de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro 
semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración.

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal 
como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código 
Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el 
acogimiento temporal una duración no inferior a un año.

c) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con 
fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis 
semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en 
todo caso de descanso obligatorio. Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para 
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cada uno de los progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo 
o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la 
decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución 
judicial por la que se constituya la adopción.

Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre 
que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la 
fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o 
decisión judicial por la que se constituya la adopción.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras 
semanas, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera 
interrumpida dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o 
bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso del disfrute 
interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos quince 
días y se realizará por semanas completas.

En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la 
semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último 
permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce 
meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a la finalización de ese 
período cuando se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del permiso del 
progenitor diferente de la madre biológica.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 
determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará 
en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se 
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se 
solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas 
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar 
en los cursos de formación que convoque la Administración.

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el 
disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, 
garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro 
progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, 
durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, 
el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de 
disfrute del permiso.

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una 
vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y 
condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a 
beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido 
tener derecho durante su ausencia.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye 
también a las personas trans gestantes.

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de 
asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la 
consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los 
servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su 
protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la 
jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de 
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trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras 
formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para 
estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la 
Administración pública competente en cada caso.

En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus 
retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.

e) Permiso por cuidado de hijo menor, afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el 
funcionario tendrá derecho, siempre que ambas personas progenitoras, adoptantes, 
guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente trabajen, a una 
reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, 
percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad 
donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y 
tratamiento continuado, del hijo o hija menor de edad, afectado por cáncer (tumores 
malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un 
ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, 
continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano 
administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria 
concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere sido 
objeto de acogimiento permanente o guarda con fines de adopción cumpla los 23 años. A 
estos efectos, el mero cumplimiento de los 18 años del hijo o del menor sujeto a acogimiento 
permanente o a guarda con fines de adopción, no será causa de extinción de la reducción de 
la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente.

No obstante, cumplidos los 18 años, se podrá reconocer el derecho a la reducción de 
jornada hasta que la persona a su cargo cumpla los 23 años en los supuestos en que el 
padecimiento del cáncer o enfermedad grave haya sido diagnosticado antes de alcanzar la 
mayoría de edad, siempre que en el momento de la solicitud se acrediten los requisitos 
establecidos en los párrafos anteriores, salvo la edad.

Asimismo, se mantendrá el derecho a esta reducción de jornada hasta que la persona a 
su cargo cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23 años, acreditara, además, un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Cuando concurran en ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines 
de adopción o acogedoras de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, 
las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener 
la condición de beneficiarias de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la 
Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario o funcionaria tendrá derecho a la 
percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su 
jornada de trabajo, siempre que la otra persona progenitora, adoptante o guardadora con 
fines de adopción o acogedora de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la 
reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de 
este permiso o como beneficiaria de la prestación establecida para este fin en el Régimen de 
la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la 
reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, 
ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto 
funcionamiento del servicio.

Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, 
tendrá derecho al permiso quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las 
condiciones para ser beneficiario.

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta 
reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los 
funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad 
terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los 
heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del 
terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en 
los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del 
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Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con 
disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través 
de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de 
ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca la 
Administración competente en cada caso.

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten 
necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, 
ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza 
a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

g) Permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a 
un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años: tendrá una duración no 
superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o 
en régimen de jornada a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y 
conforme a los términos que reglamentariamente se establezcan.

Este permiso, constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes 
o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

Cuando las necesidades del servicio lo permitan, corresponderá a la persona 
progenitora, adoptante o acogedora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su 
caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la Administración con una 
antelación de quince días y realizándose por semanas completas.

Cuando concurran en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el 
mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este 
permiso en los que el disfrute del permiso parental en el período solicitado altere seriamente 
el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten 
servicios, ésta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, 
justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye 
también a las personas trans gestantes.

[ . . . ]
TÍTULO V

Ordenación de la actividad profesional

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Provisión de puestos de trabajo y movilidad

[ . . . ]
Artículo 82.  Movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia 
terrorista.

1. Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el 
puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva 
su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro 
puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas 
características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en tales 
supuestos la Administración pública competente, estará obligada a comunicarle las vacantes 
ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se 

protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus 
descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

2. Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los 
funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad 
terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 26  Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público [parcial]

– 558 –



los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de 
víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios 
amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento 
del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado a otro 
puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas 
características, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de 
la comunidad autónoma. Aun así, en tales supuestos la Administración Pública competente 
estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las 
localidades que el interesado expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la 

protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón 
de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se 
encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se protegerá 
la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y 
los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

[ . . . ]
TÍTULO VI

Situaciones administrativas

[ . . . ]
Artículo 89.  Excedencia.

1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes 
modalidades:

a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de género.
e) Excedencia por razón de violencia terrorista.
2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés 

particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones 
Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente 
Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios 
exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán 
los periodos mínimos de permanencia en la misma.

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las 
necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario 
público se le instruya expediente disciplinario.

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando 
finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se 
incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se 
determine reglamentariamente.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán 
retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos 
de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de 
aplicación.

3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de 
haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el 
periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber 
obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario 
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de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, organismos 
públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos 
Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, 
así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no 
devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal 
situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que 
les sea de aplicación.

4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración 
no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por 
naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o 
acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres 
años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo 
grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad 
retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto 
causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al 
que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo 
sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, 
carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de 
trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, 
dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración.

5. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o 
su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de 
excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que 
sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que 
desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y 
derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres 
meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a 
fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a 
percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la 
actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 
Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, 
tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las 
víctimas de violencia de género.

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte 
necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, 
ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza 
a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

[ . . . ]
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§ 27

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 

Administración general del Estado. [Inclusión parcial]

Ministerio para las Administraciones Públicas
«BOE» núm. 85, de 10 de abril de 1995
Última modificación: 4 de marzo de 2006

Referencia: BOE-A-1995-8729

[ . . . ]
TITULO III

Provisión de puestos de trabajo

[ . . . ]
CAPITULO IV

Otras formas de provisión

[ . . . ]
Artículo 66 ter.  Movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género.

1. La funcionaria víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su protección o 
el derecho a la asistencia social integral, se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo 
donde venía prestando sus servicios podrá solicitar el traslado a un puesto de trabajo en 
distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad.

En dicha solicitud se indicará la localidad o localidades a las que solicita el traslado, 
debiendo ir acompañada de copia de la orden de protección o, excepcionalmente hasta tanto 
se dicte la orden de protección, de informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 
indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.

2. Si concurrieran las circunstancias previstas legalmente, el órgano competente 
adjudicará un puesto propio de su cuerpo o escala, cuyo nivel de complemento de destino y 
específico no sea superior al del puesto de origen, dotado presupuestariamente, que se 
encuentre vacante y sea de necesaria provisión. La funcionaria deberá cumplir los requisitos 
previstos en la relación de puestos de trabajo.

La adscripción tendrá carácter definitivo cuando la funcionaria ocupara con tal carácter 
su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en su 
nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de este reglamento o en el 
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caso de que la funcionaria se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo por ser víctima 
de nuevo de violencia de género y así se acredite en la forma señalada en el párrafo 
segundo del apartado 1 de este artículo o si así se requiere para recibir la asistencia social 
integral. Estos traslados, cuando impliquen cambio de residencia, tendrán la consideración 
de forzosos.

El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo 
deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia de la 
funcionaria, o de un mes si comporta cambio de residencia.

3. Serán competentes para resolver los órganos contemplados en el artículo 64.3 de este 
reglamento.

[ . . . ]
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§ 28

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas, por la que se establece el 
procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de 

violencia de género

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 2015

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2015-13411

La atención especial a las víctimas de la violencia de género se encuentra plenamente 
incorporada en nuestro ordenamiento jurídico en todos los ámbitos en que puede tener 
incidencia, y entre los mismos el del empleo público. Este reconocimiento tiene su 
concreción más visible en el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, el cual dedica varios de sus artículos a la situación de la víctima de la 
violencia de género, y entre ellos el artículo 82, relativo a la movilidad por razón de violencia 
de género, en el que se recogen los criterios que deben regir el ejercicio de este derecho, 
dirigido a hacer efectiva su protección y su derecho a la asistencia social integral.

Si bien el elevado grado de sensibilidad y compromiso existente en esta materia en 
todos los niveles de la Administración asegura que se dé una respuesta adecuada a las 
situaciones de movilidad de empleadas públicas por razón de violencia de género, se estima 
que, como en cualquier otro procedimiento administrativo, resulta oportuno disponer de una 
regulación específica que precise las actuaciones a desarrollar y establezca el protocolo de 
medidas que deben adoptarse, en aplicación del precepto antes citado, reafirmando la 
agilidad con que deben tener lugar las actuaciones, y constituyendo un elemento de 
seguridad jurídica para la víctima. De hecho, el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 
en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, aprobado por el 
Consejo de Ministros con fecha 20 de noviembre de 2015, incluye expresamente en su eje 
número seis, una medida específica, la n.º 43, que prevé «elaborar un procedimiento en 
materia de movilidad de las empleadas públicas de violencia de género en el ámbito de este 
Plan».

Ello ha conducido a que se redacte el citado protocolo, en cuya elaboración ha 
participado de forma esencial la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y en 
cuya tramitación también han participado las organizaciones sindicales con presencia en la 
Mesa General de Negociación de la Administración del Estado.

En base a todo lo anterior, esta Secretaría de Estado, en ejercicio de las competencias 
atribuidas por el artículo 12 del Real Decreto 256/2012, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, resuelve:
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Artículo 1.  Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto regular el procedimiento de movilidad por razón 

de violencia de género de las empleadas públicas, reconocido en el artículo 82 de la Ley 
7/2007 de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, para 
hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral. Su ámbito de 
aplicación es el de las empleadas públicas de la Administración General del Estado así como 
de los Organismos, Agencias y otras Entidades Públicas adscritas o dependientes de la 
misma.

Artículo 2.  Acreditación de la situación de violencia de género.
La acreditación de la situación de violencia de género a efectos de lo dispuesto en esta 

Resolución se realizará por alguno de los siguientes medios:
a) Sentencia condenatoria.
b) Orden de protección o el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 

indicios de que la solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden 
de protección.

c) Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares penales para la 
protección de la víctima.

d) Certificado/informe acreditativo de atención especializada, expedido por un organismo 
público competente en materia de violencia de género.

Artículo 3.  Movilidad y protección de la intimidad.
3.1 Las empleadas públicas víctimas de violencia de género que para hacer efectiva su 

protección, su derecho a la asistencia social integral o para recibir asistencia sanitaria, se 
vean obligadas a abandonar el lugar donde venían prestando sus servicios, tendrán derecho 
al cambio de destino. Este cambio de destino podrá articularse mediante su adscripción a un 
puesto de trabajo vacante, o mediante el cambio de adscripción del puesto de trabajo del 
que fueran titulares, y tanto en un caso como en otro a la misma o a distinta localidad.

En el caso de que se dieran las circunstancias que se exponen en los artículos 
siguientes y se hiciera necesario un cambio de puesto de trabajo, la movilidad se efectuará a 
otro puesto propio de su Cuerpo, Escala o categoría profesional, de análogas características, 
que se encuentre vacante, sin necesidad de que dicha vacante sea de necesaria cobertura. 
La empleada pública deberá cumplir con los requisitos de la relación de puestos de trabajo.

3.2 El traslado por violencia de género tendrá la consideración de traslado forzoso. Los 
gastos e indemnizaciones que, en su caso, correspondan a la empleada pública serán a 
cargo del Ministerio, Organismo, Agencia o Entidad en el que se encontrara destinada en el 
momento de efectuarse la movilidad a través de cualquiera de los procedimientos previstos 
en la presente Resolución.

3.3 En el procedimiento regulado en la presente Resolución se protegerá la intimidad y 
dignidad de las empleadas públicas, en especial sus datos personales, los de sus familiares 
y los de cualquier persona que esté bajo su tutela, guarda o custodia.

3.4 Las anotaciones de los actos administrativos que deban realizarse en el Registro 
Central de Personal derivados de la protección o asistencia social integral de estas 
empleadas públicas, se realizarán de manera que no trascienda la existencia de una forma 
especial de movilidad o cualquier otro dato del que pueda deducirse su situación.

3.5 En todo caso, para poder establecer las necesarias cautelas en orden a su 
protección, los centros gestores de personal deberán comunicar al Registro Central de 
Personal, en la forma en que éste establezca, la condición de personal protegido de estas 
empleadas públicas. En ese momento, el Registro Central de Personal incorporará las 
medidas necesarias para restringir los accesos a la información sobre ellas públicas en las 
consultas a su sistema de información y en las búsquedas en el Directorio de la 
Administración General del Estado realizadas en el Portal Funciona.

3.6 Cuando la movilidad por violencia de género se efectúe mediante un cambio de 
adscripción del puesto que ocupa la solicitante, deberá quedar constancia registral de la 
naturaleza especial que ha motivado la utilización de esta figura de provisión, resultando de 
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aplicación a todos los efectos lo dispuesto en la presente Resolución en lo concerniente a su 
especial protección registral.

3.7 Los órganos competentes deberán poner en conocimiento de la Dirección General de 
la Función Pública todas las actuaciones que afecten a la movilidad de las empleadas 
públicas víctimas de violencia de género.

Artículo 4.  Solicitud, documentación y lugar de presentación.
4.1 La empleada pública víctima de violencia de género que requiera una movilidad por 

razón de violencia de género, deberá presentar una solicitud dirigida directamente al titular 
de la Unidad competente en materia de recursos humanos del Ministerio, Organismo, 
Agencia o Entidad en el que se encuentre destinada, para lo que, si lo estima oportuno, 
podrá utilizar el modelo del Anexo I que se acompaña a esta Resolución.

4.2 La solicitud podrá presentarse tanto en persona en la Unidad destinataria de la 
misma, como a través de cualquier registro público, en los términos establecidos en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3 En la referida solicitud se deberán cumplimentar los datos personales y 
profesionales, así como, en su caso, la localidad/zona geográfica a la que solicita ser 
trasladada o en el caso de que desee seguir destinada en la misma localidad donde ya 
presta servicios, la Unidad, Departamento u Organismo al que pide ser destinada.

4.4 A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la situación de víctima de violencia de género, en los 

términos previstos en el artículo 2.1 de esta Resolución.
b) Certificación o informe de un órgano competente en materia de atención especializada 

a las víctimas de violencia de género, en el que se justifique la necesidad de la movilidad de 
la empleada pública en ese momento. Con este mismo fin se podrá aportar, asimismo, el 
informe médico oficial que corresponda o una valoración policial del elevado riesgo, al objeto 
de justificar la necesidad de la movilidad de la empleada pública para garantizar la asistencia 
sanitaria especializada o su seguridad, respectivamente.

c) Explicación motivada de que los destinos solicitados son los que resultan adecuados 
para asegurar su protección, asistencia social integral o asistencia sanitaria.

El traslado por esta vía a la Administración del Estado en el exterior, tendrá carácter 
excepcional, limitado a la movilidad de aquellas empleadas públicas cuyo campo profesional 
se desarrolle prioritariamente en el exterior.

d) Cualquier otra documentación que la solicitante considere oportuno aportar.
4.5 En el supuesto de que, durante la tramitación de este procedimiento o una vez 

llevado a efecto el traslado de la solicitante, se dicte sentencia firme o resolución judicial 
firme de la que no se deduzca su condición de víctima de violencia de género, o en el 
supuesto de que finalice la vigencia de la orden de protección o de las medidas cautelares 
previamente adoptadas, se analizará la situación de la empleada pública, a fin de determinar 
los efectos de tales circunstancias sobre el derecho a la movilidad o sobre el traslado ya 
efectuado.

4.6 El órgano que esté instruyendo el procedimiento y, en todo caso, la Dirección 
General de la Función Pública podrán, en cualquier momento del procedimiento, solicitar la 
colaboración de otros órganos, y especialmente de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género y las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, y de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, a los efectos de recabar información adicional para 
la valoración del caso concreto.

Artículo 5.  Instrucción del procedimiento.
5.1 Consideraciones generales.
5.1.1 A la vista de la solicitud y de la documentación aportada por la interesada, y previa 

comprobación de que la misma está completa, la Unidad competente en materia de personal 
del Ministerio, Organismo, Agencia o Entidad en la que la empleada pública esté destinada, 
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iniciará la tramitación del procedimiento de movilidad como víctima de violencia de género. 
En el caso de que la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 70 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o la interesada no hubiera aportado la 
documentación justificativa de su condición de víctima de violencia de género, de inmediato 
se le requerirá para que en el plazo máximo de diez días subsane su solicitud o aporte los 
documentos necesarios.

5.1.2 Si el Ministerio donde está destinada la empleada pública dispone de puesto o 
puestos vacantes en la localidad o zona geográfica por ella solicitada, deberá poner en su 
conocimiento dicha relación de puestos.

Estos puestos deberán ser adecuados al Cuerpo, Escala o clasificación profesional de la 
solicitante y de similares características a aquel que venía ocupando, deberán estar dotados 
presupuestariamente y encontrarse vacantes, no siendo obligado que sean vacantes de 
necesaria cobertura.

5.1.3 A partir de la recepción, por parte de la interesada, del citado listado de plazas, la 
empleada pública dispondrá de un plazo de cinco días para optar entre los puestos de 
trabajo ofertados.

5.1.4 El órgano competente en cada caso, resolverá la movilidad por violencia de género 
de la solicitante al nuevo destino. En tanto se llevan a cabo los trámites necesarios para la 
misma, la falta de asistencia al puesto de trabajo, si fuera necesaria para garantizar la 
seguridad de la interesada, tendrá la consideración de falta justificada.

5.1.5 Las retribuciones que corresponderán a la empleada pública que haya sido objeto 
de movilidad por razón de violencia de género serán las del puesto que finalmente le sea 
asignado, una vez realizado dicho traslado.

5.2 Consideraciones particulares relativas a la movilidad de la funcionaria víctima de 
violencia de género.

5.2.1 En el caso de que el Ministerio, Organismo, Agencia o Entidad no disponga de 
puesto vacante en los términos expuestos anteriormente o en razón a la organización de los 
servicios no proceda hacer uso de una vacante existente, procederá a tramitar un cambio de 
adscripción del puesto de trabajo que ocupa la funcionaria a dicho ámbito geográfico con 
modificación, en su caso, de la Unidad orgánica de la que dependa dicho puesto, mediante 
el procedimiento regulado en el artículo 61 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

5.2.2 Cuando se trate de una funcionaria que se encuentre destinada en un Organismo 
Público y, en la localidad o zona geográfica por ella solicitada, ese Organismo no contara 
con Unidades a las que pudiera efectuarse el cambio de adscripción del puesto, este cambio 
se efectuará a una Unidad dependiente del Ministerio al que se encuentre adscrito el 
Organismo Público. En el caso de que el Ministerio de adscripción de dicho Organismo 
tampoco contara con dependencias en la localidad o zona geográfica que la interesada 
solicita, pondrá este hecho en conocimiento de la Dirección General de la Función Pública, 
mediante comunicación dirigida a la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de 
Personal de la misma, y por el citado Centro directivo se determinará una Unidad orgánica a 
favor de la cual se tramite un cambio de adscripción del puesto de trabajo de la interesada y 
adoptará, directamente o propondrá la adopción de los correspondientes acuerdos.

5.2.3 Excepcionalmente si el Ministerio, Organismo o Agencia no dispone de 
dependencias orgánicas en ninguna de las localidades solicitadas por la interesada y el 
puesto que ocupa la interesada resulta imprescindible en la estructura del Ministerio, 
Organismo o Agencia, o si por razones organizativas se considerase más adecuado poner a 
disposición otro puesto vacante, deberá comunicarlo a la Dirección General de la Función 
Pública, que determinará la Unidad a la que deberá proponerse sea adscrito dicho puesto. 
Una vez se realice dicha adscripción, la Dirección General de la Función Pública resolverá 
directamente la movilidad de la funcionaria por razón de violencia de género al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 82 del Estatuto Básico.

5.2.4 Durante el transcurso de la instrucción del procedimiento y hasta su resolución, se 
podrá efectuar una comisión de servicios de atribución temporal de funciones (artículo 66 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo), de la funcionaria al ámbito geográfico solicitado. Si 
el nuevo destino propuesto correspondiese a otros Ministerios se podrá instar a la Dirección 
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General de la Función Pública que acuerde una comisión de servicios de atribución temporal 
de funciones. En estos casos, la funcionaria continuará percibiendo las retribuciones propias 
del puesto de origen hasta que se haga efectivo el traslado al nuevo destino.

Artículo 6.  Resolución del procedimiento.
6.1 Serán competentes para resolver cada uno de los procedimientos de provisión de 

puestos que se incluyen en esta Resolución, los órganos contemplados en la normativa 
reguladora de los mismos.

6.2 El órgano competente otorgará preferencia a la tramitación de estos procedimientos, 
al objeto de que la resolución se dicte en el plazo máximo de quince días si la movilidad se 
efectúa en el ámbito de un mismo Ministerio y sus Organismos dependientes o de cuarenta y 
cinco días si tiene carácter interdepartamental. De la resolución recaída se dará traslado a la 
Dirección General de la Función Pública.

6.3 La ocupación del puesto adjudicado tendrá carácter definitivo cuando la interesada 
ocupara con tal carácter su puesto de origen. La ocupación del puesto de trabajo adjudicado 
tendrá carácter provisional cuando la interesada ocupara con tal carácter su puesto de 
origen.

6.4 Cuando se haya producido un cambio de puesto de trabajo, la Administración tendrá 
la obligación de reservar el puesto de origen durante los seis primeros meses, terminado 
este período la empleada pública podrá solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo de 
origen. En el caso de que opte por el retorno al puesto de origen, los seis meses de 
permanencia en el otro puesto se considerarán como tiempo de permanencia en el puesto 
de origen, a efectos de participación en concursos de méritos o traslados.

6.5 Una vez transcurrido el citado plazo de seis meses, la Administración podrá 
conceder, a solicitud de la interesada, el retorno a la localidad de origen, motivado en que se 
hubiesen producido circunstancias extraordinarias que permitan a la interesada dicho 
retorno, como pudiera ser, entre otras, el ingreso en prisión o el fallecimiento del agresor. 
Para procurar esa reincorporación deberá procederse a la puesta a disposición de un puesto 
vacante y adecuado, de similares características al que venía ocupando antes de ser 
trasladada.

6.6 En el supuesto de que la movilidad de la funcionaria por razón de violencia de género 
se hubiere efectuado mediante un cambio de adscripción del puesto (en base a lo dispuesto 
en el artículo 61 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la presente Resolución), 
se podrá acordar un nuevo cambio de adscripción del puesto en los términos dispuestos en 
los apartados anteriores.

6.7 Este retorno a la Unidad o al puesto de origen tendrá carácter voluntario.
6.8 La incorporación al nuevo destino deberá producirse en el plazo de tres días hábiles 

si no comporta cambio de residencia de la funcionaria, o de un mes si comporta cambio de 
residencia, a partir del día siguiente a la notificación a la interesada del cambio de destino.

6.9 En el caso de que la funcionaria ejerza su derecho al retorno a la Unidad o puesto de 
origen, estos plazos serán de tres días hábiles si no comporta cambio de residencia o de 
ocho días hábiles si lo comporta a computar desde la comunicación a la interesada de su 
reincorporación al destino de origen.

Artículo 7.  Otros supuestos de especial atención.
7.1 Movilidad de las empleadas públicas procedentes de otras Administraciones 

Públicas.
Las solicitudes de movilidad por razón de violencia de género de empleadas públicas 

con destino en otras Administraciones, dirigidas a la Administración General del Estado, 
serán remitidas con carácter inmediato por el órgano receptor de las mismas al órgano 
competente en materia de personal de la Administración de origen, para su tramitación.

Cuando una Administración Pública se dirija a la Administración General del Estado 
comunicando la existencia de una solicitud de movilidad por razón de violencia de género a 
una localidad o zona geográfica que excede del ámbito competencial de la Administración de 
origen de la solicitante, será la Dirección General de la Función Pública la competente para 
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actuar y, en su caso, tramitar dicha petición, en los términos que se establezca en el marco 
de la Comisión de Coordinación del Empleo público.

En el supuesto de que la Dirección General de la Función Pública, atendiendo a los 
criterios fijados en dicha Comisión, resuelva sobre la movilidad por víctima de violencia de 
género de la empleada pública procedente de otra Administración, su incorporación al 
ámbito de la Administración General del Estado se realizará según los requisitos y reglas 
contemplados en esta Resolución.

7.2 Otras consideraciones derivadas de situaciones de violencia de género.
Se procurará la utilización de las herramientas de provisión de puestos de trabajo 

existentes en el ámbito de la Función Pública para atender la posible necesidad de traslado 
de las empleadas o empleados públicos que tengan a su cargo bajo su patria potestad, 
tutela, guarda o acogimiento a una menor o a una persona con discapacidad, que tenga la 
condición de víctima de violencia de género, en aquellos supuestos en los que la situación 
de la víctima aconseje un cambio de localidad de la residencia familiar.

Artículo 8.  Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación oficial, 

siendo sin embargo de aplicación, cuando ello resulte posible, en los procedimientos 
iniciados antes de su aprobación y en los que aún no haya recaído resolución.
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ANEXO I
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§ 29

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la 
Conferencia Sectorial de Administración Pública, por la que se 
aprueba el Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de 

las empleadas públicas víctimas de violencia de género

Ministerio de Política Territorial y Función Pública
«BOE» núm. 278, de 17 de noviembre de 2018

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2018-15725

La Conferencia Sectorial de Administración Pública, en su reunión de 22 de octubre 
de 2018, acordó por unanimidad de sus miembros aprobar el Acuerdo para favorecer la 
movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 16 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Administración Pública y para general 
conocimiento, se dispone la publicación del Acuerdo para favorecer la movilidad 
interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, que figura 
como anexo a esta resolución.

ANEXO
Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas 

públicas víctimas de violencia de género
Aprobado el 22 de octubre de 2018.
La Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en 

nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos 
relacionados con la cooperación judicial en materia penal señala que la violencia contra las 
mujeres es una violación de sus derechos humanos y una forma extrema de discriminación 
que no sólo hunde sus raíces en las desigualdades de género sino que además contribuye a 
mantenerlas y reforzarlas.

En este sentido, este Acuerdo forma parte de las medidas de lucha contra la violencia de 
género, dado que, en palabras del Parlamento Europeo, la violencia contra las mujeres 
constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad 
y a la integridad física y psíquica de las víctimas y supone, por lo tanto, un obstáculo para el 
desarrollo de una sociedad democrática.
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El objetivo de garantizar la continuidad de las empleadas públicas víctimas de violencia 
de género en el desempeño de su empleo público, así como de mantener las retribuciones 
que vinieran percibiendo cuando se ven obligadas a cambiar de localidad de residencia más 
allá del ámbito competencial de la Administración Pública donde prestan sus servicios, viene 
amparado también por lo dispuesto en las Resoluciones del Parlamento Europeo de 2014 
y 2017, en las que se destaca que al objeto de ser más eficaces, las medidas para combatir 
la violencia contra las mujeres deben ir acompañadas de acciones que aborden las 
desigualdades económicas en función del sexo y que promuevan la independencia 
económica de las mujeres y, se considera además que reforzar la independencia y la 
participación económica y social reduce la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia 
de género.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, de acuerdo con el artículo 9.2 de la 
Constitución española de 1978. Esta afirmación tiene especial trascendencia en las mujeres 
víctimas de violencia de género, dado que constituye uno de los ataques más flagrantes a 
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como la libertad, la igualdad, la 
vida, la seguridad y la no discriminación.

Si bien el artículo 82.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, contempla la 
movilidad por razón de violencia de género como normativa básica, la coexistencia de 
diversas Administraciones Públicas con competencias en distintos ámbitos territoriales hace 
necesaria la articulación de medidas de colaboración y coordinación, al objeto de dar una 
respuesta eficaz y soluciones ágiles en esta materia cuando la solicitud de movilidad 
transcienda del ámbito competencial de una Administración Pública.

Este Acuerdo acoge las recomendaciones internacionales y la normativa básica en 
materia de empleo público abordando la movilidad motivada por la violencia de género, 
debiendo entenderse como parte de un sistema integral de prevención y protección de las 
empleadas víctimas de esta clase de violencia. Además, tiene como objetivo articular una 
respuesta efectiva que dote de seguridad jurídica a las empleadas públicas que sean 
víctimas de la violencia de género, así como dar respuesta a la necesidad de protección 
integral, en el marco del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Primero.  Objeto.
Este Acuerdo se propone servir como marco general de colaboración, coordinación y 

comunicación, entre las Administraciones Públicas al objeto de facilitar la aplicación del 
principio de movilidad de las empleadas públicas de las Administraciones que tengan la 
condición de víctimas de violencia de género, dando efectividad al derecho contemplado en 
el artículo 82.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y demás normativa 
reguladora sobre la materia.

Segundo.  Actuaciones.
Para facilitar la movilidad por razón de violencia de género de las empleadas públicas 

que se vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo en la Administración de origen, es 
necesario que en términos de reciprocidad entre todas las Administraciones Públicas, y de 
acuerdo con la normativa reguladora en la materia, se aborden las acciones que resulten 
necesarias, dando efectividad a las medidas de protección o al derecho a la asistencia social 
integral, mediante:

a) La atención de las solicitudes de movilidad de las empleadas públicas víctimas de 
violencia de género a requerimiento de otra Administración Pública, siempre que la situación 
de víctima de violencia de género quede debidamente acreditada y no sea posible dar 
solución a la movilidad por parte de esa Administración.

b) La tramitación con carácter preferente de estos procedimientos, al objeto de que la 
resolución se dicte en el plazo más breve posible.
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c) La protección de la intimidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de 
los ascendientes, descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su custodia o 
guarda.

Tercero.  Ámbito subjetivo.
El Acuerdo será de aplicación al conjunto de empleadas públicas víctimas de violencia 

de género que presten servicios en las Administraciones Públicas.

Cuarto.  Acreditación de la situación de violencia de género.
La acreditación de la situación de violencia de género, a efectos de lo dispuesto en este 

Acuerdo, se realizará por alguno de los siguientes medios:
a) Sentencia condenatoria por un delito de violencia de género.
b) Orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida 

cautelar a favor de la víctima.
c) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 

demandante es víctima de violencia de género.
d) Informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de 

acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública 
competente; o por cualquier título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones 
normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y 
recursos.

Quinto.  Solicitud e instrucción del procedimiento.
1. La empleada pública deberá dirigir su solicitud al órgano competente de la 

Administración Pública en que se encuentra destinada, aportando la documentación 
justificativa de su condición de víctima de violencia de género con indicación del ámbito 
geográfico al que desea que se lleve a efecto la movilidad y motivación de la necesidad de 
traslado a ese ámbito en concreto.

2. Cuando la Administración Pública de origen de la interesada no cuente con Unidades 
o Dependencias ubicadas en el ámbito geográfico por ella solicitado, o por otras causas 
justificadas no resulte posible su reubicación en la misma, la Administración que 
corresponda se dirigirá a la Administración o Administraciones Públicas con competencias 
en ese ámbito y que puedan disponer de una estructura de puestos de trabajo en él, 
instando la tramitación del expediente de movilidad. A estos efectos, adjuntará tanto la 
solicitud como el resto de documentación aportada por la solicitante.

3. Con carácter previo al traslado de la petición de movilidad de la empleada pública a 
otra Administración, la Administración de origen de dicha empleada pondrá a su disposición 
una relación de los puestos de trabajo ubicados en su respectivo ámbito, que pudieran 
permitir hacer efectiva su seguridad y asistencia social integral mediante su traslado a otro 
municipio distinto del solicitado.

4. La movilidad de la empleada pública se efectuará, en todo caso, a un puesto de 
trabajo ubicado en el ámbito geográfico nacional. Dicho puesto habrá de ser adecuado a la 
naturaleza de la relación de servicios de la solicitante y a su clasificación profesional, y ésta 
deberá reunir los requisitos exigidos para el desempeño del mismo que figuren en la 
respectiva relación de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares, 
pudiendo realizarse, en su caso, las adaptaciones y equivalencias que sean necesarias.

5. A estos efectos, cada Administración Pública regulará de manera expresa y clara, con 
la finalidad de facilitar el ejercicio de este derecho por parte de las empleadas públicas 
víctimas de violencia de género, los modelos de solicitud, así como la documentación a 
aportar y lugar de presentación y determinarán el procedimiento a seguir para resolverlo con 
carácter urgente y para salvaguardar siempre la privacidad de las empleadas afectadas y de 
sus familiares.
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Sexto.  Efectos de la movilidad y duración.
1. El traslado de localidad por razón de violencia de género tendrá la consideración de 

forzoso, tal como establece el artículo 82.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

2. Las indemnizaciones que, en su caso, correspondan a la empleada pública serán a 
cargo de la Administración Pública de origen en la que se encuentre destinada en el 
momento de efectuarse la movilidad.

3. La ocupación por la interesada del nuevo puesto adjudicado tendrá carácter 
provisional, en tanto no obtenga un puesto con carácter definitivo.

4. La incorporación al nuevo destino deberá realizarse en el plazo más breve posible. En 
todo caso, la incorporación deberá producirse en el plazo máximo de tres días hábiles si no 
comporta cambio de residencia de la empleada pública o de ocho días hábiles, prorrogables 
justificadamente hasta un máximo de un mes, si lo comporta, desde la notificación de la 
resolución de movilidad.

5. La Administración pública de destino, mantendrá a la empleada pública en el puesto 
que le sea adjudicado, en tanto permanezcan las circunstancias que dieron lugar a la 
movilidad, sin que dicho puesto de trabajo pueda ser durante todo ese período objeto de 
convocatoria para su cobertura definitiva.

6. La Administración de origen tendrá la obligación de reservar a la empleada pública un 
destino en la misma localidad y de iguales características retributivas a las del puesto que 
ocupaba, durante el tiempo en que dicha empleada permanezca destinada con carácter 
provisional en la Administración a la que se traslade por razón de violencia de género, hasta 
obtener un puesto con carácter definitivo, sea en la de Administración de destino, en la de 
origen o en una tercera.

7. Las Administraciones Públicas intervinientes en la movilidad se comunicarán 
recíprocamente la formalización del cese y la toma de posesión de la empleada pública en el 
momento en que se produzcan.

8. Todas las retribuciones correspondientes al plazo posesorio serán abonadas por la 
Administración Pública de origen en la cuantía correspondiente al puesto de trabajo que 
venía desempeñando. Las retribuciones o salarios del nuevo puesto corresponderán a la 
Administración Pública a la que va destinada a partir de la fecha de la toma de posesión en 
el nuevo puesto de trabajo.

9. La empleada pública tendrá derecho a percibir las retribuciones que correspondan al 
puesto que le sea adjudicado en la Administración a la que se traslade, para lo que la 
Administración de origen, en caso de que se produzca pérdida retributiva, regulará un 
mecanismo de compensación articulado desde la perspectiva presupuestaria, que permita el 
abono de una indemnización en tanto se mantenga esa diferencia retributiva.

10. La empleada pública tendrá la obligación de comunicar a la Administración en la que 
se le ha adjudicado el nuevo destino, la desaparición, en su caso, de las circunstancias que 
dieron lugar a la necesidad de traslado o la pérdida de la condición de víctima de violencia 
de género, promoviéndose en ese momento la reincorporación a su Administración de 
origen. Los plazos para dicha reincorporación serán los mismos indicados en el apartado 4 
del presente punto y este retorno tendrá la consideración de movilidad voluntaria.

11. Se protegerá la intimidad de las empleadas públicas en las anotaciones de los actos 
administrativos que deban realizarse en los registros de personal de las Administraciones 
Públicas, así como en el acceso a la información existente sobre ellas en los sistemas de 
información de las distintas Administraciones Públicas.

Séptimo.  Traslados de corta duración y solución transitoria ante la inexistencia de vacante.
En aquellos supuestos en los que, por las circunstancias excepcionales de su situación, 

la interesada solicite únicamente un traslado temporal de duración inferior a 6 meses, o 
cuando no exista vacante para poder resolver con la inmediatez necesaria el traslado, la 
Administración de origen y aquella en la que vaya a prestar servicios la empleada pública, 
podrán acordar en su favor una atribución temporal de funciones en comisión de servicios o 
figura similar que contemple el convenio colectivo aplicable al personal laboral, continuando 
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la interesada como titular de su puesto de trabajo en la Administración de origen y 
percibiendo sus retribuciones con cargo a esa Administración.

Transcurrido ese plazo finalizará la atribución temporal de funciones o figura equivalente 
y se actuará de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso de persistir 
la necesidad de traslado.

Octavo.  Empleadas públicas con relación de servicios de carácter no permanente.
En los supuestos de movilidad de empleadas públicas con relaciones de servicio de 

carácter no permanente, la Administración Pública a la que vayan destinadas formalizará 
una nueva relación de servicios de igual carácter que aquella que mantenía con la 
Administración de origen.

Noveno.  Otras consideraciones relacionadas con situaciones de violencia de género.
Las Administraciones Públicas procurarán la utilización también de las herramientas de 

provisión de puestos de trabajo existentes en su respectivo ámbito competencial para 
atender la posible necesidad de traslado de las empleadas o empleados públicos que tengan 
a su cargo bajo su patria potestad, tutela, guarda o acogimiento a una menor o a una 
persona con discapacidad, que tenga la condición de víctima de violencia de género, en 
aquellos supuestos en los que la situación de la víctima aconseje un cambio de localidad de 
la residencia familiar.

Décimo.  Exclusión de obligaciones económicas.
La aplicación y ejecución de este Acuerdo, incluyéndose todos los actos jurídicos que 

puedan dictarse en su ejecución y desarrollo, no podrá suponer obligaciones económicas 
para las Administraciones Públicas y, en todo caso, se atenderán con sus medios personales 
y materiales, sin perjuicio de la ordenación del abono de retribuciones o salarios y, en su 
caso, indemnizaciones derivadas de la movilidad de la empleada pública.

Undécimo.  Adecuación normativa.
Las Administraciones Públicas adecuarán sus normas legales y convencionales 

aplicables a la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género a lo 
establecido en el presente Acuerdo, a través de los mecanismos jurídicos que sean 
necesarios para tal fin.

Duodécimo.  Aplicación del presente Acuerdo a empleadas públicas con normativa 
específica.

Se promoverán, en el marco competencial correspondiente, las actuaciones necesarias 
para que las medidas recogidas en el presente Acuerdo puedan ser de aplicación a las 
empleadas públicas sujetas a legislación específica propia en materia de movilidad.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 29  Movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género

– 574 –



§ 30

Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba 
el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de 

violencia de género

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 297, de 10 de diciembre de 2008

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2008-19918

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, atiende a las víctimas de este tipo de violencia de un modo integral y 
multidisciplinar, por lo que para el cumplimiento de sus fines prevé un conjunto de medidas 
que abarcan aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención 
posterior a las víctimas.

Entre dichas medidas, cabe destacar las que se dirigen a las víctimas desempleadas 
inscritas en los servicios públicos de empleo, que buscan su inserción sociolaboral y, de este 
modo, acceder a una independencia económica y personal necesaria para romper el vínculo 
con su agresor y lograr su efectiva recuperación integral. No obstante, las mujeres víctimas 
de violencia de género presentan, en muchas ocasiones, especiales dificultades para 
acceder a un empleo debido a circunstancias derivadas de la situación de violencia sufrida, 
tales como el consiguiente aislamiento del mundo laboral y social, el deterioro de la propia 
autoestima personal o el hecho de tener que hacerse cargo en exclusiva de los familiares 
dependientes. En otras ocasiones, se hallan en la necesidad de trasladar su residencia 
habitual a una localidad distinta en aras de su protección personal, lo que a menudo implica 
la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo.

Por ello, la Ley Orgánica establece en su artículo 22 que «en el marco del Plan de 
Empleo del Reino de España, se incluirá un programa de acción específico para las víctimas 
de violencia de género inscritas como demandantes de empleo.

Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por 
cuenta propia».

En consecuencia, en el actual Programa Nacional de Reformas del Reino de España 
(PNR), cuyo predecesor, desde 1998, fue el Plan Nacional de Acción para el Empleo de 
cada año, se incluyó el mandato de poner en marcha un programa específico para las 
víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo, dentro de las 
medidas para aumentar la tasa de ocupación femenina y eliminar su discriminación laboral.

El artículo 17.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establece que «el Gobierno podrá 
otorgar subvenciones, desgravaciones y otras medidas para fomentar el empleo de grupos 
específicos de trabajadores que encuentren dificultades especiales para acceder al empleo». 
En el mismo sentido, el artículo 26.1 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, 
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habilita al Gobierno para establecer programas específicos destinados a fomentar el empleo 
de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, prevé el desarrollo de políticas activas para hacer efectivo el principio 
de igualdad, cuya máxima expresión de quebranto se materializa en la violencia de género. 
Con este objetivo, su artículo 11 establece que los poderes públicos adoptarán medidas 
específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de 
hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan 
dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo 
perseguido en cada caso.

Asimismo, el apartado 6 del artículo 14 del mismo texto legal, establece que los poderes 
públicos podrán adoptar medidas de acción positiva en consideración de las singulares 
dificultades en que se encuentran las víctimas de la violencia de género, considerándolas 
expresamente como un colectivo de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

Finalmente, dentro del ámbito laboral, el apartado 2 del artículo 42 de la mencionada Ley 
Orgánica, permite que los programas de inserción sociolaboral activa se destinen 
prioritariamente a colectivos específicos de mujeres.

Este real decreto es una de las normas reguladoras de subvenciones concedidas por el 
Servicio Público de Empleo Estatal, a los efectos establecidos en los correspondientes 
reales decretos de traspaso a las comunidades autónomas de la gestión realizada por el 
Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación así 
como de los programas de apoyo a la creación de empleo.

El Programa que este real decreto aprueba, con el que se da cumplimiento al mandato 
del artículo 22 de la Ley Orgánica 1/2004, tiene su fundamento en los objetivos descritos. 
Por un lado compendia las ayudas que con la misma finalidad se han venido estableciendo 
desde la entrada en vigor de dicha Ley Orgánica y por otro establece ayudas adicionales que 
contribuirán al incremento de la empleabilidad de las mujeres víctimas de la violencia de 
género inscritas en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes, facilitando y 
promoviendo la inserción sociolaboral tanto en el empleo por cuenta ajena como en la 
constitución como trabajadoras autónomas o en la creación de empresas.

Asimismo prevé la atención especializada y confidencial a través de puntos de atención 
a las víctimas de violencia de género integrados por personal de los Servicios Públicos de 
Empleo con formación específica en igualdad y violencia de género.

Por tanto, en el Programa se establecen acciones de políticas activas de empleo 
disponibles para facilitar la inserción sociolaboral de estas trabajadoras y se regulan 
subvenciones y ayudas específicas que se otorgan para hacer efectivo el desarrollo de tales 
acciones que conformarán el itinerario profesional de inserción de cada participante.

Por otro lado, y de acuerdo con la autorización al Gobierno establecida en la disposición 
final segunda de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo, este real decreto dispone el incremento de las bonificaciones por contratación 
indefinida de mujeres víctimas de violencia de género reguladas en dicha Ley a fin de 
promover su contratación, al tratarse de un colectivo, dentro de las mujeres, con especiales 
dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Este real decreto prevé la concesión directa de las subvenciones de nueva creación 
recogidas en el mismo, atendiendo a su carácter singular por su interés público, social y 
humanitario derivado de las particulares circunstancias en que se encuentran las mujeres 
víctimas de violencia de género, al amparo de lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La gestión de estas subvenciones corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal y 
a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de gestión de las políticas 
activas de empleo dentro del marco definido en este real decreto, que se dicta al amparo de 
lo establecido en el artículo 149.1.7 de la Constitución Española.

La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, en la reunión celebrada el día 5 de 
noviembre de 2007 ha sido informada de este real decreto. Asimismo han sido consultadas 
las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y las comunidades 
autónomas.
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En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Trabajo e Inmigración y de la Ministra 
de Igualdad, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, con la aprobación previa 
de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de noviembre de 2008,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto la aprobación de un Programa de inserción 

sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, inscritas como demandantes de 
empleo, que incluye un conjunto de medidas de políticas activas de empleo dirigidas a este 
colectivo y la regulación de las mismas.

Artículo 2.  Medidas de actuación.
Las medidas de actuación del Programa que se contemplan en este real decreto son las 

siguientes:
a) Itinerario de inserción sociolaboral, individualizado y realizado por personal 

especializado.
b) Programa formativo específico para favorecer la inserción sociolaboral por cuenta 

ajena, en el que se trabaje en aspectos personales en su caso, llevando a cabo actuaciones 
dirigidas a incrementar la autoestima y motivación para el empleo, y en aspectos 
profesionales de las mujeres participantes en el programa.

c) Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.
d) Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género.
e) Incentivos para facilitar la movilidad geográfica.
f) Incentivos para compensar diferencias salariales.
g) Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de 

violencia de género y su movilidad geográfica.

Artículo 3.  Beneficiarias del Programa.
1. Podrán ser beneficiarias de las acciones que integran el Programa las mujeres 

víctimas de la violencia de género que se encuentren inscritas como demandantes de 
empleo en los Servicios Públicos de Empleo. No obstante, no será necesaria la inscripción 
de las víctimas de violencia de género como demandantes de empleo para la aplicación de 
las bonificaciones contempladas en el artículo 9 de este real decreto.

2. La situación de violencia de género, a estos efectos, se acreditará:
a) A través de la sentencia condenatoria.
b) A través de la resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la 

protección de la víctima.
c) A través de la orden de protección acordada a favor de la víctima o, 

excepcionalmente, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de 
que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de 
protección.

3. El plazo para acceder a las medidas contempladas en este real decreto, salvo 
disposición en contrario en el mismo, será el siguiente, en función de la forma de 
acreditación de la condición de víctima de la violencia de género:

a) En el supuesto de sentencia condenatoria, durante los 24 meses posteriores a su 
notificación. Para acceder a los incentivos previstos en los artículos 10 y 11 de este real 
decreto, y cuando la víctima participara en el programa formativo específico contemplado en 
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el artículo 7, este plazo de 24 meses se incrementará por el tiempo que dure la participación 
en dicho programa.

b) En los supuestos de resolución judicial que hubiere adoptado medidas cautelares o de 
la orden de protección, durante la vigencia de las mismas.

c) En el caso del informe del Ministerio Fiscal, hasta que se adopte la resolución que 
proceda sobre la orden de protección.

Estos plazos podrán ser concurrentes y de aplicación sucesiva, de acuerdo con la 
evolución de la situación de la víctima.

4. Por otra parte, podrán ser beneficiarias las mujeres víctimas de la violencia de género 
incorporadas al Programa de Renta Activa de Inserción por esta causa, en las condiciones 
reguladas en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el 
programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades 
económicas y dificultad para encontrar empleo.

Artículo 4.  Puntos de atención a las víctimas de la violencia de género y tratamiento de 
datos.

1. Las Administraciones Públicas competentes en materia de empleo establecerán 
puntos de atención a las víctimas de la violencia de género, en los que la atención que se 
preste a dichas mujeres será especializada y confidencial.

2. En los procedimientos que se establezcan para la incorporación de las víctimas en las 
diferentes acciones de políticas activas, así como en los procesos de intermediación para su 
colocación, las administraciones públicas competentes deberán establecer los mecanismos 
necesarios para garantizar, en todo momento, la confidencialidad de los datos, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Cuando la demanda de empleo se ponga en conocimiento de terceros, sólo se podrá dar 
a conocer la situación de violencia de género con el consentimiento expreso de la víctima.

Artículo 5.  Compatibilidad de subvenciones.
Las medidas reguladas en este real decreto serán compatibles entre sí, así como con las 

demás medidas de políticas activas de empleo para la inserción laboral de este colectivo y 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. No obstante lo anterior, será de aplicación a las 
bonificaciones a que se refiere el artículo 9 lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 43/2006, 
de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

Las becas por asistencia a cursos de formación profesional para el empleo establecidas 
en el artículo 7 de este real decreto son compatibles con la percepción de las prestaciones y 
subsidios por desempleo, incluida la Renta Activa de Inserción.

CAPÍTULO II
Medidas para facilitar la inserción sociolaboral de las víctimas de violencia de 

género

Artículo 6.  Itinerario de inserción sociolaboral realizado por personal especializado.
La orientación que se desarrolle con las víctimas de violencia de género inscritas como 

demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo deberá ser individualizada, 
basada en los recursos y en las circunstancias que rodean a cada persona.

Se realizará por personal técnico especializado, para lo cual los Servicios Públicos de 
Empleo deberán garantizar que los técnicos especializados que atiendan a este colectivo 
tengan la formación necesaria para realizar un acompañamiento tutelado de la mujer en el 
proceso de inserción sociolaboral.

El técnico especializado que apoye a la mujer en el diseño de su itinerario será el 
responsable de su seguimiento y evaluación, coordinando las distintas acciones en las que 
participe hasta la inserción sociolaboral por cuenta ajena o propia.
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Las acciones de orientación para el empleo se realizarán de manera individual, salvo en 
el caso de que el técnico especializado estime adecuado y beneficioso para las participantes 
su inclusión en acciones generales de orientación como los grupos de búsqueda de empleo, 
talleres de entrevistas, sesiones informativas o de motivación, o aquellas otras diseñadas 
para objetivos similares.

Con el fin de lograr el mayor grado de participación de estas personas en los diferentes 
programas de políticas activas de empleo que sean necesarios para el correcto desarrollo de 
su proceso de inserción profesional, en la aplicación de los criterios de prioridad para la 
selección de participantes en dichos programas, se señalará específicamente la condición de 
víctima de violencia de género, otorgando especial prioridad a esta condición.

Artículo 7.  Programa formativo específico para favorecer la inserción sociolaboral.
Dentro del itinerario de inserción sociolaboral se podrá incluir la realización de un 

programa formativo específico. Este programa contará con dos fases: una primera fase de 
preformación y una segunda de formación profesional para el empleo. No obstante, el 
técnico especializado podrá determinar, a la vista de las necesidades específicas de la 
víctima de violencia de género, si ésta requiere su participación en las dos fases del 
programa o sólo en la segunda.

a) Fase primera de preformación.
El objetivo de esta fase es facilitar a las beneficiarias el desarrollo de habilidades 

sociales y, en su caso, una cualificación básica, así como motivarlas en su incorporación o 
reincorporación al mercado de trabajo y para afrontar la segunda fase de formación.

Esta fase se llevará a cabo a través de los recursos disponibles en cada comunidad 
autónoma, tales como servicios sociales, organismos de Igualdad, Organizaciones no 
gubernamentales u otros organismos o entidades, para lo cual el Servicio Público de Empleo 
articulará la correspondiente coordinación. Se tendrán en cuenta las necesidades 
específicas de las mujeres extranjeras, entre otras, el idioma, y de las mujeres 
discapacitadas, en su caso.

b) Fase segunda de formación profesional para el empleo.
Esta fase se realizará de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto. 395/2007, de 

23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y 
consistirá en la participación de las mujeres en las acciones formativas que oferten 
anualmente los Servicios Públicos de Empleo.

Su objetivo es proporcionar a las participantes formación profesional para el empleo en 
distintas especialidades que se adapten a su perfil inicial y pertenezcan a sectores de 
actividad con capacidad para generar empleo, garantizando así su inserción en el mercado 
laboral.

A efectos de procurar el mayor nivel de inserción sociolaboral, las acciones formativas, 
en la medida de lo posible, se desarrollarán fundamentalmente a través de acciones 
formativas que incluyan compromisos de contratación, contempladas en los artículos 22.1.d) 
y 23.2.d) del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo, en los que al menos el 60% de las participantes 
formadas sean contratadas a la finalización del curso.

Durante el tiempo de participación en una acción formativa la mujer tendrá derecho a 
percibir una beca por asistencia de 10 euros por día lectivo hasta la finalización del curso. 
Esta beca es compatible con las ayudas y becas establecidas en el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo.

Asimismo, a fin de conciliar la asistencia a los cursos con el cuidado de hijos menores de 
6 años o de familiares dependientes, se podrán otorgar ayudas en los términos establecidos 
en el artículo 25.4 del Real Decreto 395/2007.

Estas ayudas se concederán de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real 
Decreto 395/2007, y normas de desarrollo.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 30  Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género

– 579 –



Artículo 8.  Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.
Los incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia se 

concederán de acuerdo con lo previsto en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que 
se regula la concesión de subvenciones al Programa de Promoción del Empleo Autónomo, o 
norma que la sustituya. Dicha orden establece que, en el supuesto de mujeres víctimas de 
violencia de género, las subvenciones y ayudas para el establecimiento como trabajadoras 
autónomas o por cuenta propia, al ser considerado uno de los colectivos con especiales 
dificultades de inserción laboral, se incrementarán hasta un 10% respecto a las establecidas 
para las demás trabajadoras.

Artículo 9.  Incentivos para las empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de 
género.

La contratación de mujeres víctimas de la violencia de género es objeto de bonificación 
en las cuotas a la seguridad social, tanto si es indefinida como temporal, según lo 
establecido en el artículo 2.4 de la Ley 43/2006 de 29 de diciembre, para la mejora del 
crecimiento y del empleo.

La cuantía de la bonificación por la contratación de las mujeres víctimas de violencia de 
género será la establecida en la disposición final primera de este real decreto. Las empresas 
que contraten a víctimas de la violencia de género, especialmente mediante contratos 
indefinidos, podrán recibir subvenciones en los términos que se establezcan en los 
programas para incentivar la contratación propios de las comunidades autónomas.

Artículo 10.  Incentivos para facilitar la movilidad geográfica de las mujeres.
Las mujeres que, como consecuencia de su contratación, tengan que trasladar su 

residencia habitual, podrán recibir las siguientes subvenciones por movilidad geográfica para 
financiar los gastos derivados de dicho traslado:

a) Gastos de desplazamiento.
Estas subvenciones se destinarán a cubrir los gastos de desplazamiento de la 

beneficiaria, así como los de los familiares a su cargo que convivan con ella, desde la 
localidad de origen a la del nuevo destino.

Cuando el desplazamiento se realice en línea regular de transporte público la cuantía 
máxima de la ayuda será el importe del billete o pasaje dentro de la tarifa correspondiente a 
la clase segunda, turista o equivalente.

Si se utiliza para el desplazamiento el vehículo particular la cuantía máxima de la ayuda 
será la establecida al efecto en las administraciones públicas como indemnización por uso 
de vehículo particular, a la que se añadirá el importe de los peajes que se justifiquen.

b) Gastos de transporte de mobiliario y enseres.
Por el traslado de mobiliario y enseres, desde la localidad de origen a la del nuevo 

destino, en la cuantía del coste de dicho traslado, hasta un máximo de 4 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente.

c) Gastos de alojamiento.
Estas subvenciones se destinarán a cubrir gastos generados por el alojamiento, 

incluyendo el alquiler o adquisición de vivienda u otros gastos de hospedaje, de la 
beneficiaria y de los familiares a su cargo que convivan con ella, en la localidad de nuevo 
destino, durante los doce primeros meses de vigencia del contrato. La cuantía máxima de la 
ayuda será de 10 veces el IPREM mensual vigente.

d) Gastos de guardería y de atención a personas dependientes.
Estas subvenciones se destinarán a cubrir gastos por asistencia a guarderías o centros 

de enseñanza durante el primer ciclo de educación infantil de los hijos de la beneficiaria que 
dependan económicamente de la misma o por atención de las personas dependientes a su 
cargo, generados durante los doce primeros meses de vigencia del contrato. La cuantía 
máxima de la ayuda será de 4 veces el IPREM mensual vigente.
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Se considera que existe movilidad geográfica cuando, como consecuencia de la 
contratación, se produzca un traslado efectivo de la residencia habitual de la trabajadora a 
una localidad de destino que se encuentre a más de 50 Kilómetros de la localidad de origen, 
excepto cuando se trate de desplazamientos con destino u origen en Ceuta o Melilla o 
desplazamientos interinsulares, efectuados entre cualquiera de las islas de cada uno de los 
archipiélagos, en los que la distancia podrá ser inferior.

Artículo 11.  Incentivos para compensar diferencias salariales.
Tendrán derecho a estos incentivos las mujeres cuyo contrato laboral se haya extinguido 

por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de 
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género, según lo establecido en el 
artículo 49.1.m) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y el contrato subsiguiente que 
formalicen, ya sea indefinido o temporal, con una duración efectiva igual o superior a seis 
meses, implique una disminución salarial en los términos recogidos en el párrafo siguiente:

Cuando la base de cotización resultante del nuevo contrato de la trabajadora sea inferior 
a la del anterior contrato extinguido, la trabajadora tendrá derecho a percibir por meses una 
cuantía equivalente a la diferencia entre ambas bases de cotización, por un importe máximo 
de 500 euros/mes y durante un tiempo máximo de doce meses.

A efectos del cálculo de la diferencia se considerará el promedio de las bases de 
cotización para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, excluida la retribución 
por horas extraordinarias, durante los seis meses o periodo de tiempo inferior anteriores a la 
fecha de extinción del contrato anterior y el promedio de las bases de cotización siguientes a 
la fecha de vigencia del nuevo contrato, por periodos de seis meses. En el supuesto de que 
el último contrato de la trabajadora, el nuevo contrato o ambos sean a tiempo parcial, el 
cálculo se efectuará de forma proporcional a la jornada habitual o a tiempo completo.

Artículo 12.  Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de 
la violencia de género y su movilidad geográfica.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con el fin de facilitar la 
contratación a las mujeres víctimas de violencia de género y la movilidad geográfica, para 
aquellas que tengan necesidad de trasladar su residencia con la garantía de un empleo, 
promoverá la suscripción de convenios de colaboración con empresas para fomentar la 
sensibilización sobre la violencia de género y la inserción laboral de las víctimas.

Así mismo, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género difundirá estos 
convenios entre los Servicios Públicos de Empleo, y otros órganos y entidades que atienden 
a este colectivo, al objeto de que, se realicen las gestiones necesarias para poner en 
contacto a la mujer con las empresas a fin de promover su colocación.

En cada Convenio se establecerá una Comisión de Seguimiento del mismo. Las 
empresas que celebren contratos en el marco de estos Convenios, informarán de los 
mismos a la Comisión de Seguimiento del Convenio, a fin de que ésta realice el seguimiento 
y análisis del funcionamiento de esta medida y de su efectividad.

Artículo 13.  Difusión del Programa y de otras medidas para el fomento y promoción del 
empleo de las víctimas de violencia de género.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 25 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, los órganos administrativos competentes deberán organizar 
campañas de divulgación informativa acerca de las medidas contempladas en este 
Programa, así como de otras medidas y programas existentes para el fomento y promoción 
del empleo de las víctimas de la violencia de género.

Se procurará así mismo la implicación de las empresas en la formación de las 
trabajadoras víctimas de la violencia de género, para facilitar la realización de prácticas en 
las mismas a fin de proporcionar experiencia laboral como parte del itinerario de inserción 
profesional.

Para facilitar una información útil y actualizada de las convocatorias de ayudas, ofertas 
formativas, y otras acciones que se pongan a disposición de las mujeres víctimas de 
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violencia de género, deberá existir una coordinación entre los Servicios Públicos de Empleo, 
los Organismos de Igualdad, casas de acogida y los servicios sociales.

Artículo 14.  Financiación de las medidas.
1. Las becas reguladas en el artículo 7.b) y las subvenciones reguladas en los artículos 

10 y 11 de este real decreto tienen el carácter de fondos de empleo de ámbito nacional y son 
competencia del Estado a través del Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

La financiación de estas subvenciones se efectuará con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado a través de los créditos específicamente consignados cada año en el 
presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal.

En el supuesto de las comunidades autónomas con competencias en materia de gestión 
de las políticas activas de empleo los fondos mencionados se distribuirán de conformidad 
con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria y en el citado artículo 14 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre.

En todo caso, la concesión de las subvenciones reguladas en este real decreto quedará 
sometida a la disponibilidad de crédito adecuado y suficiente en la correspondiente partida 
presupuestaria.

2. Las bonificaciones a que se hace referencia en el artículo 9 se financiarán según lo 
dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre.

3. Los incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad contemplados en el 
artículo 8 se financiarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Orden 
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al 
Programa de Promoción del Empleo Autónomo.

Artículo 15.  Naturaleza jurídica de los incentivos para facilitar la movilidad geográfica y para 
compensar diferencias salariales.

Las ayudas establecidas en los artículos 10 y 11 de este real decreto tendrán la 
naturaleza jurídica de subvenciones y se otorgarán en régimen de concesión directa, 
atendiendo a su carácter singular por su interés público, social y humanitario derivado de las 
particulares circunstancias en que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de 
género, al amparo de lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.

CAPÍTULO III
Procedimiento de concesión de subvenciones

Artículo 16.  Órganos gestores.
La gestión de las subvenciones establecidas en este real decreto corresponderá al 

Servicio Público de Empleo Estatal y a los órganos o entidades correspondientes de las 
comunidades autónomas con competencias en materia de gestión de las políticas activas de 
empleo respecto de las trabajadoras víctimas de violencia de género inscritas en las oficinas 
de empleo de su ámbito territorial. En los supuestos en que la subvención esté vinculada a la 
contratación de la trabajadora, será competente el Servicio Público de Empleo Estatal o los 
órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas en cuyo ámbito 
territorial se ubique el centro de trabajo donde preste su actividad.

Artículo 17.  Competencias de los Servicios Públicos de Empleo.
Corresponde a los Servicios Públicos de Empleo competentes la determinación de la 

forma y plazos de la presentación de solicitudes de las subvenciones establecidas en este 
real decreto. Asimismo, corresponderá a los servicios públicos de empleo la tramitación del 
procedimiento, respetando la naturaleza jurídica de dichas subvenciones, la resolución y, en 
su caso, el pago de las mismas y la realización de los controles necesarios.
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Artículo 18.  Justificación y reintegro de las subvenciones.
La justificación por los beneficiarios de las subvenciones percibidas se ajustará a lo 

establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Será de aplicación el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social.

Darán lugar a la obligación de devolver las cantidades percibidas las causas de invalidez 
de la resolución de concesión recogidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. También procederá el reintegro, total o parcial, y la 
exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se 
acuerde la procedencia del reintegro de la misma, en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la citada Ley.

Disposición adicional primera.  Puntos de atención a las víctimas de la violencia de género 
por el Servicio Público de Empleo Estatal.

El Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias, establecerá los 
puntos de atención a las víctimas de la violencia de género a los que se refiere el artículo 4.1 
de este real decreto.

En estos puntos se ofrecerá información sobre la existencia de este programa, sus 
derechos y las ayudas y subvenciones establecidas para su inserción en el mercado laboral 
por parte de personal con formación en igualdad y violencia de género.

Posteriormente se derivará, cuando la mujer así lo requiera, a los procesos de 
orientación para iniciar el itinerario de inserción sociolaboral. El personal técnico 
especializado, que ha de tener formación en igualdad y violencia de género, establecerá el 
itinerario de inserción y coordinará las acciones al efecto.

Los técnicos especializados a los que se refiere el apartado anterior serán las personas 
legitimadas para acceder a los datos de identificación de las mujeres víctimas de violencia 
de género, que serán identificadas en el sistema con una clave específica a los efectos de lo 
previsto en el artículo 4.2 de este real decreto.

Disposición adicional segunda.  Gestión de subvenciones por las Comunidades 
Autónomas.

Las Comunidades Autónomas que hayan asumido el traspaso de la gestión realizada por 
el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, así 
como de los programas de apoyo a la creación de empleo, ejercerán las funciones que les 
correspondan según lo dispuesto en los reales decretos de traspaso. Dicha gestión se 
realizará de acuerdo con lo establecido en este real decreto y en las normas de 
procedimiento y bases reguladoras para la concesión de subvenciones que dicten las 
comunidades autónomas para su ejecución en función de su propia organización.

Disposición adicional tercera.  Seguimiento y evaluación.
1. Para el seguimiento del Programa se crea una Comisión de Seguimiento del mismo 

compuesta por: un representante del Servicio Público de Empleo Estatal, con rango, al 
menos, de subdirector general, que la presidirá; un representante, con rango, al menos, de 
subdirector general, de la Dirección General para la Igualdad en el Empleo del Ministerio de 
Igualdad, que asumirá la vicepresidencia; y un representante de cada comunidad autónoma 
con competencias de gestión asumidas en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. La 
citada Comisión estará adscrita al Ministerio de Trabajo e Inmigración a través del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

Salvo que la Comisión acuerde otra periodicidad, ésta se reunirá al menos dos veces al 
año y en el orden del día se incluirá un punto sobre el análisis de la información relativa a las 
actuaciones realizadas por los diferentes órganos que intervienen en el Programa.

2. Los Servicios Públicos de Empleo remitirán a la Comisión con periodicidad trimestral 
un informe con, al menos los siguientes datos:
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Programas o medidas de empleo y formación desarrolladas.
Número y características socio demográficas de las personas beneficiarias de los 

diferentes programas.
Resultados de las acciones realizadas.
Resultados en términos de inserción sociolaboral.
Otra información de interés y relación de buenas prácticas.
La Comisión transmitirá esta información a los interlocutores sociales a través del 

Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y del Consejo General del Servicio 
Público de Empleo Estatal. Asimismo, la Comisión realizará anualmente una memoria de 
evaluación de las actuaciones realizadas.

3. En lo no regulado con arreglo a las normas anteriores la Comisión determinará sus 
propias normas de funcionamiento, siendo de aplicación de forma supletoria, en su caso, lo 
dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición adicional cuarta.  Suministro de información.
1. Las comunidades autónomas que hayan asumido la gestión y control del programa 

regulado en este real decreto deberán proporcionar al Servicio Público de Empleo Estatal la 
información necesaria para la elaboración de la estadística de dicho programa, de forma que 
quede garantizada su coordinación e integración con el resto de la información estadística de 
ámbito estatal, así como la información sobre los resultados cualitativos obtenidos.

Asimismo, deberán proporcionar al Servicio Público de Empleo Estatal toda la 
información y documentación necesarias para el seguimiento de la ejecución de los fondos 
recibidos y de los planes de ejecución de la Estrategia Europea de Empleo y Programa 
Nacional de Reformas, así como las que precise el Servicio Público de Empleo Estatal para 
atender los requerimientos que se le hagan desde otros organismos o entidades nacionales 
o internacionales.

2. El intercambio de información se efectuará siempre que sea posible a través del 
sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo común, integrado y compatible 
a que se refiere el apartado 2.a) del artículo 8 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 
Empleo.

3. El Servicio Público de Empleo Estatal remitirá la información estadística al 
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

Disposición adicional quinta.  Régimen jurídico aplicable a las subvenciones.
Las subvenciones a las que se refiere este real decreto se regirán por lo establecido en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada ley, salvo en lo 
que afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia; la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; y el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, así 
como las demás normas que resulten de aplicación.

En razón del objeto de las subvenciones previstas en este real decreto, no será de 
aplicación la obligación de publicidad de las subvenciones concedidas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 18.3.d) de la Ley General de Subvenciones.

Disposición transitoria única.  Aplicación de medidas.
1. Los incentivos para facilitar la movilidad geográfica y para compensar diferencias 

salariales establecidas en los artículos 10 y 11, así como la cuantía de las bonificaciones por 
contratación indefinida establecida en la disposición final primera serán de aplicación a los 
contratos de trabajo suscritos a partir de la entrada en vigor de este real decreto.

2. A efectos de las ayudas por compensación de diferencias salariales se considerará 
contrato anterior el que se haya extinguido a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, y en los términos contemplados en el artículo 11.
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Disposición final primera.  Modificación del programa de Fomento del Empleo regulado en 
la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

En ejercicio de la autorización al Gobierno establecida en la disposición final segunda de 
la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, se modifica 
la cuantía de la bonificación por la contratación indefinida a tiempo completo de las mujeres 
víctimas de violencia de género, que queda establecida en la de 125 euros/mes (1.500 
euros/año), durante 4 años desde la contratación, o cuantía correspondiente de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 2.7 de la Ley 43/2006 de 29 de diciembre, si el contrato es a 
tiempo parcial. En el caso de contratación temporal la bonificación será la establecida en el 
artículo 2.4, segundo párrafo, de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre.

Disposición final segunda.  Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7.ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación laboral, 
sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. Se exceptúa 
de lo anterior la regulación de las bonificaciones contempladas en el artículo 9 y en la 
disposición final primera, que se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen 
económico de la Seguridad Social.

Disposición final tercera.  Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en este real decreto.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 31

Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el 
programa de renta activa de inserción para desempleados con 
especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar 

empleo

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 290, de 5 de diciembre de 2006

Última modificación: 22 de mayo de 2024
Referencia: BOE-A-2006-21239

Norma derogada, con efectos desde el 1 de noviembre de 2024, por la disposición derogatoria única.4 del Real 
Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo. Ref. BOE-A-2024-10235

Las directrices sobre el empleo de la Unión Europea, vienen destacando la idea de que 
una política eficaz frente al desempleo no se debe basar exclusivamente en la garantía de 
ingresos, sino en la combinación de esta con medidas adecuadas de inserción laboral y, por 
ello, proponen que los sistemas de prestaciones sociales fomenten activamente la capacidad 
de inserción de los parados, particularmente de aquellos con mayores dificultades.

Para dar respuesta a dichas directrices, por el Real Decreto 236/2000, de 18 de febrero, 
por el Real Decreto 781/2001, de 6 de julio, por la disposición adicional primera de la Ley 
45/2002, de 12 de diciembre, por el Real Decreto 945/2003, de 18 de julio, por el Real 
Decreto 3/2004, de 9 de enero, por el Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero, y por el Real 
Decreto 393/2006, de 31 de marzo, se reguló en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005 y 2006, respectivamente, un programa de renta activa de inserción, que combinaba 
medidas de empleo activas con pasivas. Los resultados de dichos programas han puesto de 
manifiesto que debe mantenerse el doble objetivo de reinserción laboral y protección frente 
al desempleo, en la forma diseñada en éstos, para su aplicación más eficaz a los diferentes 
colectivos protegidos.

Por ello, el apartado 4 de la disposición final quinta del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
establece: «Se habilita al Gobierno a regular, dentro de la acción protectora por desempleo y 
con el régimen financiero y de gestión establecido en el capítulo V del título III de esta Ley, el 
establecimiento de una ayuda específica, denominada renta activa de inserción, dirigida a 
los desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar 
empleo que adquieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción 
laboral.»

La renta activa de inserción forma parte así de la acción protectora por desempleo del 
régimen público de Seguridad Social, si bien con carácter específico y diferenciado del nivel 
contributivo y asistencial, a los que se refiere el apartado 1 del artículo 206 del texto 
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refundido de la Ley General de la Seguridad Social, pero a la que es de aplicación el 
apartado 2 del citado artículo 206, cuando establece que esa acción protectora comprenderá 
acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión o inserción 
profesional en favor de los trabajadores desempleados.

En cumplimiento de la disposición final quinta citada, este real decreto establece un 
programa por el que se concede una renta activa de inserción a los desempleados que 
suscriben el compromiso de actividad en virtud del cual manifiestan su plena disponibilidad 
para buscar activamente empleo, para trabajar y para participar en las acciones ofrecidas 
por los servicios públicos de empleo y dirigidas a favorecer su inserción laboral. A partir de 
ese compromiso, se aplicarán distintas políticas de empleo, activas y pasivas, a los 
diferentes colectivos a los que se dirige el programa de desempleados en situación de 
necesidad y cuyas posibilidades de ocupación son menores: por ser mayores de 45 años, 
parados de larga duración o emigrantes retornados; o por ser parados de cualquier edad, 
discapacitados o víctimas de violencia de género o doméstica, siempre que, en cada caso, 
reúnan los requisitos exigidos para ser beneficiarios de éste.

Las modificaciones más importantes que incorpora el programa contenido en este real 
decreto, en relación con los programas anteriores, es que no se configura con una duración 
anual, sino que se ordena con carácter permanente estableciendo una garantía de 
continuidad en su aplicación como un derecho más y con la misma financiación que el resto 
de las prestaciones y subsidios por desempleo, también se establece la cotización a la 
Seguridad Social durante la percepción de la renta, en la forma recogida en el artículo 
218.1.4. de la Ley General de la Seguridad Social.

Además, la ayuda para cambio de residencia de las víctimas de violencia de género o 
doméstica se incluye en la disposición transitoria primera del Real Decreto hasta tanto se 
establezca una financiación y consignación presupuestaria de esa ayuda al margen del 
sistema de protección por desempleo.

Por último, este real decreto deroga el Real Decreto 393/2006, de 31 de marzo, por el 
que se prorroga para el año 2006 el Programa de Renta Activa de Inserción para 
desempleados con especiales necesidades económicas y de dificultad para encontrar 
empleo, regulado por el Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero.

Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 
de noviembre de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto la regulación del programa al que se refiere el apartado 

4 de la disposición final quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que permite establecer, 
dentro de la acción protectora por desempleo, una ayuda específica denominada renta activa 
de inserción, dirigida a los desempleados con especiales necesidades económicas y 
dificultad para encontrar empleo, a los que se refiere el artículo 2, que adquieran el 
compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral, al que se refiere 
el artículo 3.

Artículo 2.  Requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios del programa los trabajadores desempleados menores de 65 

años que, a la fecha de solicitud de incorporación, reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de 45 años.
b) Ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente como desempleado en la 

oficina de empleo durante 12 o más meses. A estos efectos, se considerará interrumpida la 
demanda de empleo por haber trabajado un período acumulado de 90 o más días en los 365 
anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al programa.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 31  Renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas

– 587 –



Durante la inscripción como demandante de empleo a que se refiere el párrafo anterior 
deberá buscarse activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni 
haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o 
reconversión profesionales u otras para incrementar la ocupabilidad.

En el momento de la solicitud se deberá acreditar haber realizado durante el periodo de 
inscripción antes indicado acciones de búsqueda activa de empleo en la forma que se 
determine reglamentariamente. En tanto se produzca ese desarrollo normativo se 
acreditarán de la forma establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de 
diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.

La salida al extranjero interrumpe la inscripción como demandante de empleo a estos 
efectos.

No se considerará interrumpida la inscripción cuando el solicitante acredite que la salida 
al extranjero se ha producido por matrimonio o nacimiento de hijo, fallecimiento o 
enfermedad grave del cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad o por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, y 
siempre que la estancia haya sido igual o inferior a 15 días.

Asimismo, tampoco interrumpirá la inscripción la salida a países del Espacio Económico 
europeo y Suiza para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o 
cooperación internacional, y siempre que la estancia sea inferior a 90 días.

En los supuestos en que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un periodo de 
12 meses ininterrumpido desde la nueva inscripción.

c) Haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por 
desempleo de nivel asistencial establecidos en el Título Tercero del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, salvo cuando la extinción se hubiera producido por 
imposición de sanción, y no tener derecho a la protección por dicha contingencia.

Este requisito no se exigirá en los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado 2 
de este artículo.

d) Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por 
ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias.

A estos efectos, aunque el solicitante carezca de rentas, en los términos anteriormente 
establecidos, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados o 
menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas 
cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, 
incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 
por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias.

Se computará como renta el importe de los salarios sociales, rentas mínimas de 
inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades 
autónomas.

Se considerarán rentas las recogidas en el artículo 215.3.2 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio.

2. Asimismo, podrán ser beneficiarios del programa los trabajadores desempleados 
menores de 65 años que, a la fecha de solicitud de incorporación, reúnan los requisitos 
previstos en alguno de los párrafos siguientes:

a) Acreditar una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento, o tener reconocida 
una incapacidad que suponga una disminución en su capacidad laboral del porcentaje 
anteriormente indicado, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en el apartado 1, 
excepto el recogido en el párrafo a).

b) Ser trabajador emigrante que, tras haber retornado del extranjero en los 12 meses 
anteriores a la solicitud, hubiera trabajado, como mínimo, seis meses en el extranjero desde 
su última salida de España y esté inscrito como demandante de empleo, siempre que se 
reúnan los requisitos exigidos en el apartado 1, excepto el recogido en el párrafo b).

c) Tener acreditada por la Administración competente la condición de víctima de violencia 
de género o doméstica, salvo cuando conviva con el agresor, y estar inscrita como 
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demandante de empleo, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en el apartado 1, 
excepto los recogidos en los párrafos a) y b).

A los efectos de este programa, la violencia doméstica contemplada en al artículo 173 
del Código Penal queda limitada a la ejercida sobre el cónyuge o persona ligada por análoga 
relación de afectividad o sobre los hijos o los padres.

3. Los beneficiarios de pensiones de invalidez no contributiva podrán ser incorporados al 
programa si reúnen, en el momento de la solicitud, los requisitos exigidos en este artículo, 
excepto el establecido en el apartado 1 d) por la percepción de la pensión, siempre que se 
acredite que dejarán de percibirla, a través de una certificación de la Administración 
competente sobre la suspensión de la pensión a partir de la fecha en que se inicie el 
devengo de la renta activa de inserción.

4. Los trabajadores, además, de reunir los requisitos exigidos en los apartados anteriores 
de este artículo, deben cumplir los dos siguientes:

a) No haber sido beneficiario de la renta activa de inserción en los 365 días naturales 
anteriores a la fecha de solicitud del derecho a la admisión al programa, salvo en el caso de 
los que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento o la condición de 
víctima de violencia de género o doméstica.

b) No haber sido beneficiario de tres derechos al programa de renta activa de inserción 
anteriores aunque no se hubieran disfrutado por el periodo de duración máxima de la renta.

Artículo 3.  Compromiso de actividad.
1. Para ser beneficiarios del programa, los trabajadores, además de reunir los requisitos 

establecidos en el artículo 2, deberán solicitarlo y suscribir el compromiso de actividad, al 
que se refiere el artículo 231.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en virtud del cual realizarán 
las distintas actuaciones que se determinen por el servicio público de empleo, en el plan 
personal de inserción, que se desarrollarán mientras el trabajador se mantenga incorporado 
al programa.

2. Los servicios públicos de empleo aplicarán a los trabajadores las acciones de 
inserción laboral previstas en el artículo 7.

3. Los trabajadores, para su incorporación y mantenimiento en el programa, deberán 
cumplir las obligaciones que implique el compromiso de actividad y aquellas que se 
concretan en el plan personal de inserción laboral, así como las siguientes:

a) Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los 
requisitos exigidos para la incorporación y el mantenimiento en el programa.

b) Participar en los programas de empleo o en las acciones de inserción, orientación, 
promoción, formación o reconversión profesionales, o en aquellas otras de mejora de la 
ocupabilidad.

c) Aceptar la colocación adecuada que les sea ofrecida, considerándose como tal la 
definida en el artículo 231.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

d) Renovar la demanda de empleo en la forma y fecha que se determinen en el 
documento de renovación de la demanda y comparecer cuando sea previamente requerido 
ante el Servicio Público de Empleo Estatal o ante los servicios públicos de empleo.

e) Comunicar las causas de baja, pérdida de requisitos o incompatibilidades en el 
momento en que se produzcan esas situaciones.

f) Presentarse a cubrir la oferta de empleo y devolver a los servicios públicos de empleo, 
en el plazo de cinco días, el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y 
fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por aquéllos.

g) Reintegrar las cantidades de la renta activa de inserción indebidamente percibidas.
h) Buscar activamente empleo.
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Artículo 4.  Cuantía de la renta activa de inserción y cotización a la Seguridad Social.
1. Los trabajadores, como consecuencia de su admisión y mantenimiento en el 

programa, tendrán reconocida y podrán percibir la renta activa de inserción con la cuantía, 
cotizaciones y duración establecidas en este artículo y en el siguiente.

2. La cuantía de la renta será igual al 80 por ciento del indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento.

3. Durante la percepción de la renta activa de inserción el Servicio Público de Empleo 
Estatal ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social conforme a lo establecido en los 
apartados 1 y 4 del artículo 218 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Artículo 5.  Duración de la renta activa de inserción.
1. La duración máxima de la percepción de la renta será de 11 meses.
2. La renta activa de inserción se mantendrá hasta agotar su duración mientras el 

trabajador continúe en el programa.

Artículo 6.  Ayudas para incentivar el trabajo.
Los trabajadores admitidos al programa, que realicen un trabajo por cuenta propia o por 

cuenta ajena a tiempo completo, percibirán una ayuda equivalente al 25 por ciento de la 
cuantía de la renta durante un máximo de 180 días a partir del primer día de trabajo tras la 
solicitud de admisión al programa, con independencia del número de contratos de trabajo o 
actividades por cuenta propia realizadas. La percepción de la ayuda no minorará la duración 
de la renta activa de inserción, establecida en el artículo 5, sin perjuicio de la aplicación de 
las normas establecidas en los artículos 9.1.d) y 10.1.d).

La ayuda no se aplicará a los contratos subvencionados por el Servicio Público de 
Empleo Estatal.

En el caso de trabajo por cuenta ajena a tiempo completo, la ayuda se reconocerá a 
solicitud del interesado, incorporada por una sola vez a la solicitud de admisión al programa 
por si se dieran en el futuro las condiciones para su obtención, y en el caso de trabajo por 
cuenta propia, la ayuda se reconocerá previa solicitud del interesado en la que comunique el 
inicio de la actividad.

Artículo 7.  Acciones de inserción laboral.
El programa de renta activa de inserción comprende, además, acciones de inserción 

laboral, que se mantendrán, complementándose entre sí, mientras el trabajador permanezca 
en éste.

Los servicios públicos de empleo, definirán las acciones de inserción laboral a aplicar a 
los trabajadores. Estas acciones contemplarán:

a) Desarrollo de itinerario personalizado de inserción laboral: a partir de la admisión al 
programa y en el plazo máximo de 15 días, se establecerá el desarrollo del itinerario 
personalizado de inserción laboral del trabajador. Dicha acción supondrá:

La asignación al trabajador de un asesor de empleo que le prestará una atención 
individualizada, realizará el seguimiento y actualización de su itinerario de inserción laboral, 
propondrá y evaluará las acciones de mejora de su ocupabilidad e informará, en su caso, de 
los incumplimientos de las obligaciones establecidas en el momento en que se produzcan.

La entrevista profesional. Mediante la entrevista, el asesor de empleo completará y 
actualizará la información profesional sobre el trabajador que ya figura en los servicios 
públicos de empleo y que resulte necesaria para definir su perfil profesional.

La elaboración o actualización de un plan personal de inserción laboral. En función de 
las características personales, profesionales y formativas detectadas en la entrevista, el 
asesor de empleo establecerá el diagnóstico de la situación del trabajador y el itinerario 
personalizado de inserción laboral, con el calendario y las acciones que vaya a desarrollar. 
Se realizará un seguimiento y una actualización de dicho itinerario periódicamente.

b) Gestión de ofertas de colocación: el asesor de empleo promoverá la participación del 
trabajador en los procesos de selección para cubrir ofertas de colocación.
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c) Incorporación a planes de empleo o formación: los trabajadores que se encuentren 
desarrollando un itinerario personalizado de inserción laboral pueden ser considerados para 
su participación en alguno de los siguientes planes o programas: Orientación Profesional; 
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional; Programa de Talleres de Empleo o 
Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios; Planes de Empleo para la contratación de 
desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, que 
proporcionen la adquisición de práctica profesional adecuada; Programas Experimentales o 
Integrados para el empleo, que combinen acciones de diferente naturaleza, tales como 
información y asesoramiento, formación, práctica laboral y movilidad geográfica; 
Asesoramiento al autoempleo y otros programas dirigidos a la inserción laboral de los 
desempleados.

Los planes o programas de empleo o formación, incluidos los Programas Experimentales 
o Integrados para el empleo, podrán ser desarrollados por las entidades que colaboren con 
los servicios públicos de empleo en su realización, en los términos previstos en su normativa 
específica.

Asimismo, la participación de los trabajadores en los distintos planes y programas se 
regirá por su normativa específica.

Artículo 8.  Derecho a la admisión al programa.
1. Tendrán derecho a ser admitidos al programa, los trabajadores que lo soliciten 

conforme a lo previsto en el artículo 11.1, y suscriban el compromiso de actividad en la fecha 
de solicitud, siempre que reúnan y acrediten los requisitos exigidos.

2. Los trabajadores, como consecuencia de su admisión al programa, tendrán 
reconocida la renta activa de inserción a partir del día siguiente a aquel en que se solicite.

3. Para obtener un nuevo derecho a la admisión al programa, deberá cumplirse lo 
exigido en el apartado 1 anterior y, además, también debe cumplirse lo establecido en los 
párrafos a) y b) del apartado 4 del artículo 2.

Artículo 9.  Baja y reincorporación al programa.
1. Causarán baja definitiva en el programa los trabajadores en los que concurra alguno 

de los hechos siguientes:
a) Incumplimiento de las obligaciones que implique el compromiso de actividad y que se 

concretan en el plan personal de inserción laboral, salvo causa justificada.
b) No comparecer, previo requerimiento, ante el Servicio Público de Empleo Estatal o 

ante los servicios públicos de empleo, no renovar la demanda de empleo en la forma y 
fechas que se determinen en el documento de renovación de la demanda o no devolver en 
plazo a los servicios públicos de empleo el correspondiente justificante de haber 
comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por 
dichos servicios, salvo causa justificada.

c) Rechazo de una oferta de colocación adecuada o de participación en programas de 
empleo o en acciones de inserción, orientación, promoción, formación o reconversión 
profesionales, salvo causa justificada.

d) Trabajo por cuenta propia o ajena a tiempo completo, conforme a lo establecido en el 
artículo 10.1.d), por un período de tiempo igual o superior a seis meses.

e) Obtener pensiones o prestaciones conforme a lo establecido en el artículo 10.1.c), así 
como obtener ayudas sociales, conforme a lo establecido en el artículo 10.1.e).

f) Dejar de reunir el requisito de carencia de rentas, conforme a lo establecido en el 
artículo 10.1.a), y salvo lo previsto en el apartado 3.

g) Acceder a una prestación por desempleo, a un subsidio por desempleo o a la renta 
agraria, conforme a lo establecido en el artículo 10.1.b).

h) Traslado al extranjero, salvo lo previsto en el apartado 3.
i) Renuncia voluntaria a la renta activa de inserción.
j) Obtener o mantener indebidamente la percepción de la renta activa de inserción.
k) Agotar el plazo máximo de duración de la renta activa de inserción.
2. Los trabajadores que causen baja definitiva en el programa sólo podrán volver a ser 

admitidos en éste cuando se cumpla lo establecido en el artículo 8.3.
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3. Causarán baja temporal en el programa, sin consumo en la duración de la renta, los 
trabajadores incorporados a aquél en los que concurra alguno de los hechos siguientes:

a) El trabajo por cuenta ajena a tiempo completo por un período inferior a seis meses.
b) El trabajo por cuenta propia por un periodo inferior a seis meses.
c) La superación del límite de rentas, por un periodo inferior a seis meses.
d) El traslado al extranjero para la búsqueda o realización de trabajo o perfeccionamiento 

profesional o cooperación internacional por un periodo inferior a seis meses.
4. Producida la baja temporal en el programa por las causas previstas en el apartado 3, 

se producirá la reincorporación a aquél:
a) En el caso de cese en el trabajo por cuenta ajena a tiempo completo se recuperará de 

oficio la percepción de la renta activa de inserción, siempre que el trabajador figure inscrito 
como demandante de empleo, lo que implicará la reactivación del compromiso de actividad, 
y que la Entidad Gestora tenga constancia de la involuntariedad del cese, o, en otro caso, se 
exigirá la acreditación de los requisitos.

b) En el caso de cese en el trabajo por cuenta propia, cuando el interesado solicite la 
reincorporación al programa en los 15 días siguientes al cese en el trabajo, previa 
acreditación de la involuntariedad del cese, inscripción como demandante de empleo y 
reactivación del compromiso de actividad.

c) En el caso de volver a reunir el requisito de carencia de rentas individuales o de la 
unidad familiar, cuando el interesado solicite la reincorporación al programa a partir del día 
siguiente a la solicitud si acredita que vuelve a reunir dicho requisito y lo solicita dentro del 
plazo de seis meses desde la fecha de baja en el programa, previa inscripción como 
demandante de empleo y reactivación del compromiso de actividad.

d) En el caso de retorno del extranjero, cuando el interesado solicite la reincorporación al 
programa en los 15 días siguientes al retorno, previa inscripción como demandante de 
empleo, reactivación del compromiso de actividad y acreditar alguna de las causas de 
traslado recogidas en el párrafo d) del apartado 3.

5. La solicitud de reincorporación al programa fuera del plazo de 15 días señalado en los 
párrafos b) y d) del apartado anterior supondrá la pérdida de tantos días de renta y 
cotización a seguridad social como medien entre el día siguiente al del cese en el trabajo por 
cuenta propia o al del retorno y el día de la solicitud.

Artículo 10.  Incompatibilidad y compatibilidad.
1. La renta activa de inserción será incompatible:
a) Con la obtención de rentas de cualquier naturaleza que hagan superar los límites 

establecidos, en los términos fijados en el artículo 2.1.d), sin que se computen a esos 
efectos las rentas que provengan de acciones o trabajos compatibles con la percepción de la 
renta.

b) Con la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo, o de la renta agraria.
c) Con las pensiones o prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social que 

sean incompatibles con el trabajo o que, sin serlo, excedan en su cuantía de los límites a 
que se refiere el artículo 2.1.d).

d) Con la realización simultánea de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena a 
tiempo completo, sin perjuicio de percibir la ayuda prevista en el artículo 6.

e) Con las ayudas sociales que se pudieran reconocer a las víctimas de violencia de 
género que no puedan participar en programas de empleo.

2. La renta activa de inserción será compatible:
a) Con las becas y ayudas, de cualquier naturaleza, que se pudieran obtener por la 

asistencia a acciones de formación profesional vinculadas al Plan nacional de formación e 
inserción profesional.

b) Con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe 
de la renta activa de inserción la parte proporcional al tiempo trabajado y el período de la 
renta pendiente de percibir mientras se compatibiliza con ese trabajo se ampliará en la 
misma parte proporcional.
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Artículo 11.  Tramitación.
1. La solicitud de admisión al programa de renta activa de inserción, que incluirá el 

compromiso de actividad, deberá presentarse en la oficina de empleo que corresponda al 
trabajador, junto con la documentación acreditativa de reunir los requisitos establecidos en el 
artículo 2. El requisito de carencia de rentas deberá acreditarse mediante la presentación por 
el solicitante de la declaración de los miembros que componen su unidad familiar y de las 
rentas.

El Servicio Público de Empleo Estatal, previa autorización del interesado incluida en su 
solicitud, recabará de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria información sobre los 
rendimientos percibidos por el solicitante en el ejercicio anterior, de acuerdo con el 
procedimiento telemático para el intercambio de información que se acuerde. Asimismo, el 
Servicio Público de Empleo Estatal podrá exigir, en su caso, copia de recibos de salarios y 
copia de recibos de cobro de pensiones o de cualquier otro documento acreditativo de las 
rentas percibidas.

2. El Servicio Público de Empleo Estatal verificará el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el artículo 2 y, en su caso, solicitará el informe de los servicios públicos de 
empleo sobre el requisito de inscripción como demandante de empleo, y deberá dictar 
resolución motivada que reconozca o deniegue el derecho a la admisión al programa en el 
plazo de los 15 días siguientes a la fecha de la solicitud.

La resolución que reconozca el derecho a la admisión al programa se comunicará a los 
servicios públicos de empleo competentes para que desarrollen las distintas acciones de 
inserción laboral previstas en el artículo 7.

3. Las bajas y las reincorporaciones al programa se resolverán por el Servicio Público de 
Empleo Estatal y se comunicarán a los servicios públicos de empleo competentes a los 
efectos que correspondan, en relación con la continuidad, o no, de las distintas acciones de 
inserción laboral previstas en el artículo 7.

4. La tramitación de las bajas en el programa en los supuestos previstos en los párrafos 
a), b), c) y j) del artículo 9.1 se iniciará con la información sobre los incumplimientos de las 
obligaciones o de las irregularidades que se hayan detectado. Como consecuencia de ello, 
se cursará una baja cautelar en el programa y se dará audiencia al interesado para que, en 
el plazo de 15 días, formule por escrito las alegaciones que considere oportuno y, 
transcurrido dicho plazo, se adoptará la resolución que corresponda, en los 15 días 
siguientes, a cuyos efectos será de aplicación lo previsto en el apartado 5 de este artículo.

5. Las admisiones, bajas y reincorporaciones al programa se resolverán por el Director 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal y serán recurribles ante el orden 
jurisdiccional social, previa reclamación en la forma prevista en el artículo 71 del texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril.

6. Lo establecido en el apartado anterior resultará, asimismo, aplicable a la ayuda 
regulada en el artículo 6.

Artículo 12.  Devengo y pago.
1. El devengo de la cuantía de la renta activa de inserción y la cotización de Seguridad 

Social durante su percepción se iniciarán a partir del día siguiente a la fecha de solicitud de 
admisión al programa.

2. El derecho a la admisión al programa y el mantenimiento de la percepción de la renta 
activa de inserción conlleva la obligada participación del desempleado en alguna de las 
acciones de inserción laboral que le sean ofrecidas conforme a lo previsto en el artículo 7.

3. El pago de la renta activa de inserción se realizará por mensualidades de 30 días 
dentro del mes inmediato siguiente al que corresponde el devengo. En todo caso el derecho 
al percibo de cada mensualidad caducará al año de su respectivo vencimiento.

4. El pago de la ayuda prevista en el artículo 6 se realizará mensualmente, por los días 
que el trabajador por cuenta ajena a tiempo completo figure en alta en el correspondiente 
régimen de Seguridad Social, o por los días efectivos de actividad como trabajador 
autónomo.
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Artículo 13.  Competencias.
1. Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal la gestión del programa de renta 

activa de inserción, que deberá dictar resolución que reconozca o deniegue el derecho a la 
admisión al programa, resolver las bajas y las reincorporaciones, así como la concesión de 
la ayuda establecida en el artículo 6.

Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal efectuará el pago de la renta y de la 
ayuda prevista en el artículo 6, la cotización a la Seguridad Social, el control de requisitos e 
incompatibilidades, la exigencia de la devolución de las cantidades indebidamente 
percibidas, así como las compensaciones en las prestaciones por desempleo o en la renta 
activa de inserción de las cantidades indebidamente percibidas por cualquiera de dichas 
percepciones, todo ello en los mismos términos fijados para las prestaciones por desempleo.

2. Las comunidades autónomas, que han asumido el traspaso de la gestión realizada por 
el antiguo Instituto Nacional de Empleo, actual Servicio Público de Empleo Estatal, en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, serán competentes para desarrollar las 
acciones de inserción laboral para el cumplimiento de este real decreto, de conformidad con 
lo previsto en los reales decretos de traspaso.

3. El Instituto Social de la Marina ejercerá las competencias atribuidas al Servicio Público 
de Empleo Estatal relativas a la gestión de la renta activa de inserción cuando se aplique a 
los desempleados procedentes del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar.

4. Igualmente, el Servicio Público de Empleo Estatal será competente para desarrollar 
las acciones de inserción del ámbito de las políticas activas de empleo que hayan de ser 
financiadas con cargo a los créditos específicamente autorizados, por la Ley anual de 
Presupuestos Generales del Estado, en su estado de gastos como reserva de gestión 
directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.e) de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo.

Artículo 14.  Colaboración y coordinación entre las Administraciones públicas.
1. El Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, el Instituto Social de la Marina 

podrán establecer convenios de colaboración con las comunidades autónomas a las que se 
refiere el artículo 13.2 para desarrollar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de lo 
previsto en este real decreto.

2. Las comunidades autónomas proporcionarán información al Servicio Público de 
Empleo Estatal o, en su caso, al Instituto Social de la Marina sobre los demandantes de 
empleo atendidos en las distintas acciones de inserción laboral y sobre las reincorporaciones 
al trabajo, o a planes de empleo y formación, así como sobre los incumplimientos de las 
obligaciones que se hayan detectado, e informarán sobre estos últimos en el momento en 
que se produzcan.

3. El Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, el Instituto Social de la Marina 
proporcionarán a las comunidades autónomas información sobre las admisiones, bajas o 
reincorporaciones al programa en el momento en que se produzcan.

4. El seguimiento y evaluación del programa en el nivel nacional corresponderá al 
Servicio Público de Empleo Estatal.

5. Las acciones de inserción laboral a las que se refiere el artículo 7, podrán completarse 
con acciones de inserción social desarrolladas por los servicios sociales, para lo cual, las 
Administraciones Públicas competentes podrán suscribir convenios donde se concreten las 
mismas.

Artículo 15.  Financiación.
1. La financiación de las acciones de inserción laboral se efectuará a través de las 

subvenciones previstas para fomento de la inserción y estabilidad laboral. Las comunidades 
autónomas a las que se refiere el artículo 13.2 deberán realizar la reserva y la afectación que 
corresponda de las subvenciones que gestionen para la ejecución del programa.

2. La financiación de la renta activa de inserción de la cotización a la Seguridad Social, y 
la de la ayuda recogida en el artículo 6 será la que corresponda a la acción protectora por 
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desempleo establecida en el artículo 223 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Artículo 16.  Servicios públicos de empleo.
1. Las referencias efectuadas en este real decreto a los servicios públicos de empleo se 

entenderán realizadas al Servicio Público de Empleo Estatal y a los correspondientes 
Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas a las que se refiere el artículo 
13.2.

2. Asimismo, las referencias efectuadas a las oficinas de empleo se entenderán 
realizadas a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal y a las oficinas de los 
correspondientes Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas citadas.

Disposición transitoria primera.  Ayuda para cambio de residencia de víctimas de violencia 
de género o doméstica.

1. Las víctimas de violencia de género o doméstica, a las que se refiere el artículo 2.2. c) 
del presente real decreto, que se hayan visto obligadas y acrediten cambio de su residencia 
en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al programa de renta activa de 
inserción o durante su permanencia en éste, podrán percibir en un pago único una ayuda 
suplementaria de cuantía equivalente al importe de tres meses de renta activa de inserción, 
a partir del día siguiente a aquel en que se solicite.

Esta ayuda se podrá percibir una sola vez por cada derecho a la admisión al programa 
de renta activa de inserción.

2. Por motivos de eficacia en la gestión y para su inmediata puesta a disposición de las 
víctimas, junto con la renta activa de inserción, la ayuda se reconocerá, abonará y financiará 
conforme se indica en los artículos 11.6, 13.1 y 15.2 de este real decreto.

Disposición transitoria segunda.  Financiación en 2006 de la cotización a la Seguridad 
Social de los perceptores de la renta activa de inserción.

En consideración a la aprobación y entrada en vigor de la nueva regulación del programa 
de la renta activa de inserción con posterioridad a la aprobación de la Ley 30/2005, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, la financiación de la 
cotización a la Seguridad Social de los perceptores de la renta activa de inserción a que se 
refiere el artículo 4 de este Real Decreto, imputable al ejercicio económico de 2006, se 
sufragará con cargo al presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Disposición transitoria tercera.  Solicitudes y admisiones en programas de renta activa de 
inserción anteriores.

Las solicitudes y las admisiones al programa de renta activa de inserción anteriores a la 
entrada en vigor de este Real Decreto se regularán por la normativa vigente en la fecha de la 
solicitud.

Disposición derogatoria.  Derogación del Real Decreto 393/2006, de 31 de marzo.
A partir de la entrada en vigor de este real decreto se deroga el Real Decreto 393/2006, 

de 31 de marzo, por el que se prorroga para el año 2006 el Programa de Renta Activa de 
Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para 
encontrar empleo, regulado por el Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero.

Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las normas necesarias 

para el desarrollo y aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor y aplicación.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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Lo previsto en este real decreto se aplicará a los trabajadores desempleados que 
soliciten el derecho a la admisión al programa a partir de su entrada en vigor.
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§ 32

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 312, de 30 de diciembre de 2006

Última modificación: 11 de enero de 2023
Referencia: BOE-A-2006-22949

CAPÍTULO I

Medidas de impulso de la contratación indefinida

Sección 1.ª Programa de fomento del empleo

Artículo 1.  Objeto del Programa y beneficiarios.
(Derogado)

Artículo 2.  Ámbito de aplicación e incentivos a la contratación.
1. (Derogado)
2. Los empleadores que contraten a personas con discapacidad tendrán derecho a las 

siguientes bonificaciones:
1) En el supuesto de contratación indefinida, tendrán derecho a una bonificación 

mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, de su equivalente 
diario por trabajador contratado, de 375 euros/mes (4500 euros/año) durante toda la vigencia 
del contrato. La misma bonificación se disfrutará en el supuesto de transformación en 
indefinidos de los contratos temporales de fomento del empleo celebrados con personas con 
discapacidad, o de transformación en indefinidos de contratos formativos suscritos con 
trabajadores con discapacidad.

2) En el supuesto del número anterior, la bonificación será de 425 euros/mes (5100 
euros/año) si el trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos 
siguientes:

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con 
discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 
100.

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido 
igual o superior al 65 por 100.

3) Si el trabajador con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 o más 
años o si se trata de una mujer, la bonificación que corresponda de acuerdo con los números 
anteriores, se incrementará, respectivamente, en 100 euros/mes (1200 euros/año) o en 
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70,83 euros/mes (850 euros/año), sin que los incrementos establecidos en este número sean 
compatibles entre sí.

4) En el caso de que las personas con discapacidad sean contratadas mediante el 
contrato temporal de fomento del empleo, la bonificación ascenderá a 291,66 euros/mes 
(3500 euros/año) durante toda la vigencia del contrato.

La bonificación será de 341,66 euros/mes (4.100 euros/año) si el trabajador con 
discapacidad está incluido en alguno de los grupos siguientes:

i) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con 
discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 
100.

ii) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido 
igual o superior al 65 por 100.

Si el trabajador tiene en el momento de la contratación 45 o más años, o si se trata de 
una mujer, la bonificación que corresponda de acuerdo con los párrafos anteriores, se 
incrementará, en ambos supuestos, en 50 euros/mes (600 euros/año), siendo tales 
incrementos compatibles entre sí.

5) Para tener derecho a los beneficios establecidos en este apartado los trabajadores 
con discapacidad deberán tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o la 
específicamente establecida en cada caso. Se considerarán también incluidos los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, así como los pensionistas de 
clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad.

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando se trate de trabajadores 
con discapacidad, que reúnan los requisitos a que se refiere su último párrafo, contratados 
por un centro especial de empleo, mediante un contrato indefinido o temporal, incluidos los 
contratos formativos, se aplicarán las bonificaciones del 100 por 100 de la cuota empresarial 
a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las 
cuotas de recaudación conjunta. La misma bonificación se disfrutará por los centros 
especiales de empleo en el supuesto de transformación en indefinidos de los contratos 
temporales de fomento de empleo de personas con discapacidad o de transformación en 
indefinidos de los contratos de duración determinada o temporales, incluidos los formativos 
suscritos con trabajadores con discapacidad.

4. a 8. (Derogados)

[ . . . ]
ANEXO

PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEOLEY PARA LA MEJORA DEL 
CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO

(Bonificaciones empresariales a la contratación laboral)

Colectivos Descripción Cuantía anual 
(en euros) Duración

BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 32  Ley para la mejora del crecimiento y del empleo [parcial]

– 598 –



Colectivos Descripción Cuantía anual 
(en euros) Duración

Mujeres

Desempleadas, así 
como las víctimas de 
violencia de género [art. 
2.1.a) y 2.4].

1.500 4 años

Contratadas en los 24 
meses siguientes al 
parto (art. 2.1.b).

1.200 4 años

Contratadas después de 
5 años de inactividad 
laboral, si, anteriormente 
a su retirada, han 
trabajado, al menos, 3 
años (art. 2.1.c).

1.200 4 años

Mayores de 45 años (art. 2.1.d). 1.200

Toda 
la vigencia 

del 
contrato

Jóvenes De 16 a 30 años (art. 
2.1.c). 800 4 años

Otros 
colectivos y 
situaciones 
especiales

Parados de al menos 6 
meses y trabajadores en 
situación de exclusión 
social [arts. 2.1.f) y 2.5].

600 4 años

Personas con discapacidad (art. 2,2).
Mujeres con 
discapacidad 

(art. 2.2.3)

Personas 
mayores de 
45 años con 
discapacidad 

(art. 2.2.3)

Toda 
la vigencia 

del 
contrato- En general (art. 2.2.1). 4.500 5.350 5.700

- En caso de discapacidad severa 
(art. 2.2.2). 5.100 5.950 6.300

Conversiones en 
indefinidos de contratos 
formativos, de relevo y 
sustitución por jubilación 
(art. 2.6).

500 4 años

PLAN EXTRAORDINARIO PARA LA CONVERSIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN FIJO
Conversiones en indefinidos de 
contratos temporales, incluidos los 
contratos formativos, de relevo y de 
sustitución por jubilación, en todos los 
casos celebrados antes del 1 de julio de 
2006, siempre que la conversión se 
realice antes del 1 de enero de 2007 
(art. 3).

800 3 años

BONIFICACIONES EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL

Personas con discapacidad contratadas 
mediante el contrato temporal de 
fomento del empleo (art. 2.2.4).

Varones 
menores 

de 45 
años

Varones 
mayores 

de 45 
años

Mujeres 
menores de 45 

años

Mujeres 
mayores de 45 

años
Duración

- En general 3.500 4.100 4.100 4.700

Toda 
la vigencia 

del 
contrato

- En caso de discapacidad severa 4.100 4.700 4.700 5.300

Toda 
la vigencia 

del 
contrato

Víctimas de violencia de género o 
doméstica (art. 2.4). 600

Toda 
la vigencia 

del 
contrato

Personas en situación de exclusión 
social (art. 2.5). 500

Toda 
la vigencia 

del 
contrato

BONIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO INDEFINIDO

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 32  Ley para la mejora del crecimiento y del empleo [parcial]

– 599 –



Colectivos Descripción Cuantía anual 
(en euros) Duración

Contratos de carácter indefinido de 
trabajadores de 60 o más años con una 
antigüedad en la empresa de 5 o más 
años (art. 4.1).

50 por 100 de aportación empresarial por 
contingencias comunes salvo incapacidad temporal, 
incrementándose anualmente un 10 por 100 hasta el 
100 por 100.

Toda 
la vigencia 

del 
contrato

Mujeres con contrato suspendido 
(indefinido o temporal que se transforme 
en indefinido) reincorporadas tras la 
maternidad (art. 4.2).

1.200 4 años

BONIFICACIONES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
POR LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Contratos indefinidos o temporales (art. 
2.3).

100 por 100 de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social, incluidas las de accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de 
recaudación conjunta.

Toda 
la vigencia 

del 
contrato
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§ 33

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

[Inclusión parcial]

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
«BOE» núm. 261, de 31 de octubre de 2015

Última modificación: 22 de mayo de 2024
Referencia: BOE-A-2015-11724

[ . . . ]
TÍTULO II

Régimen General de la Seguridad Social

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Normas generales en materia de prestaciones

[ . . . ]
Artículo 165.  Condiciones del derecho a las prestaciones.

1. Para causar derecho a las prestaciones del Régimen General, las personas incluidas 
en su campo de aplicación habrán de cumplir, además de los requisitos particulares exigidos 
para acceder a cada una de ellas, el requisito general de estar afiliadas y en alta en dicho 
Régimen o en situación asimilada a la de alta al sobrevenir la contingencia o situación 
protegida, salvo disposición legal expresa en contrario.

2. En las prestaciones cuyo reconocimiento o cuantía esté subordinado, además, al 
cumplimiento de determinados períodos de cotización, solamente serán computables a tales 
efectos las cotizaciones efectivamente realizadas o las expresamente asimiladas a ellas en 
esta ley o en sus disposiciones reglamentarias.

3. Las cuotas correspondientes a la situación de incapacidad temporal, de maternidad, 
de paternidad, de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural serán 
computables a efectos de los distintos períodos previos de cotización exigidos para el 
derecho a las prestaciones.

4. No se exigirán períodos previos de cotización para el derecho a las prestaciones 
derivadas de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional, salvo disposición 
legal expresa en contrario.
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5. El período de suspensión con reserva del puesto de trabajo, contemplado en el 
artículo 48.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para supuestos 
de violencia de género o violencia sexual, tendrá la consideración de período de cotización 
efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, 
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado de menor, 
desempleo y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

6. El período por maternidad o paternidad que subsista a la fecha de extinción del 
contrato de trabajo, o que se inicie durante la percepción de la prestación por desempleo, 
será considerado como período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes 
prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad, paternidad y cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave.

[ . . . ]
CAPÍTULO XIII

Jubilación en su modalidad contributiva

[ . . . ]
Artículo 207.  Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador.

1. El acceso a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no 
imputable a la libre voluntad del trabajador exigirá los siguientes requisitos:

a) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad 
que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a) sin que a 
estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refieren los artículos 
206 y 206 bis.

b) Encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo durante 
un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la 
jubilación.

c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a tales 
efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos 
exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio 
o de la prestación social sustitutoria, o del servicio social femenino obligatorio, con el límite 
máximo de un año.

d) Que el cese en el trabajo se haya producido por alguna de las causas siguientes:
1.ª El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, 

conforme al artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2.ª El despido por causas objetivas conforme al artículo 52 del texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores.
3.ª La extinción del contrato por resolución judicial en los supuestos contemplados en el 

texto refundido de la Ley concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 
de mayo.

4.ª La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o la 
extinción de la personalidad jurídica del contratante.

5.ª La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor 
constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

6.ª La extinción del contrato por voluntad del trabajador por las causas previstas en los 
artículos 40.1, 41.3 y 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

7.ª La extinción del contrato por voluntad de la trabajadora por ser víctima de la violencia 
de género o violencia sexual prevista en el artículo 49.1.m) del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.

En los supuestos contemplados en las causas 1.ª, 2.ª y 6.ª, para poder acceder a esta 
modalidad de jubilación anticipada, será necesario que el trabajador acredite haber percibido 
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la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber 
interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la 
decisión extintiva.

El percibo de la indemnización se acreditará mediante documento de la transferencia 
bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente.

2. En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este artículo, la 
pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada mes o fracción de mes 
que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de 
jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 205.1.a), 
de los coeficientes que resultan del siguiente cuadro en función del período de cotización 
acreditado y los meses de anticipación:

 
Periodo cotizado: 
menos de 38 años 

y 6 meses

Periodo cotizado:
igual o superior a 38 

años y 6 meses e 
inferior a 41 años y 

6 meses

Periodo cotizado:
igual o superior a 41 

años y 6 meses e 
inferior a 44 años y 

6 meses

Periodo cotizado:
igual o superior a 
44 años y 6 meses

Meses que se 
adelanta la 
jubilación

% reducción % reducción % reducción % reducción

48 30,00 28,00 26,00 24,00
47 29,38 27,42 25,46 23,50
46 28,75 26,83 24,92 23,00
45 28,13 26,25 24,38 22,50
44 27,50 25,67 23,83 22,00
43 26,88 25,08 23,29 21,50
42 26,25 24,50 22,75 21,00
41 25,63 23,92 22,21 20,50
40 25,00 23,33 21,67 20,00
39 24,38 22,75 21,13 19,50
38 23,75 22,17 20,58 19,00
37 23,13 21,58 20,04 18,50
36 22,50 21,00 19,50 18,00
35 21,88 20,42 18,96 17,50
34 21,25 19,83 18,42 17,00
33 20,63 19,25 17,88 16,50
32 20,00 18,67 17,33 16,00
31 19,38 18,08 16,79 15,50
30 18,75 17,50 16,25 15,00
29 18,13 16,92 15,71 14,50
28 17,50 16,33 15,17 14,00
27 16,88 15,75 14,63 13,50
26 16,25 15,17 14,08 13,00
25 15,63 14,58 13,54 12,50
24 15,00 14,00 13,00 12,00
23 14,38 13,42 12,46 11,50
22 13,75 12,83 11,92 11,00
21 12,57 12,00 11,38 10,00
20 11,00 10,50 10,00 9,20
19 9,78 9,33 8,89 8,40
18 8,80 8,40 8,00 7,60
17 8,00 7,64 7,27 6,91
16 7,33 7,00 6,67 6,33
15 6,77 6,46 6,15 5,85
14 6,29 6,00 5,71 5,43
13 5,87 5,60 5,33 5,07
12 5,50 5,25 5,00 4,75
11 5,18 4,94 4,71 4,47
10 4,89 4,67 4,44 4,22
9 4,63 4,42 4,21 4,00
8 4,40 4,20 4,00 3,80
7 4,19 4,00 3,81 3,62
6 3,75 3,50 3,25 3,00
5 3,13 2,92 2,71 2,50
4 2,50 2,33 2,17 2,00
3 1,88 1,75 1,63 1,50
2 1,25 1,17 1,08 1,00
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Periodo cotizado: 
menos de 38 años 

y 6 meses

Periodo cotizado:
igual o superior a 38 

años y 6 meses e 
inferior a 41 años y 

6 meses

Periodo cotizado:
igual o superior a 41 

años y 6 meses e 
inferior a 44 años y 

6 meses

Periodo cotizado:
igual o superior a 
44 años y 6 meses

Meses que se 
adelanta la 
jubilación

% reducción % reducción % reducción % reducción

1 0,63 0,58 0,54 0,50

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará 
como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el 
plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de 
jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 205.1.a).

Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que 
se equipare a un período la fracción del mismo.

[ . . . ]
CAPÍTULO XIV

Muerte y supervivencia

Artículo 216.  Prestaciones.
1. En caso de muerte, cualquiera que fuera su causa, cuando concurran los requisitos 

exigibles se reconocerán, según los supuestos, alguna o algunas de las prestaciones 
siguientes:

a) Un auxilio por defunción.
b) Una pensión vitalicia de viudedad.
c) Una prestación temporal de viudedad.
d) Una pensión de orfandad.
e) Una pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal en favor de familiares.
2. En caso de muerte causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional se 

reconocerá, además, una indemnización a tanto alzado.
3. Asimismo, en caso de muerte, tendrán derecho a una prestación de orfandad las hijas 

e hijos de la causante fallecida como consecuencia de violencia contra la mujer, en los 
términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por 
España, siempre que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta, con 
las excepciones establecidas en los artículos siguientes, y que no reúnan los requisitos 
necesarios para causar una pensión de orfandad, en los términos establecidos 
reglamentariamente.

[ . . . ]
Artículo 220.  Pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad 
matrimonial.

1. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad 
corresponderá a quien, concurriendo los requisitos en cada caso exigidos en el artículo 219, 
sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído 
nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el 
artículo siguiente.

Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean 
acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y 
esta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la 
pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta 
alcanzar la cuantía de esta última.

En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo 
acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de 
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género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o 
archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de 
sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio 
Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como 
por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

2. Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con 
derecho a pensión, esta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada 
uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40 por ciento a favor del 
cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en 
el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad en los 
términos a que se refiere el artículo siguiente.

3. En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al 
superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el 
artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera 
constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el artículo siguiente. Dicha 
pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, sin 
perjuicio de los límites que puedan resultar por la aplicación de lo previsto en el apartado 
anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.

[ . . . ]
Artículo 224.  Pensión de orfandad y prestación de orfandad.

1. Tendrán derecho a la pensión de orfandad, en régimen de igualdad, cada uno de los 
hijos e hijas del causante o de la causante fallecida, cualquiera que sea la naturaleza de su 
filiación, siempre que, en el momento de la muerte, sean menores de veintiún años o estén 
incapacitados para el trabajo y que el causante se encontrase en alta o situación asimilada a 
la de alta, o fuera pensionista en los términos del artículo 217.1.c).

Será de aplicación, asimismo, a las pensiones de orfandad lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 219.1.

Tendrán derecho a la prestación de orfandad, en régimen de igualdad, cada uno de los 
hijos e hijas de la causante fallecida, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, cuando 
el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer, en los términos en que se 
defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, y en todo 
caso cuando se deba a la comisión contra la mujer de alguno de los supuestos de violencias 
sexuales determinados por la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, 
siempre que los hijos e hijas se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad 
absoluta y no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad. La 
cuantía de esta prestación será el 70 por ciento de su base reguladora, siempre que los 
rendimientos de la unidad familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, dividido 
por el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75 por ciento 
del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional 
de las pagas extraordinarias.

En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta prestación, el 
importe conjunto de las mismas podrá situarse en el 118 por ciento de la base reguladora, y 
nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares.

2. El derecho a la pensión de orfandad y al incremento previsto reglamentariamente para 
los casos de orfandad absoluta y, en su caso, a la prestación de orfandad, se suspenderá en 
el supuesto de adopción de los hijos e hijas de la causante fallecida como consecuencia de 
violencia sobre la mujer, cuando los rendimientos de la unidad de convivencia en que se 
integran, divididos por el número de miembros que la componen, incluidas las personas 
huérfanas adoptadas, superen en cómputo anual el 75 por ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.

Asimismo, cuando la muerte por violencia contra la mujer de la causante de la pensión o 
prestación de orfandad hubiera sido producida por un agresor distinto del progenitor de los 
hijos e hijas de la causante, se reconocerá el derecho a la pensión de orfandad con el 
incremento que correspondiese o, en su caso, la prestación de orfandad, cuando los 
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rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran no superen el mismo 
porcentaje establecido en el párrafo anterior. En otro caso, se suspenderá el derecho a su 
percibo.

En los supuestos anteriores, la suspensión tendrá efectos desde el día siguiente a aquél 
en que concurra la causa de la suspensión.

El derecho a la pensión o a la prestación se recuperará cuando los ingresos de la unidad 
de convivencia no superen los límites señalados anteriormente. La recuperación tendrá 
efectos desde el día siguiente a aquél en que se modifique la cuantía de los ingresos 
percibidos, siempre que se solicite dentro de los tres meses siguientes a la indicada fecha. 
En caso contrario, la pensión o prestación recuperada tendrá una retroactividad máxima de 
tres meses, a contar desde la solicitud.

En los casos en que se haya mantenido el percibo de la pensión o de la prestación de 
orfandad, aunque se haya constituido la adopción, la nueva pensión o prestación de 
orfandad que pudiese generarse como consecuencia del fallecimiento de una de las 
personas adoptantes, será incompatible con la pensión o prestación de orfandad que se 
venía percibiendo, debiendo optar por una de ellas.

A los efectos previstos en este artículo, se presumirá la orfandad absoluta cuando se 
hubiera producido abandono de la responsabilidad familiar del progenitor supérstite y se 
hubiera otorgado el acogimiento o tutela de la persona huérfana por violencia contra la mujer 
a favor de terceros o familiares, así como en otros supuestos determinados 
reglamentariamente.

3. Podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad o de la prestación de orfandad, 
siempre que en la fecha del fallecimiento del causante fuera menor de veinticinco años, el 
hijo del causante que no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando 
realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía 
vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual.

Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los veinticinco años durante el 
transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión y la prestación de orfandad se 
mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente al 
curso académico.

4. La pensión de orfandad y la prestación de orfandad se abonará a quien tenga a su 
cargo a los beneficiarios según determinación reglamentaria.

[ . . . ]
TÍTULO V

Protección por cese de actividad

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

[ . . . ]
Artículo 329.  Acción protectora.

1. El sistema de protección por cese de actividad comprende las prestaciones siguientes:
a) La prestación económica por cese, temporal o definitivo, de la actividad.
La prestación señalada se regirá exclusivamente por esta ley y las disposiciones que la 

desarrollen y complementen.
b) El abono de la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo al régimen 

correspondiente. A tales efectos, el órgano gestor se hará cargo de la cuota que 
corresponda durante la percepción de las prestaciones económicas por cese de actividad. La 
base de cotización durante ese período corresponde a la base reguladora de la prestación 
por cese de actividad en los términos establecidos en el artículo 339, sin que, en ningún 
caso, la base de cotización pueda ser inferior al importe de la base mínima o base única de 
cotización prevista en el correspondiente régimen.
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En los supuestos previstos en los epígrafes 4.º y 5.º del apartado 1.a) del artículo 331, el 
órgano gestor se hará cargo del 50 por ciento de la cuota que corresponda durante la 
percepción de la prestación económica, siendo el otro 50 por ciento a cargo del trabajador. El 
órgano gestor abonará a la persona trabajadora autónoma, junto con la prestación por cese 
de la actividad, el importe de la cuota que le corresponda, siendo la persona trabajadora 
autónoma la responsable del ingreso de la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad 
Social.

En los supuestos previstos en el artículo 331.1.d), no existirá la obligación de cotizar a la 
Seguridad Social, estando a lo previsto en el artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y en el 
artículo 38.5 de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.

[ . . . ]
Artículo 331.  Situación legal de cese de actividad.

1. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el capítulo siguiente, se encontrarán en 
situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el 
ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes:

a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos 
determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional.

En caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la 
percepción del subsidio o bien su transmisión a terceros. No obstante, el autónomo titular del 
inmueble donde se ubica el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de 
disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la 
continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional finalizada.

Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos 
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.º Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, superiores al 
10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio 
de la actividad.

2.º Ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas 
reconocidas por los órganos ejecutivos, que comporten al menos el 30 por ciento de los 
ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior.

3.º La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los 
términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

4.º La reducción del 60 por ciento de la jornada de la totalidad de las personas en 
situación de alta con obligación de cotizar de la empresa o suspensión temporal de los 
contratos de trabajo de al menos del 60 por ciento del número de personas en situación de 
alta con obligación de cotizar de la empresa siempre que los dos trimestres fiscales previos a 
la solicitud presentados ante la Administración tributaria, el nivel de ingresos ordinarios o 
ventas haya experimentado una reducción del 75 por ciento de los registrados en los mismos 
periodos del ejercicio o ejercicios anteriores y los rendimientos netos mensuales del 
trabajador autónomo durante esos trimestres, por todas las actividades económicas, 
empresariales o profesionales, que desarrolle, no alcancen la cuantía del salario mínimo 
interprofesional o la de la base por la que viniera cotizando, si esta fuera inferior.

En estos casos no será necesario el cierre del establecimiento abierto al público o su 
transmisión a terceros.

5.º En el supuesto de trabajadores autónomos que no tengan trabajadores asalariados, 
el mantenimiento de deudas exigibles con acreedores cuyo importe supere el 150 por ciento 
de los ingresos ordinarios o ventas durante los dos trimestres fiscales previos a la solicitud, y 
que estos ingresos o ventas supongan a su vez una reducción del 75 por ciento respecto del 
registrado en los mismos períodos del ejercicio o ejercicios anteriores. A tal efecto no se 
computarán las deudas que por incumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social 
o con la Administración tributaria mantenga.

Se exigirá igualmente que los rendimientos netos mensuales del trabajador autónomo 
durante esos trimestres, por todas las actividades económicas o profesionales que 
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desarrolle, no alcancen la cuantía del salario mínimo interprofesional o la de la base por la 
que viniera cotizando, si esta fuera inferior. A tal efecto no se computarán las deudas que por 
incumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o con la Administración tributaria 
mantenga.

En estos casos no será necesario el cierre del establecimiento abierto al público o su 
transmisión a terceros.

b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad 
económica o profesional.

Se entenderá que existen motivos de fuerza mayor en el cese temporal parcial cuando la 
interrupción de la actividad de la empresa afecte a un sector o centro de trabajo, exista una 
declaración de emergencia adoptada por la autoridad pública competente y se produzca una 
caída de ingresos del 75 por ciento de la actividad de la empresa con relación al mismo 
periodo del año anterior y los ingresos mensuales del trabajador autónomo no alcance el 
salario mínimo interprofesional o el importe de la base por la que viniera cotizando si esta 
fuera inferior.

c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito 
para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión 
de infracciones penales.

d) La violencia de género o la violencia sexual determinante del cese temporal o 
definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma.

e) Por divorcio o separación matrimonial, mediante resolución judicial, en los supuestos 
en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o 
de la persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el 
correspondiente Régimen de la Seguridad Social.

2. En ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad:
a) A aquellos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en el 

supuesto previsto en el artículo 333.1.b).
b) A los trabajadores autónomos previstos en el artículo 333 que tras cesar su relación 

con el cliente y percibir la prestación por cese de actividad, vuelvan a contratar con el mismo 
cliente en el plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación, 
en cuyo caso deberán reintegrar la prestación recibida.

[ . . . ]
CAPÍTULO V

Régimen de obligaciones, infracciones y sanciones

Artículo 347.  Obligaciones de los trabajadores autónomos.
Son obligaciones de los trabajadores autónomos solicitantes y beneficiarios de la 

protección por cese de actividad:
a) Solicitar a la misma mutua colaboradora con la Seguridad Social a la que se 

encuentren adheridos la cobertura de la protección por cese de actividad.
b) Cotizar por la aportación correspondiente a la protección por cese de actividad.
c) Proporcionar la documentación e información que resulte necesaria a los efectos del 

reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación de la prestación.
d) Solicitar la baja en la prestación por cese de actividad cuando se produzcan 

situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos 
exigidos para su percepción, en el momento en que se produzcan dichas situaciones.

e) No trabajar por cuenta propia o ajena durante la percepción de la prestación.
f) Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.

[ . . . ]
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Disposición adicional quincuagésima octava.  Acceso al subsidio por desempleo por las 
personas víctimas de violencia de género o sexual.

1. Serán beneficiarias del subsidio por desempleo regulado en esta disposición las 
personas víctimas de violencia de género o sexual, que, además, reúnan los requisitos 
siguientes:

a) No tener derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo.
b) No haber sido beneficiarias de tres derechos al programa de renta activa de inserción 

regulados en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, aunque no se hubieran 
disfrutado por el periodo de duración máxima de la renta, salvo que, desde la fecha del 
nacimiento del primero de los derechos hasta la de la solicitud del subsidio regulado en esta 
disposición, hubieran transcurrido tres o más años.

c) Estar inscritas como demandantes de empleo y haber suscrito el acuerdo de actividad 
regulado en el artículo 3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero.

d) Carecer de rentas propias en los términos previstos en el artículo 275.1, salvo en el 
supuesto de que se tenga cónyuge, pareja de hecho y/o hijos menores de veintiséis años, o 
mayores con discapacidad, o menores acogidos y acogidas o en guarda con fines de 
adopción o acogimiento, en cuyo caso, se deberá cumplir el requisito de tenencia de 
responsabilidades familiares conforme a lo establecido en los apartados 2 y 3 del mismo 
artículo.

2. Tendrán consideración de víctimas de violencia de género y sexual las personas a las 
que se refiere, respectivamente, el artículo 1.1 y 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y el artículo 3.1 
y 2 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad 
sexual.

3. Las situaciones de violencia de género o sexual que dan lugar al reconocimiento del 
subsidio por desempleo se acreditarán, respectivamente, conforme a lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, y según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 
Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

4. La fecha del hecho causante para acceder al subsidio regulado en esta disposición es 
aquella en que se emita por la Administración competente el correspondiente informe que 
acredite ser víctima de violencia de violencia de género o sexual, aquella en que se emita el 
informe del Ministerio Fiscal, o la de la notificación a la persona interesada de la 
correspondiente sentencia o resolución judicial.

5. A los efectos de solicitudes, nacimiento y prórroga del derecho a este subsidio 
resultará de aplicación lo previsto en el artículo 276.

6. La cuantía del subsidio previsto en esta disposición se determinará de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 278.

7. La duración máxima del subsidio, en este supuesto, será de treinta meses, salvo que 
la persona hubiera sido beneficiaria con anterioridad de uno o dos derechos al programa de 
Renta Activa de Inserción regulada en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, en 
cuyo caso, la duración máxima será de veinte y de diez meses, respectivamente.

8. El subsidio regulado en esta disposición se suspenderá, reanudará y extinguirá 
conforme a lo previsto en el artículo 279.1 y 2.

9. Este subsidio es incompatible con el trabajo por cuenta propia, aunque no implique la 
inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la Seguridad Social o en alguna 
mutualidad de previsión social alternativa. A este subsidio se le aplicará el régimen de 
compatibilidad establecido en el artículo 282.3.

10. Las personas que hayan agotado la duración máxima del subsidio que en cada caso 
corresponda por ser víctimas de violencia de género o sexual, podrán acceder de nuevo al 
mismo si lo solicitan, acreditando cumplir los requisitos exigidos, una vez transcurridos tres o 
más años desde el nacimiento del primer derecho a la renta activa de inserción como víctima 
de violencia de género o sexual o desde el nacimiento del derecho al subsidio regulado en 
esta disposición, en caso de no haber percibido previamente la renta activa de inserción 
como víctima de violencia de género o sexual.
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11. Lo previsto en esta disposición resultará de aplicación a las víctimas de violencia 
ejercida por sus padres o por sus hijos. En este supuesto, la situación de violencia se 
acreditará mediante sentencia o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida 
cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal.

12. En lo no previsto expresamente en esta disposición se estará a lo establecido en el 
título III.

Téngase en cuenta que esta disposición, añadida por el art. 2.22 del Real Decreto-ley 
2/2024, de 21 de mayo, Ref. BOE-A-2024-10235, entra en vigor el 1 de noviembre de 2024, 
según establece la disposición final 14.2 del citado Real Decreto-ley.

[ . . . ]
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§ 34

Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en 
materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la 

protección social de las personas artistas. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 9, de 11 de enero de 2023

Última modificación: 22 de mayo de 2024
Referencia: BOE-A-2023-625

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Incentivos y otros instrumentos de apoyo al empleo

[ . . . ]
Subsección 2.ª Contratación de mujeres víctimas de violencia de género, de 
violencias sexuales y de trata de seres humanos y explotación sexual o laboral. Otras 

medidas de conciliación

Artículo 16.  Bonificaciones por la contratación indefinida de mujeres víctimas de violencia 
de género, de violencias sexuales y de trata de seres humanos, tanto con fines de 
explotación sexual como laboral.

La contratación indefinida de mujeres que tengan acreditada la condición de víctimas de 
violencia de género, de violencias sexuales o de trata de seres humanos, de explotación 
sexual o de explotación laboral, y mujeres en contextos de prostitución conforme a las 
definiciones contenidas en el artículo 6.e), f) y g), respectivamente, dará derecho a una 
bonificación en la cotización, en los términos establecidos en el artículo 10, de 128 
euros/mes durante cuatro años.

[ . . . ]
Sección 3.ª Normas comunes a las bonificaciones en la cotización

Subsección 1.ª Aplicación, control y coordinación

Artículo 36.  Aplicación de las bonificaciones en la cotización.
1. La Tesorería General de la Seguridad Social aplicará los beneficios en las cuotas de la 

Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas practicadas a través del sistema de 
liquidación directa y sistema de liquidación simplificada, al que hace referencia el artículo 
22.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, utilizando para ello los 
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programas y aplicaciones disponibles para la gestión liquidatoria y recaudatoria de la 
Seguridad Social.

2. La aplicación de los beneficios de cuotas se realizará automáticamente en función de 
los datos de que disponga la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los sujetos 
obligados a cotizar, constituidos tanto por los que ya hayan sido facilitados por los sujetos 
responsables en cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de personas trabajadoras; por 
aquellos otros que obren en su poder; por los datos adicionales que deban aportar, en su 
caso, los sujetos responsables para la identificación correcta de la bonificación de cuotas de 
que se trate, y por los que deba proporcionar el Servicio Público de Empleo Estatal conforme 
a lo establecido en el artículo 38.

Los datos establecidos por la Tesorería General de la Seguridad Social y proporcionados 
por las empresas a través del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), para la 
aplicación de las bonificaciones en la cotización, tienen el carácter de declaraciones 
responsables, en los términos establecidos en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la 
concurrencia de todas las condiciones establecidas legal o reglamentariamente para dicha 
aplicación, debiendo la empresa acreditar, ante el Servicio Público de Empleo Estatal o el 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los aspectos sobre los que se 
ha efectuado la declaración responsable, a requerimiento de esos organismos, así como 
respecto de cualquier otro aspecto determinante del derecho a la aplicación de las 
bonificaciones en la cotización.

Artículo 37.  Control o verificación de los requisitos objetivos para el acceso y 
mantenimiento de las bonificaciones, y actualización de las liquidaciones de cuotas por 
corrección de datos.

1. En el caso de las bonificaciones de cuotas, una vez aplicadas conforme a lo 
establecido en el artículo anterior, el Servicio Público de Empleo Estatal realizará el control o 
verificación de los requisitos objetivos para el acceso y mantenimiento de las bonificaciones 
de cuotas.

2. Corresponde al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el 
ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del 
Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la vigilancia del cumplimiento de los 
requisitos y exclusiones, así como de las obligaciones, establecidas en relación con los 
beneficios de cuotas de la Seguridad Social.

A tales efectos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrollará acciones de 
control sobre la correcta aplicación de tales beneficios, pudiendo iniciarse en caso de 
incumplimiento de la normativa los correspondientes expedientes sancionadores y 
liquidatarios de cuotas, sin perjuicio del resto de medidas derivadas de la actividad 
inspectora previstas en el artículo 22 de la citada Ley 23/2015, de 21 de julio.

Esta competencia se podrá ejercer mediante la planificación de actuaciones por parte del 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre aquellos supuestos que 
resulten seleccionados a través de los medios tecnológicos disponibles o mediante procesos 
automatizados, y sin perjuicio de otras formas actuación en los términos del artículo 20.3 de 
la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección y Seguridad Social

3. Sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en relación con la vigilancia en el cumplimiento de la normativa en materia 
de seguridad social, a las que se refiere el apartado 2, y de las competencias del Servicio 
Público de Empleo Estatal sobre el control o verificación de los requisitos objetivos, a las que 
se refiere el apartado 1, la Tesorería General de la Seguridad Social actualizará las 
liquidaciones de cuotas a las que se refiere el artículo 36.1, aplicando, en su caso, el 
procedimiento de gestión recaudatoria de la Seguridad Social, cuando los datos a los que se 
refiere el artículo 36.2, utilizados para la aplicación de las bonificaciones de cuotas, resulten 
corregidos o modificados.
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Artículo 38.  Coordinación.
1. A efectos de lo establecido en el artículo anterior, la Tesorería General de la Seguridad 

Social pondrá a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal la relación de personas 
trabajadoras respecto de las que las empresas hayan comunicado los datos a los que se 
refiere el apartado 2 del artículo 36.

De igual forma, la Tesorería General de la Seguridad Social pondrá a disposición del 
Servicio Público de Empleo Estatal, a efecto de lo dispuesto en el apartado siguiente, la 
información sobre las bonificaciones de cuotas efectivamente aplicadas mensualmente en 
las liquidaciones de cuotas.

2. El Servicio Público de Empleo Estatal comprobará, con los datos a los que se hace 
referencia en el apartado anterior, la procedencia y exactitud de las bonificaciones de cuotas 
a cargo de su presupuesto, y procederá, en su caso, a solicitar el inicio del procedimiento de 
recaudación a la Tesorería General de la Seguridad Social comunicando por los medios 
telemáticos, informáticos o electrónicos que establezca esta última, los datos necesarios 
para realizar la gestión recaudatoria del importe de las bonificaciones aplicadas 
indebidamente, así como a informar de aquellos supuestos en los que proceda la pérdida del 
beneficio o la modificación de los importes a aplicar. Dicha comunicación de datos, que se 
considerarán ciertos para el inicio del correspondiente procedimiento recaudatorio, habilitará 
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el inicio del mismo.

Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal comunicará a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, por los medios telemáticos, informáticos o electrónicos que se determinen, 
aquellos supuestos en los que se detecten posibles indicios de fraude que precisen una 
valoración jurídica por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de 
sus competencias de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en materia de 
Seguridad Social, pudiendo adoptarse en caso de incumplimiento las medidas derivadas de 
la actividad inspectora previstas en el artículo 22 de la Ley 23/2015, de 21 de julio.

3. La Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el artículo 
77.1.i) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y el Servicio Público de 
Empleo Estatal, pondrán a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la 
información disponible sobre la aplicación de los beneficios de cuotas.

4. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a todos los datos 
incorporados en los sistemas de información de la Tesorería General de la Seguridad Social 
y del Servicio Público de Empleo Estatal, mediante procedimientos automatizados y 
aplicaciones que le permitan conocer los extremos relativos a las condiciones en materia de 
alta y cotización en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, así como del registro 
de contratos de trabajo, respecto de empresas y personas trabajadoras, con el objetivo de 
planificar, preparar y desarrollar las debidas actuaciones de control. Con dichos datos la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá realizar los tratamientos necesarios para 
dichas actuaciones de control.

5. Las administraciones y organismos públicos competentes sobre la información que 
acredite la concurrencia de las condiciones objetivas para el acceso y mantenimiento de las 
bonificaciones de cuotas, deberán instrumentar los convenios o demás instrumentos 
jurídicos de coordinación, colaboración o cooperación, así como la interoperabilidad de sus 
sistemas de información, con el Servicio Público de Empleo Estatal que pudieran resultar 
necesarios para garantizar el control, seguimiento y comprobación de las bonificaciones 
aplicadas a los beneficiarios en sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Subsección 2.ª Acreditación

Artículo 39.  Acreditación de los requisitos de los beneficiarios de bonificaciones.
A efectos de la aplicación y el control de las bonificaciones en la cotización, a que se 

refieren, respectivamente, los artículos 36 y 37, los requisitos previstos para sus 
beneficiarios en el artículo 8 se acreditarán como sigue:

a) La Administración de Justicia proporcionará a la Tesorería General de la Seguridad 
Social y al Servicio Público de Empleo Estatal, a través de medios telemáticos, la 
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información necesaria para identificar a las empresas que incumplan el requisito señalado en 
el artículo 8.a).

b) El órgano competente para resolver por razón de la materia proporcionará a la 
Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal, a través 
de medios telemáticos, la información necesaria para identificar a las empresas y personas 
trabajadoras que incumplan el requisito señalado en el artículo 8.b).

c) Las Administraciones Tributarias, incluidas las de régimen foral, proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal, a través 
de medios telemáticos, la información necesaria sobre el cumplimiento del requisito señalado 
en el artículo 8.c).

d) A efectos de acreditar el requisito de encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones con la Seguridad Social, previsto en el artículo 8.d), se entenderá que la 
fecha en que debe concurrir este requisito es la del alta de la persona trabajadora en el 
correspondiente régimen de la Seguridad Social o, en su caso, de la variación de datos 
correspondiente.

Artículo 40.  Acreditación de la inexistencia de exclusiones.
1. A efectos de aplicar las bonificaciones en la cotización y en el momento de comunicar 

la solicitud de alta o la variación de datos de sus personas trabajadoras, las empresas 
proporcionarán los datos que establezca la Tesorería General de la Seguridad Social a 
través del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), que tendrán el carácter de 
declaración responsable, en los términos previstos en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sobre la inexistencia del supuesto de exclusión a que se refiere el artículo 11.1.a). La 
documentación acreditativa de tal extremo será puesta a disposición del Servicio Público de 
Empleo Estatal o del Organismo Estatal Inspección de Trabajo de la Seguridad Social 
cuando dichos organismos lo requieran, a los efectos previstos en el artículo 37.

2. Respecto a los supuestos de exclusión a que se refiere el artículo 11.1.c) y d) y a 
efectos de aplicar las bonificaciones en la cotización, el requisito se entenderá cumplido 
cuando se verifique que el trabajador no ha figurado en alta en ningún código de cuenta de 
cotización de la misma o de otra empresa en los períodos y en las modalidades de contrato 
indicados en ambos párrafos, así como por las causas de la baja que procedan en el 
segundo de ellos. Sin perjuicio de ello, la comunicación por las empresas a la Tesorería 
General de la Seguridad Social, a través del Sistema RED, de los datos necesarios para 
acceder a las distintas bonificaciones en el momento de comunicar las solicitudes de alta o 
de variación de datos de sus personas trabajadoras, constituirá una declaración 
responsable, en los términos establecidos en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, sobre la inexistencia de los supuestos de exclusión a que se refiere el artículo 
11.1.c) y d). La documentación acreditativa de tal extremo será puesta a disposición del 
Servicio Público de Empleo Estatal o del Organismo Estatal Inspección de Trabajo de la 
Seguridad Social cuando dichos organismos lo requieran, a los efectos previstos en el 
artículo 37 de esta norma.

3. En los supuestos de exclusión a los que se refiere el artículo 11.1.b) y 3, se entenderá, 
a efectos de la aplicación de las bonificaciones, que el requisito estará cumplido cuando se 
comunique a la Tesorería General de la Seguridad Social, en el alta o variación de datos, los 
datos establecidos por la misma para la identificación de la bonificación.

4. Asimismo, respecto de los requisitos y exclusiones incluidos en los artículos 14 a 31, 
así como en las disposiciones adicionales primera, tercera a séptima y novena, se 
entenderá, a efectos de la aplicación de las bonificaciones, que los mismos estarán 
cumplidos cuando se comunique a la Tesorería General de la Seguridad Social, en el alta o 
variación de datos, los datos establecidos por la misma para la identificación de la 
bonificación.

La documentación acreditativa de tales extremos será puesta a disposición del Servicio 
Público de Empleo Estatal o del Organismo Estatal Inspección de Trabajo de la Seguridad 
Social cuando dichos organismos lo requieran, a efecto de lo establecido en el artículo 37.
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CAPÍTULO III
Financiación y evaluación

Artículo 41.  Financiación.
1. Las bonificaciones en la cotización previstas en este real decreto-ley se financiarán 

con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo 
Estatal.

2. Los incentivos a la contratación y otros programas de empleo subvencionados por los 
servicios públicos de empleo se financiarán con cargo a los créditos específicamente 
consignados cada año en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, 
que se distribuirán de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria y en el texto refundido de la Ley de Empleo, sin 
perjuicio de que puedan financiarse además con los fondos propios y los fondos 
cofinanciados por la Unión Europea que las comunidades autónomas dispongan.

Artículo 42.  Evaluación de las medidas.
1. Con la periodicidad que se determine en el marco del modelo integrado de 

seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo y, al menos, junto con las 
evaluaciones intermedia y ex post que se realicen de la Estrategia Española de Apoyo Activo 
al Empleo, vigente en cada momento, a los dos años de su aprobación y a su finalización, 
respectivamente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social realizará una evaluación del 
impacto de las medidas incluidas en real decreto- ley financiadas con bonificaciones en las 
cotizaciones de la Seguridad Social.

2. Las evaluaciones previstas en este artículo se extenderán también al período anterior 
al último que se evalúa, de manera que se pueda comparar la evolución del empleo estable 
incentivado en sendos períodos de aplicación de las medidas, a fin de efectuar un análisis 
más completo de sus efectos. En todo caso, estas evaluaciones se realizarán teniendo en 
cuenta las previsiones sobre evaluación de la política de empleo contenidas en el texto 
refundido de la Ley de Empleo y, en particular, las relativas a los aspectos metodológicos.

Corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal la coordinación de las citadas 
evaluaciones en el seno del Sistema Nacional de Empleo, así como el establecimiento de 
una base de datos con las evaluaciones realizadas.

3. En función de los resultados de la evaluación, se adoptarán las medidas de reforma o 
adaptación que resulten necesarias para favorecer el empleo estable respecto de las 
personas desempleadas y, en particular, de los colectivos específicos de personas 
vulnerables o de baja empleabilidad, y, en su caso, respecto de los sectores de actividad 
previstos en este real decreto- ley.

Sin perjuicio de lo anterior, con una periodicidad de al menos 3 años se actualizarán las 
cuantías fijas de bonificaciones en la cotización establecidas en este real decreto-ley, en 
función de los porcentajes de bonificación aplicados para su cálculo inicial a la cuota mínima 
empresarial por las correspondientes contingencias y, en su caso, conceptos de recaudación 
conjunta.

[ . . . ]
Disposición adicional novena.  Bonificaciones por los contratos de duración determinada 
que se celebren para sustitución de trabajadoras víctimas de violencia de género o de 
violencias sexuales.

Los contratos de duración determinada que se celebren con personas desempleadas 
para sustitución de trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencias sexuales 
que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad 
geográfica o al cambio de centro de trabajo darán derecho a las bonificaciones previstas en 
el artículo 21.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, y el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de 
septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, respectivamente.
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Sin perjuicio de lo anterior, a dichas bonificaciones le serán de aplicación el capítulo I de 
disposiciones generales de este real decreto-ley, así como las normas comunes a las 
bonificaciones en la cotización previstas en la sección 3.ª del capítulo II del mismo.

[ . . . ]

Información relacionada

• El Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, ha sido convalidado por Acuerdo del Congreso 
de los Diputados, publicado por Resolución de 24 de enero de 2023. Ref. BOE-A-2023-2156
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§ 35

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso 
mínimo vital

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 304, de 21 de diciembre de 2021

Última modificación: 22 de mayo de 2024
Referencia: BOE-A-2021-21007

FELIPE VI

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

ley:

PREÁMBULO

I
España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la 

renta entre hogares más desigual. Aunque la reciente recesión económica deterioró 
especialmente los ingresos de los hogares con menos recursos, la alta desigualdad en 
España precede a los años de recesión, y la recuperación experimentada desde 2013 no la 
ha corregido sustancialmente. En 2018, el último año para el que Eurostat ofrece datos 
comparados, el coeficiente de Gini en España es casi tres puntos superior a la media de la 
Unión Europea, y los ingresos del veinte por ciento de los hogares de renta más baja 
representan solo una sexta parte de los ingresos del veinte por ciento con renta más alta, 
mientras en la Unión Europea esta proporción es solo de una quinta parte.

Estos altos niveles de desigualdad en España se acentúan entre las rentas más bajas de 
la distribución de ingresos, lo que hace que las tasas de pobreza extrema sean 
particularmente altas, incluso para el grado de desigualdad agregada del país. De acuerdo 
con la definición del INE y de Eurostat (personas que viven en hogares donde la renta 
disponible por unidad de consumo es inferior al 60 por ciento de la mediana de la renta 
nacional), en España 9,9 millones de personas (21 por ciento) en 4 millones de hogares se 
encuentran en riesgo de pobreza. Esta alta tasa de pobreza tiene una importante dimensión 
generacional, también persistente en el tiempo. Según los últimos datos de la Encuesta de 
Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, más del 26 por ciento de los niños 
de menos de 16 años viven en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, una 
situación que se agrava aún más en los hogares monoparentales, particularmente 
vulnerables además a la volatilidad de ingresos.
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Aunque las causas de estas altas tasas de desigualdad y pobreza son múltiples, un 
factor común es el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado en 
España en comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno. Dicha debilidad 
deriva en parte del menor desarrollo y financiación de partidas con claro impacto 
redistributivo (en especial la ausencia de una política estatal de garantía última de ingresos, 
como existe en la mayor parte de los países europeos), y en parte también por el diseño 
concreto que han tomado las políticas públicas.

Ante esta realidad, han sido las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía las 
que han ido configurando diferentes modelos de políticas de rentas mínimas. Estos sistemas 
han desempeñado un papel muy relevante para la atención de las personas en situación de 
vulnerabilidad, tanto en los momentos de crisis económica como en las etapas de 
crecimiento. Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre sí, con variaciones muy 
sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protección. 
El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones 
sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las cuales continúan sin ser 
suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar.

Estas debilidades del sistema de garantía de ingresos español han sido puestas de 
manifiesto de manera recurrente en informes y recomendaciones procedentes de las 
instituciones europeas. Así, en la recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional 
de Reformas de 2018 de España, se afirma que «el impacto de las transferencias sociales 
en la reducción de la pobreza está por debajo de la media europea y está bajando. Los 
programas de garantía de rentas están marcados por grandes disparidades en las 
condiciones de acceso y entre regiones, y por la fragmentación de los programas destinados 
a diferentes grupos de individuos en búsqueda de empleo y gestionados por diferentes 
administraciones» (punto 12). En la Recomendación de 2019, se afirma que «la proporción 
de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, así como la desigualdad de ingresos 
sigue estando por encima de la media de la Unión (...). La pobreza infantil, aunque se está 
reduciendo, sigue siendo muy alta. La capacidad de las transferencias sociales diferentes de 
las pensiones para reducir la pobreza sigue siendo de las más bajas de la Unión, 
especialmente entre los niños. El gasto social en hogares con niños como proporción del PIB 
es uno de los más bajos de la UE y está mal focalizado. (...) Mientras tanto, los sistemas de 
ingresos mínimos regionales presentan grandes disparidades en las condiciones de acceso, 
cobertura y suficiencia (...). Como resultado, muchos de los que están en situación de 
necesidad no reciben apoyo» (punto 14).

También en el marco comunitario, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado en la 
Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo en 
noviembre de 2017, pretende dar a los ciudadanos europeos unos derechos sociales nuevos 
y más efectivos. Este Pilar Europeo de Derechos Sociales establece veinte principios 
fundamentales, uno de los cuales (principio 14) está dedicado a la renta mínima, señalando 
que: «Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones 
de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de 
la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que 
pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la 
(re)integración en el mercado laboral».

Junto a estas recomendaciones procedentes del ámbito comunitario, múltiples estudios y 
reflexiones han contribuido en los últimos años al debate nacional sobre las carencias del 
modelo español de garantía de ingresos. Con el objeto de analizar el sistema de garantía de 
ingresos en nuestro país, así como sus necesidades de reforma, en el año 2016, en el marco 
del Programa para el Empleo y la Innovación Social de la Unión Europea (eje «Progreso»), 
el Gobierno de España, a través del entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, elaboró el informe denominado «El sistema de garantía de ingresos en España: 
tendencias, resultados y necesidades de reforma». Entre otros elementos, este informe 
señalaba que el mapa de rentas mínimas en España se caracteriza por la diversidad 
territorial, debido a que su desarrollo normativo y financiación dependen de cada una de las 
comunidades autónomas. La diversa naturaleza de la norma, las denominaciones, 
flexibilidad de los requisitos de acceso o intensidad protectora dependen, en buena parte, del 
modelo de inclusión del territorio en términos de reconocimiento de derecho, desarrollo de 
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planes de inclusión, compromiso institucional o participación de distintos niveles 
administrativos, departamentos y gestores de programas.

Además, es preciso tener en cuenta que desde el año 2008 se encuentra en vigor en 
España la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que en sus 
Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de 
España (2019) el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad expresa su 
preocupación sobre los niveles altos de pobreza entre la población de personas con 
discapacidad, y en particular entre las mujeres con discapacidad, debido a la falta de acceso 
al mercado laboral, los ingresos más bajos y la falta de apoyos a la discapacidad y 
recomienda a España que garantice que la estrategia nacional para la reducción de la 
pobreza incorpore la perspectiva de la discapacidad, incluyendo medidas específicas y 
partidas presupuestarias asignadas.

En febrero de 2017, el Parlamento español tomó en consideración una Iniciativa 
Legislativa Popular, a propuesta de los sindicatos Unión General de Trabajadores y 
Comisiones Obreras, con el objetivo de establecer una prestación de ingresos mínimos. Se 
trata de la primera propuesta relevante en este ámbito, que, sin duda, supuso un fuerte 
impulso para el desarrollo del ingreso mínimo vital.

El 2 de marzo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó encargar a la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización de un análisis sobre 
prestaciones de ingresos mínimos, que se materializó en un estudio titulado «Los programas 
de rentas mínimas en España».

Entre otros elementos, el estudio elaborado por la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal señalaba que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los 
países europeos, España no cuenta con una prestación que cubra el riesgo general de 
pobreza. Asimismo, ponía de relieve que el sistema de ingresos mínimos en España está 
fraccionado y presenta disparidades territoriales. Con carácter general las cuantías son bajas 
y falta cobertura.

El estudio advertía que los programas de rentas mínimas pueden generar desincentivos 
a la incorporación al mercado laboral, especialmente cuando una de las condiciones de 
elegibilidad es ser desempleado y que uno de los retos más complejos a los que se 
enfrentan estos programas es el crecimiento en todos los países del porcentaje de 
trabajadores que reciben remuneraciones inferiores al umbral de pobreza.

Por otra parte, con el fin de prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusión social en 
España, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019 se aprobó la 
Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
2019-2023. Entre otros elementos, la estrategia identifica la reducción de la desigualdad de 
rentas entre los principales desafíos de las sociedades europeas y en España en particular.

II
La necesidad de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital como política destinada a 

corregir estos problemas se ha visto acelerada por la crisis sanitaria del COVID-19, pues 
más allá del impacto directo sobre la actividad económica, la pandemia ha desembocado en 
una profunda crisis social, que afecta especialmente a las personas en situación de 
vulnerabilidad.

Las situaciones de crisis proyectan sus efectos más perjudiciales sobre la población más 
vulnerable e insegura, que no goza de una estabilidad permanente en sus ingresos, y que 
además está insuficientemente atendida por la mayor parte de las políticas sociales, 
vinculadas a la existencia de relaciones estables de empleo.

Por tanto, a la vista de lo expuesto anteriormente, la situación de pobreza y desigualdad 
existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por 
el COVID-19, no han hecho sino confirmar la necesidad de poner en marcha un mecanismo 
de garantía de ingresos de ámbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato 
que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al régimen público de Seguridad Social 
para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, 
asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnerabilidad 
con independencia del lugar de residencia. A esta finalidad responde la presente disposición, 
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aprobando el ingreso mínimo vital como prestación económica de la Seguridad Social en su 
modalidad no contributiva.

III
Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de 

unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida 
social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de 
acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. La 
prestación no es por tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición 
de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una 
situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad. Aunque la situación de 
privación económica que sufren las personas a las que va dirigida esta medida esté en el 
origen de su situación de vulnerabilidad, la forma concreta que tomará su inclusión social 
variará en función de las características de cada individuo: para algunos, será el acceso a 
oportunidades educativas, para otros, la incorporación al mercado de trabajo o, la solución a 
una condición sanitaria determinada. Este objetivo de inclusión condiciona de manera central 
el diseño de la prestación, que, incorporando las mejores prácticas internacionales, introduce 
un sistema de incentivos buscando evitar la generación de lo que los expertos en política 
social han llamado «trampas de pobreza», esto es, que la mera existencia de prestación 
inhiba el objetivo de inclusión social y económica de los receptores. Para aplicar este 
sistema de incentivos, resulta fundamental la cooperación con las comunidades autónomas y 
entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de inclusión flexibles y adaptados a 
cada situación para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, dado que, en el ejercicio de 
sus competencias, pueden acceder de manera más directa a las realidades concretas de los 
perceptores a través de los servicios sociales, pieza clave en la articulación del sistema. El 
sector privado también será copartícipe del diseño de estos itinerarios de inclusión, 
estableciéndose un Sello de Inclusión Social que acredite a todas aquellas empresas que 
ofrezcan oportunidades de empleo y formación a los perceptores del ingreso mínimo vital.

La centralidad del objetivo de inclusión que subyace a la norma exigirá que los efectos 
de la prestación tendrán que ser permanente y rigurosamente evaluados una vez sea puesta 
en marcha.

Así entendido, el ingreso mínimo vital no es una política dirigida a grupos o individuos 
concretos, sino que, atendiendo a aquellos que en un momento determinado sufren 
situaciones de exclusión y vulnerabilidad, protege de forma estructural a la sociedad en su 
conjunto. Esta política actuará así como un seguro colectivo frente a los retos que nuestras 
sociedades enfrentarán en el futuro próximo: carreras laborales más inciertas, nuevas 
vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis de COVID-19, transformaciones 
económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y en general una mayor 
volatilidad en los ingresos y los empleos, problemas frente a los que casi nadie será inmune, 
pero que afectarán especialmente a los grupos sociales más vulnerables.

Con el objetivo de evitar duplicidades de cara al ciudadano y en aras de una mayor 
efectividad de la política, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital exigirá también una 
progresiva reordenación del conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con los 
de esta nueva política.

La progresiva reorganización de las prestaciones no contributivas que deberá abordarse 
en los próximos años permitirá una focalización en colectivos particularmente vulnerables 
que contribuya a una mayor redistribución de la renta y la riqueza en nuestro país.

El modelo de gobernanza compartida que se prefigura en esta norma, en la que de 
forma articulada y coordinada participan las comunidades autónomas y las entidades 
locales, persigue un doble objetivo. Por un lado, lograr un despliegue más efectivo de la 
política de cara al ciudadano. La evaluación de los programas de sostenimiento de rentas en 
otros contextos ha identificado como uno de los problemas recurrentes el hecho de que 
muchos de sus potenciales beneficiarios acaban no accediendo a ellos, bien por la 
complejidad de los procedimientos, la naturaleza de los colectivos a los que va dirigido, o 
una combinación de estos factores. La implicación de comunidades autónomas y entidades 
locales, con especial protagonismo de los servicios sociales, junto al papel del tercer sector, 
busca maximizar la capilaridad institucional para llegar por diferentes canales a todos los 
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posibles solicitantes, con el objeto de minimizar los problemas de acceso a la política 
pública.

En segundo lugar, la implicación de comunidades autónomas y entidades locales en el 
despliegue de la política persigue consolidar la necesaria implicación de todas las 
instituciones en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en 
todo el territorio, engarzando el legítimo ejercicio del autogobierno en el ámbito de las 
políticas sociales de las comunidades autónomas con la provisión colectiva de una red de 
protección mínima y común de ingresos garantizada por la Seguridad Social.

Finalmente, la colaboración en el diseño y la gestión del ingreso mínimo vital entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por parte del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, constituye un paso decisivo hacia un modelo de política social 
construido sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de 
los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en 
función de su capacidad económica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o perceptores de ayudas monetarias 
evitando redundancias, contradicciones e inequidades.

IV
Desde una perspectiva de análisis de la evolución del sistema de Seguridad Social, la 

creación del ingreso mínimo vital constituye un hito histórico que viene a equilibrar la 
configuración de un modelo integrado por una doble esfera, contributiva y no contributiva, en 
el que esta segunda ha sido hasta ahora un elemento secundario. De ahí la importancia de 
la configuración del ingreso mínimo vital como prestación no contributiva de la Seguridad 
Social.

A partir del artículo 41 de nuestra Constitución, la doctrina constitucional concibe la 
Seguridad Social como una «función del Estado» (STC 37/1994). De un lado, el Tribunal 
Constitucional pone de manifiesto la estrecha vinculación de este precepto con el artículo 1 
del mismo texto constitucional en el que se reconoce el carácter social de nuestro Estado 
que propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento; así como su conexión 
con el artículo 9.2 en el que se recoge el mandato de promoción de la igualdad y de 
remoción de los obstáculos que la dificultan.

De otro lado, esta caracterización como función del Estado supone que la Seguridad 
Social ocupa «... una posición decisiva en el remedio de situaciones de necesidad...», con la 
particularidad de que la identificación de tales situaciones y el modo en el que se articula su 
protección se ha de hacer «... teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan, y 
en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las 
necesidades de los diversos grupos sociales» (STC 65/1987).

De lo anterior puede deducirse la trascendencia que para la sociedad española tiene la 
aprobación del ingreso mínimo vital. Porque, más allá de la dimensión coyuntural que una 
medida como esta tiene en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia, la nueva 
prestación se integra con vocación estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad 
Social reforzando decisivamente su contenido como garantía institucional «... cuya 
preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales» (STC 
32/1981).

V
Esta Ley se estructura en nueve capítulos, cuarenta y un artículos, diez disposiciones 

adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, doce disposiciones 
finales y cuatro anexos.

El capítulo I recoge las disposiciones generales del ingreso mínimo vital, regulando el 
objeto, el concepto y naturaleza, así como sus características.

El principal objetivo del ingreso mínimo vital será la reducción de la pobreza, 
especialmente la pobreza extrema, y la redistribución de la riqueza. Al asegurar un 
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determinado nivel de renta con independencia del lugar de residencia, esta prestación de la 
Seguridad Social promoverá la igualdad efectiva de todos los españoles.

El capítulo II se ocupa del ámbito subjetivo del ingreso mínimo vital.
Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital las personas que vivan solas o los 

integrantes de una unidad de convivencia que, con carácter general, estará formada por dos 
o más personas que residan en la misma vivienda y que estén unidas entre sí por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, si bien se establecen excepciones para 
contemplar determinados supuestos, como es el caso de las personas que sin tener vínculos 
familiares comparten vivienda por situación de necesidad. En todo caso, para tener la 
condición de beneficiario, se exigen una serie de requisitos para el acceso y el 
mantenimiento del derecho a la prestación.

Se regula también la figura del titular de la prestación, que serán las personas con 
capacidad jurídica que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una 
unidad de convivencia, asumiendo también, en este último caso, la representación de la 
unidad de convivencia.

En todo caso el derecho a la prestación se configura en función de la situación de 
vulnerabilidad económica. A estos efectos, se va a considerar que se da esta situación 
cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la 
persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, 
correspondientes al ejercicio anterior, sea al menos 10 euros inferior al nivel de renta 
garantizada para cada supuesto previsto, en función de las características de la persona 
beneficiaria individual o la unidad de convivencia, requiriéndose además que su patrimonio, 
excluida la vivienda habitual, sea inferior a los límites establecidos en esta Ley. Asimismo, se 
permite la solicitud de la prestación cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad 
económica en el ejercicio anterior, pero ésta haya sobrevenido durante el año en curso.

También se crea un complemento de ayuda para la infancia, que conlleva una cantidad 
mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia en función de la 
edad. Para percibirlo, se establecen los umbrales de renta y patrimonio neto del 300 % de 
los límites del anexo I y del 150% de los límites del anexo II, respectivamente, cumpliendo 
con el test de activos del anexo III.

Se prevé, por último, el régimen de compatibilidad del ingreso mínimo vital con el 
empleo, de forma que la percepción de esta prestación no desincentive la participación en el 
mercado laboral.

El capítulo III se ocupa de la acción protectora.
El ingreso mínimo vital es una prestación económica de periodicidad mensual que cubre 

la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el hogar unipersonal o la unidad 
de convivencia durante el año anterior y la renta garantizada determinada por la ley para 
cada supuesto, que se deduce de aplicar la escala establecida en el anexo I de esta Ley.

La renta garantizada para un hogar unipersonal es el equivalente al 100 por ciento del 
importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en cada 
momento, dividido por 12. El importe de la renta garantizada se incrementa en función de la 
composición de la unidad de convivencia mediante la aplicación de unas escalas de 
incrementos.

El ingreso mínimo vital protege especialmente a los hogares monoparentales, 
estableciendo un complemento de monoparentalidad del 22 por ciento de la cuantía mensual 
de la pensión no contributiva unipersonal. Asimismo, protege de manera más intensa a la 
infancia, al establecer escalas de equivalencia para los menores superiores a las utilizadas 
habitualmente en este tipo de prestaciones.

Con el fin de garantizar un determinado nivel de ingresos a los hogares en situación de 
vulnerabilidad, el ingreso mínimo vital tiene carácter indefinido y se mantendrá siempre y 
cuando subsistan las causas que motivaron su concesión.

En este capítulo se determinan asimismo las causas de suspensión y extinción del 
derecho, las incompatibilidades y el reintegro de las prestaciones indebidas. Por otra parte, 
se definen los conceptos de renta y de patrimonio que se tendrán en cuenta para el cómputo 
de los ingresos y de la situación patrimonial, a partir de lo cual se determinará el derecho a la 
prestación del ingreso mínimo vital.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 35  Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital

– 622 –



En el cómputo de ingresos quedan expresamente excluidas las prestaciones 
autonómicas concedidas en concepto de rentas mínimas. Por tanto, el ingreso mínimo vital 
se configura como una prestación «suelo» que se hace compatible con las prestaciones 
autonómicas que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias 
estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de 
cobertura como de generosidad. De esta forma, el diseño del ingreso mínimo vital, 
respetando el principio de autonomía política, permite a las comunidades autónomas 
modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio, al tiempo 
que preserva su papel como última red de protección asistencial.

Finalmente, se recogen los mecanismos para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
de acceso a la prestación.

El capítulo IV regula el procedimiento para la solicitud, el inicio de la tramitación y 
resolución del ingreso mínimo vital.

Con el objeto de facilitar la presentación de la solicitud se habilitarán diferentes canales a 
disposición de los ciudadanos. Asimismo, se podrán suscribir convenios con las 
comunidades autónomas y entidades locales para la presentación de las solicitudes e 
iniciación y tramitación del expediente, por su proximidad y conocimiento de la realidad 
social de su territorio.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social será el competente para el reconocimiento y 
control de la prestación, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios y de las 
disposiciones adicionales cuarta y quinta. La tramitación del procedimiento se realizará por 
medios telemáticos.

El capítulo V regula la cooperación entre las administraciones públicas.
Se contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del 

ingreso mínimo vital, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 
través de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social en 
coordinación con todas las administraciones involucradas. Asimismo, se prevé la 
cooperación y colaboración de estos órganos con otros órganos de la administración, con 
comunidades autónomas y entidades locales, las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas, empresas colaboradoras, incluidas las empresas distinguidas con el 
Sello de Inclusión Social, así como entidades del Tercer Sector de Acción Social, mediante la 
firma de convenios de colaboración, pudiendo estos convenios regir la cooperación en el 
procedimiento administrativo, en el desarrollo de estrategias de inclusión o en cualquier otro 
ámbito de relevancia para los fines del ingreso mínimo vital.

También se permite que las Comunidades Autónomas puedan remitir solicitudes de esta 
prestación al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a aquellas personas interesadas que 
le otorguen su consentimiento, como cauce para la iniciación del procedimiento de solicitud 
del Ingreso Mínimo Vital.

La ley regula la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital, como órgano de 
cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en materia de inclusión, 
así como el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de consulta y 
participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones 
sindicales y empresariales.

El capítulo VI determina el régimen de financiación del ingreso mínimo vital, que se 
realizará a cargo del Estado mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos 
de la Seguridad Social.

Los capítulos VII y VIII establecen, respectivamente, el régimen de obligaciones y el de 
infracciones y sanciones.

La economía informal perjudica tanto a las personas que trabajan de esta forma, que en 
determinados momentos de su vida se encontrarán sin la protección social necesaria por la 
falta de cotización previa, como a la sociedad en su conjunto por la menor recaudación 
impositiva y, por tanto, la merma de la capacidad del Estado para el desarrollo de las 
políticas públicas.

El ingreso mínimo vital, al ser compatible con los rendimientos del trabajo y estar 
acompañado de un mecanismo incentivador al empleo, así como de las obligaciones de los 
beneficiarios de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de figurar como demandantes de empleo en 
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caso de no trabajar, brindará la oportunidad de incorporarse a la economía formal a 
personas y colectivos que tradicionalmente han venido trabajando fuera de este ámbito. La 
incorporación al trabajo formal y el disfrute de los beneficios sociales y económicos que esto 
supone actuará en muchos casos como barrera para la vuelta de estas personas a la 
economía informal, con los beneficios individuales y colectivos que ello comporta para la 
sociedad en su conjunto.

En el caso del trabajo por cuenta ajena, la economía informal no sería posible sin la 
colaboración necesaria de aquellos empresarios que, con esta forma de actuar, persiguen 
eludir impuestos y reducir los costes laborales de su actividad. Por este motivo, la lucha 
contra la economía informal debe desarrollarse en un doble ámbito: tanto por el lado de los 
trabajadores, como por el lado de los empresarios que ostentan en esta ocasión la figura del 
cooperador necesario, sin la cual la infracción no sería posible. Por tanto, la reducción de la 
economía informal requiere necesariamente de la equiparación del autor de la infracción con 
el cooperador necesario, en este caso el empresario, a la hora de imponer la sanción.

En este sentido, la ley establece que tanto las personas titulares y beneficiarias del 
derecho que hayan cometido la infracción, como aquellas otras que hubiesen cooperado en 
su comisión, serán responsables de las infracciones tipificadas en la ley.

Asimismo, y con idéntica finalidad, se establecen sanciones accesorias como la extinción 
del derecho o la imposibilidad de resultar beneficiario a futuro, sin perjuicio del necesario 
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, para los casos de falseamiento, 
ocultación fraudulenta de cambios en la situación o cualquier otra actuación fraudulenta que 
den lugar al acceso indebido a la prestación, a su mantenimiento o a un aumento indebido 
de su importe.

El capítulo IX regula el régimen de control financiero de esta prestación.
La disposición adicional primera incluye un mandato a regular reglamentariamente el 

Sello de Inclusión Social, con el que se distinguirá a aquellos empleadores de beneficiarios 
del ingreso mínimo vital que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del ingreso mínimo 
vital desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación activa en la 
sociedad.

La disposición adicional segunda prevé la inclusión de las prestaciones del ingreso 
mínimo vital en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

La disposición adicional tercera regula el crédito extraordinario en el Presupuesto del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso mínimo vital 
en el ejercicio 2020.

La disposición adicional cuarta contempla el estudio por parte del Gobierno de la 
celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión 
de la prestación.

La disposición adicional quinta regula la aplicación de la ley en los territorios forales, en 
atención a la especificidad de las Haciendas Forales. Así, se contempla que dichos territorios 
asuman las funciones y servicios que la Ley atribuye al Instituto Nacional de Seguridad 
Social y se prevé que, mientras no se asuman dichas funciones, se firme una encomienda 
de gestión.

La disposición adicional sexta habilita a la persona titular de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social para aprobar los modelos normalizados que deben 
cumplimentar los servicios sociales y Entidades del Tercer Sector de Acción Social para 
certificar los requisitos que la ley les habilita respecto de los solicitantes de la prestación.

La disposición adicional séptima exime del pago de los precios públicos por servicios 
académicos universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial a los beneficiarios de la prestación.

La disposición adicional octava exime del pago de precios públicos por la expedición del 
Documento Nacional de Identidad a los menores de 14 años integrados en una unidad de 
convivencia que solicite la prestación del Ingreso Mínimo Vital.

La disposición adicional novena establece un procedimiento especial de reintegro de 
renta mínima autonómica indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la 
prestación económica del Ingreso mínimo vital.
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La disposición adicional décima regula el reconocimiento del complemento de ayuda 
para la infancia a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

La disposición transitoria primera determina la prestación transitoria del ingreso mínimo 
vital hasta el 31 de diciembre de 2022, para los beneficiarios de la asignación económica por 
hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, que 
cumplan determinados requisitos y cuya asignación económica sea inferior al importe de la 
prestación del ingreso mínimo vital.

A partir del 31 de diciembre de 2022, los beneficiarios que mantengan los requisitos que 
dieron lugar al reconocimiento de la prestación transitoria, pasarán a ser beneficiarios del 
ingreso mínimo vital. Apreciándose en estos momentos circunstancias de extraordinaria 
necesidad derivadas de la crisis sanitaria que requieren su cobertura urgente, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social reconocerá la prestación transitoria de ingreso mínimo vital 
a los actuales beneficiarios de la prestación económica por hijo o menor a cargo del sistema 
de la Seguridad Social que reúnan determinados requisitos. Para la comprobación de dichos 
requisitos, de forma extraordinaria, como excepción al artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, no se considerará necesario recabar el consentimiento 
para la tramitación de la prestación económica por hijo o menor a cargo, en tanto en cuanto 
la prestación transitoria de ingreso mínimo vital supone una mejora en la misma.

La disposición transitoria segunda regula el día a partir del cual podrán presentarse 
solicitudes y el momento a partir del cual se devenga la prestación.

La disposición transitoria tercera prevé que, hasta el 31 de diciembre y con carácter 
excepcional, el control sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de los 
expedientes de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital será exclusivamente la 
de control financiero permanente.

La disposición transitoria cuarta recoge la exención del pago de precios públicos por 
servicios académicos universitarios.

La disposición transitoria quinta se refiere a la financiación del ingreso mínimo vital 
durante 2020.

La disposición transitoria sexta regula la integración de la prestación por hijo o menor a 
cargo en la prestación del ingreso mínimo vital. A partir de la entrada en vigor de esta Ley no 
podrán presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a 
cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, sin perjuicio de que las 
personas beneficiarias que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser 
beneficiarios del ingreso mínimo vital podrán ejercer el derecho de opción para volver a la 
asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, se precisa el régimen transitorio aplicable a las personas beneficiarias de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior 
al 33 por ciento.

La disposición transitoria séptima establece la colaboración de las Entidades del Tercer 
Sector de Acción Social en la gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital, mediante la 
posibilidad de acreditar determinadas circunstancias de los solicitantes de la prestación.

La disposición transitoria octava se refiere a los procedimientos iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

La disposición derogatoria única dispone la derogación de cuantas normas se opongan a 
lo dispuesto en la presente Ley.

La disposición final primera modifica el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el 
que se regula el registro de prestaciones sociales públicas, al objeto de que se incorpore 
desde el momento de su puesta en marcha la prestación económica del ingreso mínimo vital.

La disposición final segunda modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, para incluir la prestación del ingreso mínimo vital dentro de la relación de 
créditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que se consideran ampliables 
en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden.

La disposición final tercera modifica el texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio, para incluir a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital entre 
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las personas que se encuentran exentas de la aportación de los usuarios a la prestación 
farmacéutica ambulatoria.

La disposición final cuarta modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, al objeto de incluir 
la prestación del ingreso mínimo dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social y de incorporar las necesarias obligaciones de facilitación de datos para el 
reconocimiento, gestión y supervisión de la prestación por parte del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, comunidades autónomas, diputaciones forales, Ministerio del Interior, 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Instituto de Mayores y Servicios Sociales y 
organismos competentes autonómicos. Asimismo, se suprime la asignación económica por 
hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, pues esta 
prestación se integrará en el ingreso mínimo vital.

La disposición final quinta modifica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, para la creación de la Tarjeta Social Digital, con el 
objetivo de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las 
diferentes administraciones públicas.

La disposición final sexta pretende incentivar la participación de las entidades locales en 
la iniciación e instrucción del procedimiento del ingreso mínimo vital, posibilitando que los 
gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con cargo al 
superávit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar en relación 
con el ejercicio 2020 la situación de incumplimiento de las reglas de estabilidad 
presupuestaria se tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado 
causada por estos gastos.

La disposición final séptima autoriza al Gobierno para actualizar los valores, escalas y 
porcentajes de esta Ley, cuando, atendiendo a la evolución de las circunstancias sociales y 
económicas y de las situaciones de vulnerabilidad, así como a las evaluaciones periódicas 
de la AIReF, se aprecie la necesidad de dicha modificación con el fin de que la prestación 
pueda mantener su acción protectora dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, lograr la 
inclusión social y suplir las carencias de recursos económicos para la cobertura de 
necesidades básicas.

La disposición final octava recoge la cláusula de salvaguardia para la modificación que 
se efectúa del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de 
prestaciones sociales públicas, con el fin de que el ingreso mínimo vital se incorpore en 
dicho registro desde el momento de su puesta en marcha.

La disposición final novena recoge una modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción social.

La disposición final décima establece el título competencial y la disposición final 
decimoprimera introduce una habilitación para desarrollo reglamentario.

Finalmente, la disposición final decimosegunda determina la entrada en vigor de la Ley, 
que tendrá lugar el mismo día 1 de enero de 2022.

VI
Esta Ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se 
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés 
general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo la Ley el 
instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, 
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico.

En relación con el principio de eficiencia, esta Ley no impone cargas administrativas que 
no estén justificadas para la consecución de sus fines.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente Ley tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como 

prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que 
vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una 
situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura 
de sus necesidades básicas.

Artículo 2.  Concepto y naturaleza.
1. El ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación de 

naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en 
situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en la presente Ley. A 
través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de 
inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.

2. En desarrollo del artículo 41 de la Constitución Española, y sin perjuicio de las ayudas 
que puedan establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, el 
ingreso mínimo vital forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
como prestación económica en su modalidad no contributiva.

Artículo 3.  Características.
El ingreso mínimo vital presenta las siguientes características:
a) Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente 

entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la 
persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y 
la cuantía de renta garantizada para cada supuesto en los términos del artículo 13.

b) Se articula en su acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario 
individual o a una unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y 
características específicas.

c) Es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de 
vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su 
percepción.

d) Se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una 
situación de exclusión a una de participación en la sociedad. Contendrá para ello en su 
diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de 
cooperación entre administraciones.

e) Es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de 
cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los 
supuestos y con los límites previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

CAPÍTULO II
Ámbito subjetivo de aplicación

Artículo 4.  Personas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital:
a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia en los términos establecidos 

en esta ley.
b) Las personas de al menos veintitrés años que no se integren en una unidad de 

convivencia en los términos establecidos en esta ley, siempre que no estén unidas a otra por 
vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de 
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separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan 
determinarse reglamentariamente.

No se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los trámites de 
separación o divorcio en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata 
de seres humanos y explotación sexual.

Tampoco se exigirá el cumplimiento de este requisito a las personas de entre 18 y 22 
años en los siguientes supuestos:

a) Que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes 
Comunidades Autónomas habiendo estado bajo la tutela de Entidades Públicas de 
protección de menores dentro de los tres años anteriores a la mayoría de edad, o sean 
huérfanos absolutos, siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia.

b) Que provengan de un centro penitenciario por haber sido liberados de prisión, siempre 
que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses.

2. Podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas que 
temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, 
sanitario o socio-sanitario.

La prestación de servicio residencial prevista en el párrafo anterior podrá ser permanente 
en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres 
humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan 
reglamentariamente.

3. Las personas beneficiarias deberán cumplir los requisitos de acceso a la prestación 
establecidos en el artículo 10, así como las obligaciones para el mantenimiento del derecho 
establecidas en el artículo 36.

Artículo 5.  Titulares del ingreso mínimo vital.
1. Son titulares de esta prestación las personas con capacidad jurídica que la soliciten y 

la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia. En este último 
caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad.

La persona solicitante deberá reunir los requisitos para ser titular de la prestación. En 
caso de formar parte de una unidad de convivencia, la solicitud deberá ir firmada por esta 
persona e incluirá una declaración responsable de la misma sobre el consentimiento para la 
presentación de la solicitud de todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de 
edad.

2. Las personas titulares, cuando estén integradas en una unidad de convivencia, 
deberán tener una edad mínima de 23 años, o ser mayores de edad o menores 
emancipados en caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción 
o acogimiento familiar permanente o huérfanos absolutos cuando sean los únicos miembros 
de la unidad de convivencia y ninguno de ellos alcance la edad de 23 años.

En caso de no integrarse en una unidad de convivencia, la edad mínima de la persona 
titular será de 23 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género, 
víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual en los que se exigirá que la 
persona titular sea mayor de edad o menor emancipada, o el de personas que hayan estado 
bajo la tutela de Entidades Públicas de protección de menores dentro de los tres años 
anteriores a la mayoría de edad o que provengan de centros penitenciarios por haber sido 
liberados de prisión, siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis 
meses, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad.

3. En el supuesto de que en una unidad de convivencia existieran varias personas que 
pudieran ostentar tal condición, será considerada titular la persona a la que se le reconozca 
la prestación solicitada en nombre de la unidad de convivencia.

4. En los términos que se establezcan reglamentariamente, la entidad gestora podrá 
acordar el pago de la prestación a otro de los miembros de la unidad de convivencia distintos 
del titular.
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Artículo 6.  Unidad de convivencia.
1. Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan 

en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de 
hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras 
personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente.

Se considerará pareja de hecho la constituida con análoga relación de afectividad a la 
conyugal por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo 
matrimonial, ni constituida pareja de hecho con otra persona y acredite en dicha constitución, 
de conformidad con lo previsto en el párrafo quinto del artículo 21.4.

El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia no 
alterará la consideración de tal, aunque dicho fallecimiento suponga la pérdida, entre los 
supérstites, de los vínculos previstos en los párrafos anteriores.

Cuando en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las personas figuren empadronadas 
en establecimientos colectivos, o por carecer de techo y residir habitualmente en un 
municipio, figuren empadronadas en un domicilio ficticio, será de aplicación lo establecido en 
el artículo 8.

2. Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de 
estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares.

A tal efecto, es requisito para la consideración de integrante de la unidad de convivencia 
la residencia efectiva, legal y continuada en España.

3. En ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos o más unidades de 
convivencia.

Artículo 7.  Situaciones especiales.
Tendrán la consideración de personas beneficiarias que no se integran en una unidad de 

convivencia, o en su caso, de personas beneficiarias integradas en una unidad de 
convivencia independiente, aquellas personas que convivan en el mismo domicilio con otras 
con las que mantuvieran alguno de los vínculos previstos en el artículo 6.1, y se encontraran 
en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando una mujer, víctima de violencia de género, haya abandonado su domicilio 
familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen de guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

b) Cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de 
haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, una persona 
haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. En el supuesto 
de parejas de hecho no formalizadas que hubieran cesado la convivencia, la persona que 
solicite la prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites para la atribución 
de la guarda y custodia de los menores.

c) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber 
quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así como otros 
supuestos que se establezcan reglamentariamente.

En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) únicamente cabrá la consideración 
como unidad independiente durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran 
producido los hechos indicados en cada uno de ellos.

Artículo 8.  Consideración del domicilio en supuestos especiales.
1. En los supuestos previstos en el párrafo cuarto del artículo 6.1, la unidad de 

convivencia estará constituida por las personas unidas entre sí por vínculo matrimonial, 
como pareja de hecho, y, en su caso, con sus descendientes menores de edad hasta el 
primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en virtud de régimen de acogimiento 
familiar permanente o guarda con fines de adopción. Los descendientes citados podrán ser 
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hasta el segundo grado si no estuvieran empadronados con sus ascendientes del primer 
grado.

2. Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una persona 
sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en un establecimiento hotelero o 
similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.

3. Cuando, mediante título jurídico se acredite el uso exclusivo de una determinada zona 
del domicilio por una persona sola o por una unidad de convivencia de las previstas en el 
artículo 6, dicha zona de uso exclusivo será considerada domicilio a los efectos previstos en 
esta ley.

Artículo 9.  Convivientes sin vínculo de parentesco.
Cuando convivan en el mismo domicilio personas entre las que no concurran los vínculos 

previstos en el artículo 6, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital aquella o aquellas que 
se encuentren en riesgo de exclusión de conformidad con lo previsto en el artículo 21.10.

Artículo 10.  Requisitos de acceso.
1. Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de convivencia, 

deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e 

ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación 
de la solicitud. No se exigirá este plazo respecto de:

1.º Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, 
reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar 
permanente.

2.º Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.
3.º Las mujeres víctimas de violencia de género.
A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una 

persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el 
extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año 
natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad 
debidamente justificadas.

b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos 
o patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 11.

2. Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b) que sean menores de 
30 años en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán acreditar haber vivido de 
forma independiente en España, durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a 
la indicada fecha. Este requisito no se exigirá a las personas de entre 18 y 22 años que 
provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes 
Comunidades Autónomas.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una persona ha vivido de forma 
independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, 
tutores o acogedores durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en 
dicho periodo hubiere permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, en 
situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad 
Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de previsión social 
alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos.

Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean mayores de 
30 años en la fecha de la solicitud, deberán acreditar que, durante el año inmediatamente 
anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores 
o acogedores.

Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se exigirán cuando el cese de la 
convivencia con los progenitores, tutores o acogedores se hubiera debido al fallecimiento de 
estos. Tampoco se exigirán a las personas que por ser víctimas de violencia de género 
hayan abandonado su domicilio habitual, a las personas sin hogar, a las que hayan iniciado 
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los trámites de separación o divorcio, a las personas víctimas de la trata de seres humanos y 
de explotación sexual y personas que provengan de centros penitenciarios por haber sido 
liberados de prisión siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis 
meses o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse 
reglamentariamente.

3. Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se 
exigirá que la misma esté constituida, en los términos de los artículos 6, 7 y 8, durante al 
menos los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, de forma continuada.

Este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar permanente de menores, reagrupación familiar de hijas e 
hijos menores de edad, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o 
víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, o en otros supuestos justificados 
que puedan determinarse reglamentariamente.

4. Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el 
momento de presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse al 
dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo vital.

Artículo 11.  Situación de vulnerabilidad económica.
1. Para la determinación de la situación de vulnerabilidad económica a la que se refiere 

el artículo 10, se tomará en consideración la capacidad económica de la persona solicitante 
beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, 
computándose los recursos de todos sus miembros.

2. Se apreciará que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de 
ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto 
de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en los 
términos establecidos en el artículo 20, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía 
mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la 
modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del 
artículo 13.

3. No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual 
sea titular de un patrimonio neto valorado, de acuerdo con los criterios que se contemplan en 
el artículo 20, en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta 
garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En el caso 
de las unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean 
titulares de un patrimonio neto valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante 
de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II.

No obstante, quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente 
de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales o las unidades 
de convivencia, que poseen activos no societarios sin vivienda habitual por un valor superior 
al establecido en el anexo III.

Igualmente quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente 
de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales o las personas 
que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea 
administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad.

4. Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la 
participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible 
con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona 
beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia 
en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se 
establecerán las condiciones en las que la superación en un ejercicio de los límites de rentas 
establecidos en el punto 2 del presente artículo por esta causa no suponga la pérdida del 
derecho a la percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo 
reglamentario, en el marco del diálogo con las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas, prestará especial atención a la participación de las personas con 
discapacidad y las familias monoparentales.

5. Cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad económica en el ejercicio anterior, 
se podrá solicitar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre del año en curso el 
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reconocimiento del derecho a la prestación de ingreso mínimo vital en aquellos supuestos en 
los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante el año en curso.

Para acreditar la situación de vulnerabilidad económica producida durante al año en 
curso, se atenderá exclusivamente al cumplimiento del requisito de ingresos de conformidad 
con lo previsto en el apartado 2 de este artículo, considerando para ello la parte proporcional 
de los ingresos que haya tenido el beneficiario individual o, en su caso, la unidad de 
convivencia durante el tiempo transcurrido en el año en curso, de conformidad con los datos 
obrantes en los ficheros y bases de datos de la Seguridad Social que permitan la verificación 
de dicha situación, o bien, y en su defecto, lo que figure en la declaración responsable para 
el año en curso. En todo caso, para el cómputo de las rentas del año en curso no se tendrán 
en cuenta las prestaciones o subsidios por desempleo, en cualquiera de sus modalidades, 
incluida la renta activa de inserción, ni la prestación por cese de actividad, percibidas durante 
dicho año siempre que en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital 
el derecho a aquellas prestaciones o subsidios se haya extinguido por agotamiento, 
renuncia, o por superar el límite de ingresos previsto, en su caso, para el mantenimiento del 
derecho y sin que se tenga derecho a una prestación o subsidio. Estos extremos deberán 
ser acreditados en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital 
mediante el oportuno sistema de interoperabilidad electrónica por medio del cual el Servicio 
Público de Empleo Estatal, o la entidad gestora de la prestación de cese de actividad, facilite 
al Instituto Nacional de la Seguridad Social los datos necesarios para su comprobación.

Asimismo, se requerirá que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud el 
beneficiario individual o, en su caso, la unidad de convivencia, no haya superado los límites 
de renta y patrimonio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 y primer párrafo del 
artículo 21, apartado 7 de la presente ley, establecidos en el anexo IV, de conformidad con la 
información proporcionada a la entidad gestora de la prestación por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria o las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios 
históricos del País Vasco.

En todo caso, en el año siguiente al del reconocimiento de la prestación de ingreso 
mínimo vital al amparo de lo previsto en este apartado, se procederá a la regularización de 
las cuantías abonadas en relación con los datos de promedio mensual del conjunto de 
ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto 
de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en el que se 
reconoció la prestación, de conformidad con la información de que dispongan las 
Administraciones Tributarias, dando lugar, en su caso, a las actuaciones previstas en el 
artículo 19.

6. Se establece un complemento de ayuda para la infancia para aquellas unidades de 
convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, siempre que en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de la solicitud los ingresos computables, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, sean inferiores al 300% de los umbrales del 
anexo I y el patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites fijados en el anexo II, 
cumpliendo el test de activos definido en el anexo III.

El complemento consistirá en una cuantía mensual por cada menor de edad miembro de 
la unidad de convivencia en función de la escala prevista en el artículo 13.2.e).

CAPÍTULO III
Acción protectora

Artículo 12.  Prestación económica.
El ingreso mínimo vital consistirá en una prestación económica que se fijará y se hará 

efectiva mensualmente en los términos establecidos en esta Ley y en sus normas de 
desarrollo.

Artículo 13.  Determinación de la cuantía.
1. La cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la 

persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la 
diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en el apartado 
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siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los 
miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los términos 
establecidos en los artículos 11, 16 y 19, siempre que la cuantía resultante sea igual o 
superior a 10 euros mensuales.

2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se considera renta garantizada:
a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta 

garantizada ascenderá al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas 
fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por doce.

A esta cantidad se sumará un complemento equivalente a un 22 por ciento en el 
supuesto de que el beneficiario individual tenga un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al sesenta y cinco por ciento.

b) En el caso de una unidad de convivencia la cuantía mensual de la letra a) se 
incrementará en un 30 por ciento por miembro adicional a partir del segundo hasta un 
máximo del 220 por ciento.

c) A la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento de 
monoparentalidad equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en el 
supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental. A los efectos de determinar la 
cuantía de la prestación, se entenderá por unidad de convivencia monoparental la 
constituida por un solo adulto que conviva con uno o más descendientes hasta el segundo 
grado menores de edad sobre los que tenga la guarda y custodia exclusiva, o que conviva 
con uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines 
de adopción cuando se trata del único acogedor o guardador, o cuando el otro progenitor, 
guardador o acogedor se encuentre ingresado en prisión o en un centro hospitalario por un 
periodo ininterrumpido igual o superior a un año.

En el supuesto de que los descendientes o menores referidos en el párrafo anterior 
convivan exclusivamente con sus progenitores o, en su caso, con sus abuelos o 
guardadores o acogedores, se reconocerá el mismo complemento, cuando uno de estos 
tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran 
invalidez. También se entenderá como unidad de convivencia monoparental, a efectos de la 
percepción del indicado complemento, la formada exclusivamente por una mujer que ha 
sufrido violencia de género, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género, y uno o más descendientes 
hasta el segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia o, en su 
caso, uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con 
fines de adopción.

d) Igualmente, a la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un 
complemento equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en el 
supuesto de que en la unidad de convivencia esté incluida alguna persona con un grado de 
discapacidad reconocida igual o superior al sesenta y cinco por ciento.

e) La cuantía del complemento de ayuda para la infancia contemplada en el artículo 11, 
apartado 6, será una cantidad mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de 
convivencia, en función de la edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio, 
con arreglo a los siguientes tramos:

Menores de tres años: 100 euros.
Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros.
Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.
3. Reglamentariamente se determinará el posible incremento de las cuantías fijadas en 

los párrafos anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual 
superiores al 10 por ciento de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en 
función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia.

4. Cuando los mismos hijos o menores o mayores que tengan establecidas judicialmente 
medidas de apoyo para la toma de decisiones formen parte de distintas unidades familiares 
en supuestos de custodia compartida establecida judicialmente, se considerará, a efectos de 
la determinación de la cuantía de la prestación, que forman parte de la unidad donde se 
encuentren domiciliados.
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5. Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una 
persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros. Para la determinación de la cuantía 
aplicable a las unidades de convivencia, se aplicará la escala establecida en el anexo I sobre 
la base de la cuantía correspondiente a una persona beneficiaria individual.

6. En todo caso, e independientemente de cuáles hubieran sido las rentas e ingresos del 
ejercicio anterior de la persona que vive sola o de la unidad de convivencia, cuando el 
solicitante del ingreso mínimo vital o uno o varios de los miembros de la unidad de 
convivencia, en su caso, tuvieran reconocida en la fecha de la solicitud, o les fuera 
reconocida antes de la resolución, una o más pensiones, contributivas o no contributivas, del 
sistema de la Seguridad Social, o un subsidio de desempleo para mayores de 52 años, cuyo 
importe mensual conjunto, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, fuera 
inferior a la cuantía mensual de renta garantizada aplicable, y procediera el reconocimiento 
del ingreso mínimo vital por concurrir todos los requisitos para ello, el importe mensual de 
esta prestación no podrá ser superior a la diferencia entre la referida cuantía mensual de la 
renta garantizada y el importe mensual de la pensión o de la suma de las pensiones, incluida 
en su caso la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Cuando el referido importe mensual conjunto de las pensiones, contributivas o no 
contributivas, del sistema de la Seguridad Social, así como, en su caso, de los subsidios de 
desempleo para mayores de 52 años, fuera igual o superior a la cuantía mensual de la renta 
garantizada aplicable no procederá reconocer el derecho al ingreso mínimo vital.

Igualmente, el reconocimiento de una pensión contributiva o no contributiva del sistema 
de la Seguridad Social o un subsidio de desempleo para mayores de 52 años a la persona o 
personas beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital determinará la minoración o 
extinción de esta prestación conforme a los mismos criterios indicados en los párrafos 
anteriores, teniendo en cuenta la suma de todas las pensiones de que sea titular el 
beneficiario individual o los miembros de la unidad de convivencia, con efectos del día 
primero del mes siguiente al de reconocimiento de la pensión o de su fecha de efectos si 
esta fuera posterior.

En ningún caso la actualización del importe del ingreso mínimo vital con efectos de 1 de 
enero de cada año, a que se refiere el artículo 16.3, podrá dar lugar a la percepción de una 
cantidad mensual superior a la diferencia entre la renta garantizada aplicable conforme a 
este artículo y la cuantía que, una vez actualizada, tuviera en esa fecha la pensión o de la 
suma de las pensiones y, en su caso, subsidios por desempleo, percibidos por el beneficiario 
individual o cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia.

Artículo 14.  Derecho a la prestación y pago.
1. El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del 

mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.
2. El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria, a una cuenta del 

titular de la prestación, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en el 
Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 696/2018, de 29 de junio.

Artículo 15.  Duración.
1. El derecho a percibir la prestación económica del ingreso mínimo vital se mantendrá 

mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y 
obligaciones previstos en esta Ley.

2. Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas beneficiarias, integradas o no en una 
unidad de convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora 
competente, en el plazo de treinta días naturales, aquellas circunstancias que afecten al 
cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos en esta Ley.

Artículo 16.  Modificación y actualización de la cuantía de la prestación.
1. El cambio en las circunstancias personales de la persona beneficiaria del ingreso 

mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá comportar la 
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disminución o el aumento de la prestación económica mediante la revisión correspondiente 
por la entidad gestora.

2. La modificación de las circunstancias personales tendrá efectos a partir del día 
primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de 
la modificación, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 129 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre.

3. En cualquier caso, la cuantía de la prestación se actualizará con efectos del día 1 de 
enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio 
anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior 
motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de 
enero del año siguiente a aquél al que correspondan dichos ingresos.

Artículo 17.  Suspensión del derecho.
1. El derecho al ingreso mínimo vital se suspenderá por las siguientes causas:
a) Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
b) Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún 

miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la 
prestación.

c) Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona 
beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de los requisitos 
establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, cuando así se resuelva 
por parte de la entidad gestora.

En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero 
por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber 
comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.

d) Cautelarmente, en caso de que en el plazo previsto no se hubiera recibido 
comunicación sobre el mantenimiento o variación de los certificados previstos en el artículo 
22.

e) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo 
vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el 
artículo 11.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

f) En caso de incumplimiento de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 36, y 
en la letra c) del apartado 2 del mismo artículo, la suspensión tendrá lugar cuando las 
personas que tengan la condición de obligados tributarios hubieran incumplido durante dos 
ejercicios fiscales seguidos la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas en las condiciones y plazos previstos en la normativa tributaria 
aplicable.

g) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.
2. La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital implicará la suspensión del pago de 

la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las 
causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora 
competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas. La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran 
dado lugar a la misma.

Si la suspensión se mantiene durante un año, el derecho a la prestación quedará 
extinguido.

3. Desaparecidas las causas que motivaron la suspensión del derecho, se procederá de 
oficio o a instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos 
que dieron lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la modificación o 
extinción del derecho según proceda.

4. La prestación se devengará a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha en que 
hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.
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Artículo 18.  Extinción del derecho.
1. El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital se extinguirá por las siguientes 

causas:
a) Fallecimiento de la persona titular. No obstante, cuando se trate de unidades de 

convivencia, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 6, 
podrá presentar una nueva solicitud en el plazo de tres meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha del fallecimiento para el reconocimiento, en su caso, de un nuevo 
derecho a la prestación en función de la nueva composición de la unidad de convivencia. Los 
efectos económicos del derecho que pueda corresponder a la unidad de convivencia en 
función de sus nuevas circunstancias se producirán a partir del día primero del mes siguiente 
a la fecha del fallecimiento, siempre que se solicite dentro del plazo señalado.

b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la 
prestación.

c) Resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine.
d) Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora 

durante un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año.
e) Renuncia del derecho.
f) Suspensión de un año en los términos del artículo 17.2.
g) Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso 

mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se 
refiere el artículo 11.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

h) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.
2. La extinción del derecho a la prestación producirá efectos desde el primer día del mes 

siguiente a la fecha en que concurran las causas extintivas.

Artículo 19.  Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio de los 

beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre que dicha 
revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución 
administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podrá de oficio 
declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas.

La entidad gestora podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de errores 
materiales o de hecho y los aritméticos, así como a las revisiones motivadas por la 
constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como a 
la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por 
tal motivo.

En supuestos distintos a los indicados en los párrafos anteriores, la revisión en perjuicio 
de los beneficiarios se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

2. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de 
la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su 
cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe 
percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades 
indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 
148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro 
de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, y en el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio.

Serán responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente 
percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas que en virtud de hechos, omisiones, 
negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación de forma fraudulenta.

Serán exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e intereses 
que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se generen para el 
cobro de la deuda.

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, en cada ejercicio económico, no 
serán exigibles las cantidades que no superen el 65 por ciento de la cuantía mensual de las 
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pensiones no contributivas, cuando en la unidad de convivencia se integre, al menos, un 
beneficiario menor de edad.

Solo en el caso de que el importe indebidamente percibido por la unidad de convivencia 
supere el 65 por ciento del referido indicador, el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
iniciará el procedimiento de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas para exigir 
la devolución de la diferencia entre la cantidad no exigible y el importe indebidamente 
percibido.

A efectos de la consideración de la existencia de menores de edad en la unidad de 
convivencia se tomará como referencia la fecha de efectos económicos de la modificación de 
la cuantía o de la extinción de la prestación.

4. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de 
ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes 
recargos y comenzará el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos 
solo sean exigibles respecto del período de recaudación ejecutiva. En los supuestos que se 
determinen reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar compensar la deuda con 
las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo de 
cada mensualidad.

Artículo 20.  Cómputo de los ingresos y patrimonio.
1. El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a las 

siguientes reglas:
a) Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las 

procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes 
especiales, que se computarán por su rendimiento neto.

b) Los rendimientos procedentes de actividades económicas y de los regímenes 
especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas o del impuesto foral correspondiente según la 
normativa vigente en cada período.

c) Las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio se computarán por la cuantía 
que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 
del impuesto foral correspondiente según la normativa vigente en cada período, sin tener en 
cuenta las reducciones que, en su caso, pudieran ser de aplicación conforme a la normativa 
de aquellos, y minorada de cualquiera de las ayudas públicas contempladas en el apartado 
f).

d) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en 
cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que 
tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en 
la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o normativa 
foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los 
inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las 
normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa y 
correspondiente norma foral.

e) Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o 
no contributivas, públicas o privadas.

f) Se exceptuarán del cómputo de rentas:
1.º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t), x) 

e y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

2.º Ayudas para el estudio y las ayudas de vivienda, tanto por alquiler como para 
adquisición.

3.º Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión 
compensatoria que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del 
Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.
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4.º Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión de alimentos 
en favor de los hijos que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en artículo 93 
del Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.

Asimismo, en la unidad de convivencia que debe recibir la pensión por alimentos será 
renta exenta cuando no se hubiera producido el abono por la persona obligada al pago.

5.º El subsidio no contributivo por desempleo, cuando a la fecha de solicitud de la 
prestación se hubiera extinguido.

Téngase en cuenta que esta actualización, establecida por la disposición final 4.5 del Real 
Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo. Ref. BOE-A-2024-10235, entra en vigor el 22 de noviembe 
de 2024, según determina su disposición final 14.3.

Redacción anterior:
"f) Se exceptuarán del cómputo de rentas:

1.º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t), x) e 
y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

2.º Ayudas para el estudio y las ayudas de vivienda, tanto por alquiler como para 
adquisición.

3.º Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión compensatoria 
que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Código Civil, 
siempre que se haya producido el pago de la misma.

4.º Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión de alimentos 
en favor de los hijos que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en artículo 93 del 
Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.

Asimismo, en la unidad de convivencia que debe recibir la pensión por alimentos será renta 
exenta cuando no se hubiera producido el abono por la persona obligada al pago."

2. Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios 
durante el ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año 
teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en 
qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal.

3. Para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la 
unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los 
miembros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

No se computarán las rentas previstas en el apartado 1.f). A la suma de ingresos 
detallados anteriormente se restará el importe del impuesto sobre la renta devengada y las 
cotizaciones sociales.

4. Se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la persona sola o de la unidad de 
convivencia, que estará determinado por la suma del patrimonio societario neto más el 
patrimonio no societario neto:

a) El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de 
sociedades en las que participen de forma directa alguno de los miembros de la unidad de 
convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios.

b) El patrimonio no societario neto incluye el valor de los activos no societarios y se 
descuenta el pasivo no societario que tuviera asociado.

Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos:
1.º Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.
2.º Las cuentas bancarias y depósitos.
3.º Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en 

Instituciones de Inversión Colectiva.
4.º Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares.
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Los pasivos no societarios incluirán las deudas y créditos existentes sobre los activos no 
societarios a fecha de presentación de la solicitud, excluidos los asociados a la vivienda 
habitual.

5. Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
El patrimonio societario neto se valorará, para cada uno de los miembros de la unidad de 

convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades no 
incluidas dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas 
sociedades consignado en las últimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado 
el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.

El patrimonio inmobiliario de carácter residencial se valorará de acuerdo con el valor de 
referencia de mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición final 
tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del 
inmueble.

El resto del patrimonio inmobiliario, bien sea de carácter urbano, bien sea de carácter 
rústico, se valorará de acuerdo con el valor catastral de los inmuebles.

Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, se 
valorarán por su valor a 31 de diciembre consignado en las últimas declaraciones tributarias 
informativas disponibles cuyo plazo reglamentario de declaración haya finalizado en el 
momento de presentar la solicitud.

6. Independientemente de la valoración del patrimonio neto, se considerará que no 
cumplen el requisito de vulnerabilidad económica del ingreso mínimo vital las personas 
beneficiarias individuales o las unidades de convivencia que posean activos no societarios 
por un valor superior al establecido en el anexo III.

Artículo 21.  Acreditación de los requisitos.
1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de 

convivencia se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los 
españoles y mediante el documento nacional de identidad de su país de origen o 
procedencia, o de la tarjeta de identificación de extranjero, o el pasaporte, en el caso de 
ciudadanos extranjeros.

Asimismo, se debe aportar el número personal de identificación (NIE) si no constara en 
los documentos presentados para acreditar la identidad o la residencia legal en España.

2. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro 
central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de 
ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el 
caso de extranjeros de otra nacionalidad.

Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, así como sus 
hijos, podrán acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional de 
residencia expedida por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por 
colaboración con las autoridades policiales o judiciales, o expedida por la Secretaría de 
Estado de Migraciones en atención a la situación personal de la víctima.

Las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos podrán acreditar la residencia 
legal en España con la autorización provisional de residencia expedida por la autoridad que 
sea competente para otorgar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, 
en tanto se resuelve sobre esta última autorización.

3. El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.
4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, 

certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones municipales relativos a 
los inscritos en la misma vivienda. A estos efectos el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación de los Padrones municipales del 
Instituto Nacional de Estadística para la confirmación de los requisitos exigidos.

No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los datos que 
se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la aportación del 
correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido 
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en cada supuesto, referido a los domicilios donde residen o han residido los miembros de la 
unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el 
artículo 83.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales.

Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística como, en su caso, el 
certificado de empadronamiento citado, servirán igualmente para acreditar la existencia de la 
unidad de convivencia a que se refiere el artículo 6 o de que el solicitante a que se refiere el 
artículo 4.1.b) vive solo o compartiendo domicilio con una unidad de convivencia de la que 
no forma parte.

A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal de conformidad con lo previsto 
en los párrafos anteriores, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas 
en el domicilio del solicitante.

La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en 
alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o 
ayuntamientos del lugar de residencia, en su caso, o documento público en el que conste la 
constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del 
correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima 
de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación, no requiriéndose este 
plazo en el caso de que existan hijos o hijas en común. No se exigirá el requisito de 
inscripción en un Registro de parejas de hecho, ni constitución de dicha pareja en 
documento público, en el caso de que se tengan hijos o hijas comunes.

El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia, se acreditará con la 
presentación de la demanda o con la correspondiente resolución judicial, o mediante 
documento público.

No estar unido a otra persona por vínculo matrimonial o pareja de hecho, se acreditará 
por declaración jurada o afirmación solemne del propio sujeto que constará en la propia 
solicitud de la prestación, en cuyo modelo normalizado se incluirá la advertencia sobre la 
responsabilidad penal en que puede incurrir en caso de falsedad. Dicha declaración jurada o 
afirmación solemne no impedirá que la entidad gestora requiera acreditación adicional en 
caso de duda fundada.

5. La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores, 
tutores o acogedores, durante al menos dos años conforme lo previsto en el artículo 10.2, se 
efectuará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso, 
el certificado de empadronamiento histórico y colectivo en el que consten todas las personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante durante dicho periodo, de conformidad con lo 
previsto en el apartado 4.

Se considera persona sin hogar aquella que carece de techo y reside habitualmente en 
el municipio y se acreditará mediante el empadronamiento en un domicilio ficticio en 
aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión del Padrón municipal.

A los efectos de los datos relativos al padrón municipal de conformidad con lo previsto en 
el apartado anterior, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el 
domicilio del solicitante.

6. La condición de víctima de violencia de género se acreditará por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La condición de víctima de trata de seres humanos y de explotación sexual se acreditará 
a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a 
estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación 
que se determine reglamentariamente.

La condición de persona de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales 
de protección de menores se acreditará mediante el certificado expedido por la entidad que 
haya ostentado la acogida o tutela de la Comunidad Autónoma correspondiente.

La condición de discapacidad igual o superior al 65% se acreditará con certificado del 
órgano competente de las comunidades autónomas y del IMSERSO en Ceuta y Melilla.

7. La verificación de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente 
Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se 
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realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios 
telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias 
Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará 
como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio 
anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su 
defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.

Antes del inicio de cada año, las citadas administraciones informarán a la entidad 
gestora de qué información sobre ingresos y patrimonios disponen. Cualquier variación a lo 
largo del año será comunicada tan pronto como se produzca.

En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que tramita 
su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades autónomas, de la Hacienda 
Foral de Navarra o diputaciones forales del País Vasco y de la Dirección General del 
Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesión de datos 
tributarios legalmente prevista con ocasión de la colaboración en el descubrimiento de 
fraudes en la obtención y disfrute de prestaciones a la Seguridad Social en el apartado 1.c) 
del citado artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su 
caso, en la normativa foral aplicable.

8. En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o 
circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma, 
tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; o 
la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica 
que conste en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

9. Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes cuando 
fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos:

a) A los efectos de lo previsto en el artículo 10.1.a), la residencia efectiva en España de 
las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio 
ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre la gestión del Padrón municipal.

b) El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter social, 
sanitario o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de ingreso 
mínimo vital.

c) El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el 
empadronamiento.

d) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, cuando en el mismo 
domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos vínculos, se 
encuentren empadronadas otras personas con las que se alegue no tener lazos de 
parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una pareja de hecho.

e) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, entre todos o parte de los 
convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vital al amparo de lo dispuesto 
en artículo 9.

f) El cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 10, 
relativos, respectivamente, a la acreditación de haber vivido de forma independiente en 
España y a la acreditación de formar parte de una unidad de convivencia durante al menos 
los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud.

10. En todo caso, se requerirá certificado expedido por los servicios sociales 
competentes para acreditar el riesgo de exclusión social en los supuestos del artículo 9.

Artículo 22.  Obligación de comunicar a la entidad gestora de la prestación.
Con carácter anual, los servicios sociales comunicarán a la entidad gestora el 

mantenimiento o modificación de los certificados previstos en los párrafos d) y e) del artículo 
21.9, así como del certificado de exclusión social establecido en el artículo 21.10.
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Artículo 23.  Cesión de datos y confidencialidad de los mismos.
1. En el suministro de información en relación con los datos de carácter personal que se 

deba efectuar a la Administración de la Seguridad Social para la gestión de esta prestación, 
será de aplicación lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 71 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre. El suministro de información no requerirá el consentimiento previo del interesado, ni 
de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de 
datos de los referidos en los artículos 6.1.e) y 9.2.h) del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

2. Todas las personas y todos los organismos que intervengan en cualquier actuación 
referente al ingreso mínimo vital quedan obligados a la reserva de datos en los términos 
establecidos en el artículo 77 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

3. Las administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para que, en 
el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos 
suministrados por los solicitantes para la gestión de la prestación y estarán obligadas a 
cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos.

4. Las resoluciones de las prestaciones de ingreso mínimo vital se comunicarán por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin necesidad del consentimiento previo del titular 
de los datos personales, a las comunidades autónomas y entidades locales a través de la 
adhesión a los procedimientos informáticos con los requisitos establecidos por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, con la finalidad de facilitar la información estrictamente 
necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones competencia de dichas 
administraciones. La información facilitada no podrá ser utilizada con ninguna otra finalidad 
si no es con el consentimiento del interesado. Todo ello en aplicación de los artículos 5.1.b) y 
c) y 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE, y del artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En las condiciones establecidas en el párrafo anterior, se comunicarán las resoluciones 
de las prestaciones del ingreso mínimo vital a los órganos competentes de la Administración 
General del Estado, de las comunidades autónomas y, en su caso, a las corporaciones 
locales, para la realización de aquellas actividades que, en el marco de la colaboración y 
cooperación, deban realizar dichas administraciones, en materia de gestión y control del 
ingreso mínimo vital que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Asimismo, en las condiciones establecidas en el primer párrafo, el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social podrá comunicar de forma telemática, sin el consentimiento previo del 
titular de los datos personales, la información que resulte necesaria sobre el ingreso mínimo 
vital a las instituciones y organismos públicos que lo soliciten para que puedan realizar, 
dentro del ámbito de sus competencias, actuaciones derivadas de la aplicación del ingreso 
mínimo vital.

5. La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social podrá 
comunicar a las administraciones públicas, entidades del tercer sector de acción social y 
agentes sociales con los que suscriba acuerdos o convenios para la realización de 
actuaciones en el marco de las estrategias de inclusión de las personas beneficiarias, de 
forma telemática y sin el consentimiento previo del titular de los datos personales, la 
información de contacto de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital candidatas a 
participar en la actuación, por ser un tratamiento de datos de los referidos en el artículo 6.1 
e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE.

Asimismo, las administraciones públicas, entidades del tercer sector de acción social y 
agentes sociales con las que la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social suscriba acuerdos o convenios para el desarrollo y evaluación de 
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estrategias de inclusión, podrán suministrar los datos necesarios de los participantes en las 
estrategias de inclusión para el diseño, seguimiento y la evaluación de las actuaciones, sin 
que requiera el consentimiento previo del interesado, por ser igualmente un tratamiento de 
datos de los referidos en los artículos 6.1.e) y 9.2.h) del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Para la recogida y cesión de 
datos especialmente protegidos y recogidos en el artículo 9.1 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, será necesaria la autorización 
expresa e informada de la persona beneficiaria.

La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social 
garantizará, mediante la puesta en marcha de un mecanismo accesible para los 
beneficiarios, que estos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones 
individualizadas, recogidos igualmente en la legislación, de todos aquellos datos 
especialmente protegidos.

CAPÍTULO IV
Procedimiento

Artículo 24.  Normas de procedimiento.
Sin perjuicio de las particularidades previstas en la presente Ley, será de aplicación lo 

previsto en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Artículo 25.  Competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y colaboración 
interadministrativa.

1. La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no 
contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital corresponde al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo 
y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta.

2. Las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente 
administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los 
términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el oportuno convenio que les habilite para ello.

En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad 
Social, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la 
posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente se efectúe por la 
administración que hubiere incoado el procedimiento.

3. El ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior no requerirá, en ningún 
caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 26.  Iniciación del procedimiento.
El acceso a la prestación económica prevista en la presente ley se realizará previa 

solicitud de la persona interesada, según lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 27.  Solicitud.
1. La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada 

de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad 
Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el Instituto 
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Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda 
establecerse en el marco de los convenios a los que se refiere el artículo 32.

2. No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la 
administración, si no pueden ser aportados por el interesado en el momento de la solicitud, 
se incluirá la declaración responsable del solicitante en la que conste que se obliga a 
presentarlos durante la tramitación del procedimiento.

3. Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos computables 
a los efectos de lo previsto en la presente Ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho 
y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso mínimo vital y los 
miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán la declaración responsable que, a tal 
efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud.

Artículo 28.  Tramitación.
1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter 

previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos 
o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la 
solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).

Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se 
podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad 
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la causa de 
inadmisión.

La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción del 
procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el 
incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).

2. Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento 
administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del 
reconocimiento de la prestación.

3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a notificar 
la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de 
entrada en su registro de la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá 
desestimada.

En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las 
correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón 
municipal, las notificaciones serán efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en su 
caso, en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren 
empadronadas.

4. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera 
aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración responsable prevista 
en el artículo 27.2, con carácter previo a dictar resolución la entidad gestora le requerirá a tal 
efecto. En este caso, quedará suspendido el procedimiento durante el plazo máximo de tres 
meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentación requerida, se 
producirá la caducidad del procedimiento.

Artículo 29.  Supervisión del cumplimiento de requisitos.
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los 

requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de 
convivencia.

Para ello verificará, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la 
identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la 
residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de convivencia 
en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el 
domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de parentesco y pareja de 
hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el 
acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. Del mismo modo, mediante controles 
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periódicos realizará las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuantía.

2. Para el ejercicio de su función supervisora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean 
necesarias y requerirá la colaboración de las personas titulares del derecho y de las 
administraciones públicas, de los organismos y entidades públicas y de personas jurídico-
privadas. Estas comprobaciones se realizarán preferentemente por medios telemáticos o 
informáticos.

3. La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente 
Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se 
realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios 
telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las haciendas tributarias 
forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará 
como referencia la información que conste en esas haciendas públicas respecto del ejercicio 
anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su 
defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.

CAPÍTULO V
Cooperación entre las administraciones públicas

Artículo 30.  Cooperación administrativa en el ejercicio de las funciones de supervisión.
Todas las administraciones públicas cooperarán en la ejecución de las funciones de 

supervisión necesarias para la garantía del ingreso mínimo vital de conformidad con lo 
previsto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Artículo 31.  Cooperación para la inclusión social de las personas beneficiarias.
1. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá, a través de la 

Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, en el ámbito de 
sus competencias, estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo 
vital mediante la cooperación y colaboración con los departamentos ministeriales, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas, empresas colaboradoras, incluidas las empresas 
distinguidas con el Sello de Inclusión Social, así como entidades del Tercer Sector de Acción 
Social. El diseño de estas estrategias se dirigirá a la remoción de los obstáculos sociales o 
laborales que dificulten el pleno ejercicio de derechos y socavan la cohesión social.

2. Los beneficiarios del ingreso mínimo vital serán objetivo prioritario y tenidos en cuenta 
en el diseño de los incentivos a la contratación que apruebe el Gobierno.

3. El resultado del ingreso mínimo vital y de las distintas estrategias y políticas de 
inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal, mediante la emisión de la correspondiente opinión, de acuerdo con la Ley Orgánica 
6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal.

Artículo 32.  Mecanismos de colaboración con las administraciones.
1. Con el fin de intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia de la 

gestión de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, así como facilitar la 
utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el 
intercambio de información, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la 
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y, en su caso, la 
Administración de la Seguridad Social podrán celebrar los oportunos convenios, o acuerdos, 
o cualquier otro instrumento de colaboración con las administraciones, entidades y 
organismos públicos y privados enumerados en el apartado 1 del artículo 31.

2. Las Comunidades Autónomas podrán remitir al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y este podrá reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a las personas 
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interesadas que otorguen su consentimiento a la Comunidad Autónoma de su domicilio para 
que, con dicha finalidad y a través de los protocolos telemáticos de intercambio de 
información habilitados al efecto, remita los datos necesarios para la identificación de dichas 
personas y la instrucción del procedimiento, así como un certificado emitido por la propia 
Comunidad Autónoma que será suficiente para que la entidad gestora considere solicitadas 
las prestaciones por las personas interesadas en la fecha de su recepción por la entidad 
gestora.

El mencionado certificado será acreditativo de la constitución, en su caso, de una unidad 
de convivencia conforme establecen los artículos 6, 7 y 8, y del cumplimiento de los 
requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y 10; así como de que se encuentra en su poder 
toda la documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la 
vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 11, que será analizada por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

Asimismo, el mencionado certificado será suficiente para que la entidad gestora 
considere cumplidos los requisitos indicados en los párrafos anteriores en el momento que 
se certifique por la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la obligación de las Comunidades 
Autónomas de remitir al referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de seis 
meses a contar desde la fecha de la resolución de la prestación o, en su caso, dentro de los 
diez días siguientes a la solicitud a tal efecto cuando sea necesaria para la resolución de 
cualquier reclamación.

No será necesario el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior en 
formato papel relativa a los datos certificados que hayan sido obtenidos mediante el acceso 
a las plataformas de interoperabilidad de las propias administraciones públicas, quedando 
justificado el cumplimiento de los requisitos de acceso mediante la incorporación en el 
certificado por parte de la comunidad autónoma de una diligencia acreditativa en la que 
quede constancia de las comprobaciones y de la fecha de acceso a las referidas 
plataformas, así como de las situaciones y el cumplimiento de los requisitos necesarios para 
el reconocimiento de la prestación.

El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes 
siguiente al de la fecha de presentación del certificado.

Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se 
comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos 
establecidos.

Si en virtud del certificado emitido por la correspondiente Comunidad Autónoma se 
reconociese una prestación que posteriormente fuera declarada indebida y no fuese posible 
recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la Comunidad 
Autónoma certificadora.

Artículo 33.  Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital.
1. Se crea la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital como órgano de 

cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido de esta Ley.
2. La Comisión de seguimiento estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones, y estará integrada por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, la 
Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Secretario de Estado de 
Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Secretaría de 
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género o el órgano directivo en quien delegue, 
así como otros representantes de la Administración General del Estado con relación al 
Ingreso Mínimo Vital que se establezcan reglamentariamente, además de los titulares de las 
consejerías de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia y 
representantes de la administración local. Cuando por razón de los asuntos a tratar no sea 
precisa la presencia de representantes de las comunidades autónomas o de la 
administración local, la Comisión podrá constituirse sin aquellos a instancia de su secretario, 
siendo en estos casos preciso que se informe previamente a los representantes de dichas 
administraciones y se comunique el contenido del orden del día.

3. La Comisión de seguimiento tendrá las siguientes funciones:
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a) Evaluación del impacto del ingreso mínimo vital como instrumento para prevenir el 
riesgo de pobreza y exclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad 
económica, con especial atención a la pobreza infantil.

b) Evaluación y seguimiento de las propuestas normativas y no normativas en relación 
con el ingreso mínimo vital y en materia de inclusión que se impulsen por parte del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

c) Impulso y seguimiento de los mecanismos de cooperación entre administraciones que 
procedan en aplicación de esta Ley.

d) Seguimiento de los sistemas de intercambio de información relativa a las personas 
solicitantes y las beneficiarias del ingreso mínimo vital que se pongan en marcha.

e) Cooperación para la implantación de la Tarjeta Social Digital.
f) Evaluación y análisis de las políticas y medidas de inclusión, así como de su impacto 

en los colectivos vulnerables, e intercambio de mejores prácticas y experiencias, con el fin 
de maximizar las sinergias de las políticas públicas y de mejorar su eficacia.

g) Cooperación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la 
definición de objetivos de inclusión y en el desarrollo de indicadores de inclusión, de 
crecimiento inclusivo y de desigualdad para la economía española que puedan ser utilizados 
para el diseño y toma de decisión de nuevas políticas o la reformulación de las ya existentes, 
así como de indicadores con los que llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de 
los objetivos de inclusión.

h) Cooperación en la promoción de la incorporación de los indicadores señalados en la 
letra anterior en el diseño y evaluación de las políticas y medidas de inclusión.

i) Cooperación en la explotación de bases de datos de indicadores de inclusión a nivel 
regional, nacional e internacional para la realización de estudios e informes que incluyan la 
información necesaria para la toma de decisiones.

j) Cooperación en la elaboración de las normas reglamentarias en desarrollo de esta Ley 
y de las normas de otras administraciones que, en su caso, sean enviadas a la Comisión 
para discusión.

k) Evaluación y seguimiento de las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Sello de Inclusión Social al que se refiere 
la disposición adicional primera y de la evolución en la participación en el mercado laboral de 
los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que se encuentren en los 
supuestos a que se refiere el artículo 11.4.

l) Cooperación en los sistemas de evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y en la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social entre 
las administraciones públicas.

m) Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentariamente.
4. La Comisión de seguimiento podrá crear grupos de trabajo para el ejercicio de sus 

funciones. En particular, se crearán un grupo de trabajo específico para comunidades 
autónomas y un grupo de trabajo para entidades locales, para abordar las cuestiones 
específicas que afectan a cada una de estas administraciones.

5. La Comisión de seguimiento contará con una Secretaría, que dependerá de la 
Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La Secretaría es el órgano 
técnico de asistencia, preparación y seguimiento continuo de la actividad de la Comisión de 
seguimiento y tendrá las siguientes funciones:

a) La convocatoria, preparación y redacción de las actas de las reuniones de la Comisión 
de seguimiento del ingreso mínimo vital, el seguimiento de los acuerdos que, en su caso, se 
adopten y la asistencia a sus miembros.

b) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las comunidades autónomas 
en materia de inclusión.

c) La tramitación de los convenios de colaboración que se suscriban con otros órganos 
de la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades 
autónomas y las entidades locales.

d) La coordinación de los grupos de trabajo que, en su caso, se creen por la Comisión de 
seguimiento en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
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6. La Comisión de seguimiento se dotará de un reglamento interno donde se 
especificarán sus reglas de funcionamiento.

Artículo 34.  Consejo consultivo del ingreso mínimo vital.
1. Se crea el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de consulta y 

participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones 
sindicales y empresariales.

2. El Consejo consultivo estará presidido por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones y en él participarán: la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social, un miembro con rango de director general que designe el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, la persona titular de la Dirección del Instituto de las 
Mujeres, así como otros representantes de la Administración General del Estado con 
relación al Ingreso Mínimo Vital que se establezcan reglamentariamente, las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas, y las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social con mayor cobertura en el territorio español.

3. El Consejo consultivo tendrá las siguientes funciones:
a) Asesorar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la formulación 

de propuestas normativas y no normativas en relación con el ingreso mínimo vital y en 
materia de inclusión.

b) Asesorar a la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital en el ejercicio de sus 
funciones.

c) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 
el lanzamiento de campañas de comunicación relacionadas con el ingreso mínimo vital.

d) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 
la implantación de estrategias de inclusión, del Sello de Inclusión Social al que se refiere la 
disposición adicional primera y de la evolución en la participación en el mercado laboral de 
los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que se encuentren en los 
supuestos a que se refiere el artículo 11.4.

e) Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentariamente.
4. La participación y la asistencia a sus convocatorias no devengará retribución ni 

compensación económica alguna.
5. El Consejo consultivo se dotará de un reglamento interno donde se especificarán sus 

reglas de funcionamiento.

CAPÍTULO VI
Régimen de financiación

Artículo 35.  Financiación.
El ingreso mínimo vital, como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se 

financiará de conformidad con lo previsto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre.

CAPÍTULO VII
Régimen de obligaciones

Artículo 36.  Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de 

percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:
a) Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los 

requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de 
notificaciones y comunicaciones.
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b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que 
estos se produzcan.

c) Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que 
afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la 
unidad de convivencia, en el plazo de treinta días naturales desde que se produzcan.

d) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
e) Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto del 

titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, continuado o no, 
superior a noventa días naturales durante cada año natural, así como, en su caso, justificar 
la ausencia del territorio español de conformidad con lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10.1.a).

f) Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

g) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del 
trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4, cumplir las 
condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

h) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 31.1, en los términos que se 
establezcan.

i) Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
2. Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a:
a) Comunicar el fallecimiento del titular.
b) Poner en conocimiento de la administración cualquier hecho que distorsione el fin de 

la prestación otorgada.
c) Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas.
d) Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, cualquiera 

que sea el motivo, no lleva a cabo.
e) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del 

trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4, cumplir las 
condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

f) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 31.1, en los términos que se 
establezcan.

g) Cumplir cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.

Artículo 37.  Obligación del Ayuntamiento de comunicar los cambios en el Padrón.
En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las 

correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón 
municipal, el Ayuntamiento en cuyo municipio se encuentren empadronados están obligados 
a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la modificación o, en su caso, baja 
en el Padrón, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan.

CAPÍTULO VIII
Infracciones y sanciones

Artículo 38.  Infracciones y sujetos responsables.
1. Las infracciones son consideradas, según su naturaleza, como leves, graves y muy 

graves.
2. Son infracciones leves, no proporcionar la documentación e información precisa en 

orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para 
garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se haya 
derivado la percepción o conservación indebida de la prestación.

3. Son infracciones graves:
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a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de 
los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de 
notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le correspondería.

b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se 
produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía 
mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le correspondería.

c) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año 
anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo.

d) El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que 
promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos que se 
establezcan.

e) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación 
del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo 
previsto en el artículo 11.4.

4. Son infracciones muy graves:
a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de 

los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de 
notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería.

b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se 
produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía 
mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería.

c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin haber 
comunicado ni justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social con carácter previo su 
salida de España.

d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a 
las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportación de 
datos o documentos falsos.

e) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año 
anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo.

f) El incumplimiento reiterado de la obligación de participar en las estrategias de inclusión 
que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos 
que se establezcan.

g) El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la 
prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica 
conforme con lo previsto en el artículo 11.4.

5. Serán responsables de las infracciones tipificadas en este artículo los beneficiarios de 
la prestación, los miembros de la unidad de convivencia y aquellas personas que hubiesen 
cooperado en su comisión mediante una actuación activa u omisiva sin la cual la infracción 
no se hubiera cometido.

La concurrencia de varias personas responsables en la comisión de una infracción 
determinará que queden solidariamente obligadas frente a la administración al reintegro de 
las prestaciones indebidamente percibidas.

Artículo 39.  Sanciones.
1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en el artículo anterior podrán imponerse 

en los grados de mínimo, medio y máximo.
La imposición de sanciones tendrá en cuenta la graduación de estas considerando, a tal 

fin, la culpabilidad, negligencia e intencionalidad de la persona infractora, así como la cuantía 
económica de la prestación económica indebidamente percibida.

2. Las infracciones leves serán sancionadas con el apercibimiento de la persona 
infractora.
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3. Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo 
de hasta tres meses.

Las infracciones graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida de la 
prestación por un periodo de un mes, en su grado medio de dos meses y en su grado 
máximo de tres meses.

Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en 
el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación.

4. Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un 
periodo de hasta seis meses.

Las infracciones muy graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida de la 
prestación por un periodo de cuatro meses, en su grado medio de cinco meses y en su 
grado máximo de seis meses.

Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en 
el deber de ingresar seis mensualidades de la prestación.

Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 4.c) del artículo anterior, además de 
devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el tiempo de estancia 
en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva prestación durante un 
periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la resolución por la que se imponga la 
sanción.

5. Si dentro de las infracciones graves o muy graves, concurriese alguna de las 
siguientes actuaciones por parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso mínimo vital:

a) El falseamiento en la declaración de ingresos o patrimonio.
b) La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales que pudieran dar lugar a la 

modificación, suspensión o extinción de la prestación.
c) Cualquier otra actuación o situación fraudulenta que dé lugar al acceso indebido a la 

prestación, mantenimiento indebido del derecho a la prestación o aumento indebido de su 
importe.

Además de la correspondiente sanción y obligación de reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y 
administrativas a que hubiere lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá 
decretar la extinción del derecho, así como la imposibilidad de que el sujeto infractor pueda 
resultar persona beneficiaria en los términos de esta norma por un periodo de dos años.

6. Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave, en virtud de 
resolución firme en vía administrativa, dentro de los cinco años anteriores a la comisión de 
una infracción muy grave, se extinguirá la prestación y acarreará la imposibilidad de que el 
sujeto infractor resulte persona beneficiaria en los términos de esta norma durante cinco 
años.

7. Las sanciones a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio del reintegro de 
las cantidades indebidamente percibidas.

Artículo 40.  Procedimiento sancionador.
A efectos de la competencia y el procedimiento para la imposición de las sanciones 

previstas en la presente norma será de aplicación lo establecido para la imposición de 
sanciones a los solicitantes o beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad Social 
en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

En lo no previsto en esta Ley, será de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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CAPÍTULO IX
Régimen de control financiero de la prestación

Artículo 41.  Control de la prestación.
La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación 

de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital será la función interventora y el 
control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

No obstante lo anterior, para los supuestos contemplados en el artículo 32.2 y la 
disposición adicional duodécima la modalidad de control será exclusivamente el control 
financiero permanente.

En todo caso, los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo 
establecido en la sección 5.ª, capítulo IV, título II del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, 
por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de 
la Seguridad Social.

Disposición adicional primera.  Colaboración de las empresas al tránsito de los 
beneficiarios del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad.

Reglamentariamente se regulará el Sello de Inclusión Social, con el que se distinguirá a 
aquellas empresas y entidades que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del ingreso 
mínimo vital desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación activa 
en la sociedad.

En particular, los empleadores de beneficiarios del ingreso mínimo vital serán 
reconocidos con la condición de titulares del Sello de Inclusión Social, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. La condición de figurar como beneficiario del ingreso 
mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo del 
porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

Disposición adicional segunda.  Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
Las prestaciones de ingreso mínimo vital reconocidas quedarán incluidas en el Registro 

de Prestaciones Sociales Públicas que se regula en el artículo 72 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre.

Disposición adicional tercera.  Crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso mínimo vital en el 
ejercicio 2020.

Se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones por un importe de 500.000.000 euros en la aplicación 
presupuestaria 19.02.000X.424 «Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar 
el Ingreso Mínimo Vital». Dicha modificación se financiará de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Disposición adicional cuarta.  Gestión de la prestación del ingreso mínimo vital por las 
Comunidades Autónomas de régimen común.

Las comunidades autónomas de régimen común podrán asumir, en su ámbito territorial, 
la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital que corresponde al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, que incluya la iniciación, tramitación, resolución y 
control por parte de la Comunidad Autónoma, mediante la celebración del correspondiente 
convenio con la Administración del Estado, que deberá respetar el carácter unitario del 
régimen económico de la Seguridad Social y el principio de solidaridad. En dicho convenio, 
que podrá tener una duración determinada o carácter indefinido, se establecerán los 
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procedimientos, plazos y compromisos necesarios para una ordenada gestión de dicha 
prestación.

Disposición adicional quinta.  Aplicación en los territorios forales.
En razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, en relación 

con esta prestación, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán, con referencia 
a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en esta Ley se 
atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social así como, en atención al sistema de 
financiación de dichas haciendas forales, el pago, en relación con la prestación económica 
no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital, en los términos que se 
acuerde.

En tanto no se produzca la asunción de las funciones y servicios a que hace referencia el 
párrafo anterior, se acordará mediante convenio a suscribir entre los órganos competentes 
del Estado y de la comunidad autónoma interesada, una encomienda de gestión para 
realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en relación con la prestación 
económica del ingreso mínimo vital y que permitan la atención integral de sus beneficiarios 
en el País Vasco y Navarra.

Disposición adicional sexta.  Habilitación a la persona titular de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad social.

Por resolución de la persona titular de la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, que habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», se aprobarán 
los modelos normalizados que deberán cumplimentar, en todo caso, los Servicios Sociales y 
las Entidades del Tercer Sector de Acción Social a que se refiere la disposición transitoria 
séptima, para certificar el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 9 y 10 
del artículo 21 de la presente Ley.

Disposición adicional séptima.  Exención del pago de precios públicos por servicios 
académicos universitarios.

Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha 
condición estarán exentos del pago de los precios públicos por servicios académicos 
universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de títulos de 
carácter oficial.

Disposición adicional octava.  Exención del pago de precios públicos por expedición del 
Documento Nacional de Identidad a menores de 14 años.

Estarán exentos del pago de tasas de expedición y renovación de Documento Nacional 
de Identidad lo menores de 14 años integrados en una unidad de convivencia que solicite la 
prestación de ingreso mínimo vital.

Disposición adicional novena.  Procedimiento especial de reintegro de renta mínima 
autonómica indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la prestación 
económica de ingreso mínimo vital.

1. Cuando la Comunidad Autónoma hubiera hecho uso del mecanismo de colaboración 
previsto en el párrafo segundo del artículo 25.2 o en el artículo 32.2 de esta Ley, el reintegro 
de la renta mínima autonómica que hubiere sido declarada indebidamente percibida con 
motivo del reconocimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital se llevará a 
cabo mediante el procedimiento especial establecido en la presente disposición adicional, 
siempre que la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma lo haya previsto 
expresamente como una de las formas de apremio sobre el patrimonio del deudor y así se 
haya comunicado a la entidad gestora.

En el procedimiento especial de reintegro previsto en la presente disposición adicional, la 
entidad gestora actuará como mera colaboradora en la recaudación de la renta mínima 
indebidamente percibida, por lo que el acto de recaudación se entenderá realizado, a todos 
los efectos, por el órgano ordenante de la ejecución.
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2. En aplicación de este procedimiento especial, sobre la prestación de ingreso mínimo 
vital la entidad gestora retendrá la cuantía que hubiere sido indebidamente percibida por el 
beneficiario durante el mismo periodo en concepto de renta mínima autonómica, siempre 
que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los miembros de la unidad de convivencia de los perceptores de la renta mínima 
autonómica sean coincidentes con los miembros de la unidad de convivencia del ingreso 
mínimo vital y hubieren autorizado de forma irrevocable la aplicación del presente 
procedimiento con los efectos previstos en el apartado 7.

b) Que el carácter indebido de la percepción traiga causa del reconocimiento de la 
prestación de ingreso mínimo vital.

c) Que no exista un procedimiento ejecutivo, administrativo o judicial, que sea preferente 
sobre el crédito de la Comunidad Autónoma.

d) Que la resolución administrativa que declare la percepción indebida y la obligación de 
reintegro haya alcanzado firmeza y no ha sido objeto de impugnación judicial.

3. En la resolución de reconocimiento del ingreso mínimo vital se hará constar 
expresamente que la persona beneficiaria es a su vez beneficiaria de renta mínima 
autonómica así como la suspensión del pago del ingreso mínimo vital devengado desde la 
fecha de efectos económicos hasta el mes en que se dicte la citada resolución en tanto se 
determina el importe de la renta mínima autonómica indebidamente percibida que haya de 
ser objeto de retención.

La resolución mencionada en el párrafo anterior se comunicará a la Comunidad 
Autónoma a través del protocolo informático establecido al efecto, con el objeto de que por el 
mismo medio y en el plazo de los 5 días siguientes al de su recepción, la Comunidad 
Autónoma comunique a la entidad gestora que se acreditan los requisitos previstos en las 
letras a) y b) del apartado 2 y que se ha iniciado el procedimiento de reintegro de la renta 
mínima autonómica indebidamente percibida.

En el supuesto de que transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior no se hubiera 
recibido la correspondiente comunicación de la Comunidad Autónoma, no será de aplicación 
en ningún caso el presente procedimiento para el reintegro de la renta mínima autonómica, y 
la entidad gestora procederá al pago del ingreso mínimo vital hasta el momento suspendido.

Asimismo, la Comunidad Autónoma comunicará a la entidad gestora, por el protocolo 
informático establecido al efecto, el requisito previsto en las letras c) y d) del apartado 2, el 
título ejecutivo y la orden del órgano que inste la ejecución para que la entidad gestora 
proceda a practicar la retención por el importe que a tal efecto se comunique.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá al pago del importe de la 
prestación de ingreso mínimo vital que resulte una vez practicada la retención de la cuantía 
comunicada por la Comunidad Autónoma. La cuantía objeto de retención será ingresada a 
favor de la Comunidad Autónoma.

4. La retención prevista en la presente disposición alcanzará exclusivamente al principal 
de la deuda.

5. La entidad gestora procederá a ingresar a favor de la Comunidad Autónoma el importe 
retenido, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6.

6. Si como consecuencia de la interposición del recurso extraordinario de revisión o 
resolución judicial firme se procediera a la posterior modificación o revisión a favor del 
beneficiario, o la anulación de la resolución definitiva que declare indebidamente percibida la 
renta mínima autonómica y la obligación de reintegro, deberá ser ejecutada por la 
Comunidad Autónoma en sus propios términos, sin que pueda afectar a la retención 
practicada por la entidad gestora.

7. La posterior modificación, revisión, o anulación, en vía administrativa o judicial, de la 
resolución definitiva de reconocimiento del ingreso mínimo vital que dé lugar al reintegro de 
prestaciones indebidamente percibidas, cuando sobre el importe del ingreso mínimo vital se 
hubiere aplicado la retención prevista en la presente disposición, dará lugar a la obligación 
de la Comunidad Autónoma de reintegrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social los 
importes que hubieren sido objeto de retención con los intereses que correspondan, sin 
perjuicio de la regularización que aquella haya de efectuar en relación con la renta mínima 
autonómica. A tal efecto el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará a la 
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Comunidad Autónoma la modificación, revisión o anulación de la resolución de ingreso 
mínimo vital a través del protocolo informático establecido al efecto.

8. La autorización por parte de los interesados, de forma irrevocable, a la aplicación del 
procedimiento de reintegro previsto en esta disposición conllevará aparejada la renuncia al 
abono de los intereses previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

9. Lo establecido en esta disposición adicional, salvo los párrafos segundo, tercero y 
cuarto del apartado 3, será de aplicación en el supuesto previsto en la disposición adicional 
cuarta de esta ley sobre la gestión de la prestación del ingreso mínimo vital por las 
Comunidades Autónomas de régimen común.

Disposición adicional décima.  Reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia 
a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, reconocerá de oficio el complemento de ayuda 
para la infancia en los supuestos de unidades de convivencia de los actuales beneficiarios 
de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento, de conformidad con lo previsto en los apartados siguientes.

2. Los requisitos que se han de reunir en el momento de la fecha de entrada en vigor de 
la presente ley son los siguientes:

a) Que la unidad de convivencia esté constituida, exclusivamente, por el beneficiario de 
una asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o menores a 
cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo.

A tal efecto, las personas citadas han de ser las únicas que figuren empadronadas en el 
mismo domicilio.

b) Que los ingresos y patrimonio de dicha unidad de convivencia, correspondientes al 
ejercicio anterior, en los términos establecidos en el artículo 20, sean inferiores al 300 por 
ciento de los umbrales del anexo I y el patrimonio neto no exceda del 150 por ciento de los 
límites fijados en el anexo II, cumpliendo el test de activos definido en el anexo III.

c) Que concurran el resto de requisitos exigidos para el acceso al complemento de 
ayuda a la infancia.

d) Que el complemento de ayuda a la infancia que le corresponda sea igual o superior 
que el importe de la prestación por hijo a cargo que viniese percibiendo.

3. Será titular del complemento de ayuda para la infancia la persona que a la fecha de 
entrada en vigor de esta Ley fuere beneficiaria de la asignación económica por hijo o menor 
a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

4. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en la 
letra a) del apartado 2, para el reconocimiento, mantenimiento y control del derecho, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación 
de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística, sin necesidad de recabar 
el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio, en los términos previstos 
en el artículo 21.4 de la presente Ley.

5. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en la 
letra b) del apartado 2), para el reconocimiento, mantenimiento y control del derecho, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y esta le remitirá la información estrictamente necesaria relativa a ingresos y 
patrimonio de las unidades de convivencia previstas en el apartado 2.a), que permitan 
determinar los beneficiarios con derecho al complemento de ayuda para la infancia en los 
términos establecidos en esta disposición adicional. Dicha información solo será utilizada 
para la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio de información entre la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social se realizará 
sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.

6. En los supuestos en que las unidades de convivencia descritas en el apartado 2.a) 
tuvieran su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o en la Comunidad Autónoma del 
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País Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizada en el 
apartado anterior se entenderá referida a las haciendas tributarias forales de Navarra y de 
los territorios históricos del País Vasco, respectivamente. En estos supuestos, el 
reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia quedará supeditada a la 
remisión, por parte de las haciendas tributarias forales correspondientes, de la información 
necesaria para poder llevarlo a cabo.

7. El complemento de ayuda para la infancia será incompatible con la asignación 
económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 
ciento. En consecuencia, una vez se hubiera optado por una de las dos prestaciones de 
conformidad con lo previsto en el apartado 9, la otra prestación quedará extinguida.

8. El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará a los beneficiarios que cumplan 
los requisitos exigidos en el apartado 2 de esta disposición adicional la resolución en la que 
se reconozca el derecho al complemento de ayuda para la infancia y el derecho de opción 
entre el percibo de este complemento y la asignación económica por hijo o menor a cargo 
que viniera percibiendo.

9. En el plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación de la resolución del 
reconocimiento del derecho al complemento de ayuda para la infancia, los beneficiarios 
podrán ejercitar su derecho de opción por seguir manteniendo la asignación económica por 
hijo o menor a cargo. Dicha opción surtirá efectos desde la fecha de efectos económicos del 
complemento de ayuda para la infancia, procediéndose, en su caso, a la correspondiente 
regularización económica.

En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opción dentro del plazo señalado se 
entenderá que opta por percibir el complemento de ayuda para la infancia.

10. Los efectos económicos del complemento de ayuda para la infancia se producirán a 
partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente disposición 
adicional.

11. Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del sistema 
de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resolución de 
reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia y cumplieran los requisitos 
previstos en esta disposición adicional podrán solicitar su reconocimiento ante el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. En estos supuestos los efectos económicos del 
complemento de ayuda para la infancia se producirán a partir del día primero del mes 
siguiente al de la entrada en vigor de la presente disposición adicional, siempre que la 
solicitud se presente en los seis meses siguientes de su entrada en vigor. En otro caso, los 
efectos económicos serán del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

12. La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la 
obligación de los expedientes del complemento de ayuda para la infancia será 
exclusivamente la de control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 
147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

En todo caso, los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo 
establecido en la sección 5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, 
por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de 
la Seguridad Social.

13. El Instituto Nacional de la Seguridad Social no reconocerá de oficio el complemento 
de ayuda para la infancia cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 4 
compruebe que en el domicilio no figuran empadronadas únicamente las personas a que se 
refiere el apartado 2.a), y no pueda en consecuencia comprobar el cumplimiento de los 
requisitos de acceso a dicho complemento. En estos supuestos podrá remitir a la persona 
beneficiaria de la asignación económica por hijo o menor a cargo información relativa a la 
posibilidad de que la unidad de convivencia solicite la prestación de ingreso mínimo vital en 
caso de reunir los requisitos establecidos a tal efecto. Si fuera reconocido el derecho al 
complemento de ayuda para la infancia, sus efectos serán los previstos en el apartado 10 
siempre que la solicitud se formule dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
de la presente disposición adicional.

La información referida en el párrafo anterior será enviada al dispositivo electrónico, a la 
dirección de correo electrónico y al domicilio que conste a efectos de notificaciones, de 
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acuerdo con la información existente en la base de datos de la Seguridad Social que el 
beneficiario de la asignación por hijo a cargo hubiere comunicado.

Disposición adicional undécima.  Remisión de la identificación de los beneficiarios de la 
prestación del ingreso mínimo vital a los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades 
Autónomas para su inscripción, de oficio, como demandantes de empleo.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social remitirá la identificación de los 
beneficiarios mayores de 18 y menores de 65 años de edad, a los Servicios Públicos de 
Empleo de la Comunidad Autónoma en la que aquellos tengan su domicilio, con el objeto de 
que procedan, en su caso, a su inscripción de oficio como demandantes de empleo y se 
apliquen los correspondientes instrumentos de la política de empleo.

Los Servicios Públicos de Empleo no procederán a la inscripción de oficio de los 
beneficiarios del ingreso mínimo vital que se encuentren en alguna de las siguientes 
circunstancias:

1.º Estar trabajando por cuenta ajena o desarrollando una actividad por cuenta propia.
2.º Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años.
3.º Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de 

mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en 
situación de dependencia.

4.º Estar percibiendo una pensión contributiva de incapacidad permanente en grado de 
absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o una pensión de 
jubilación contributiva o haber cumplido los 65 años de edad.

5.º Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.
6.º Tener reconocida una situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia.

La mención a los Servicios Públicos de Empleo se entenderá referida al Servicio Público 
de Empleo Estatal cuando los beneficiarios del ingreso mínimo vital tengan su domicilio en 
Ceuta y Melilla.

2. La remisión por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a los Servicios Públicos de 
Empleo de la Comunidad Autónoma de la información señalada en el apartado anterior, se 
realizará a través de la adhesión a los protocolos informáticos con los requisitos establecidos 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los términos y con las condiciones 
establecidas en el artículo 23. 4 de la presente Ley.

Disposición adicional duodécima.  Transición del subsidio por desempleo a la prestación 
de ingreso mínimo vital.

1. A efectos de la solicitud del ingreso mínimo vital, con el fin de eliminar las cargas 
administrativas a aquellas personas que agoten el periodo máximo de percepción de los 
subsidios por desempleo sin haberse reinsertado en el mercado laboral, en los supuestos 
previstos en los párrafos siguientes y previo consentimiento de los interesados, la entidad 
gestora del subsidio por desempleo remitirá a la del ingreso mínimo vital los datos que se 
indican en esta disposición, para que ésta última reconozca, en su caso, la prestación del 
ingreso mínimo vital.

Para que la entidad gestora del subsidio proceda a la remisión de los datos que 
permitan, en su caso, el reconocimiento del ingreso mínimo vital será condición necesaria 
que en la fecha prevista del agotamiento del subsidio la persona beneficiaria sea mayor de 
23 años; que no conviva con ninguna otra persona si es persona beneficiaria del subsidio sin 
responsabilidades familiares o que conviva en el mismo domicilio con aquellas personas que 
integran su unidad familiar a los efectos de dicho subsidio; y que no exista ninguna otra 
persona, distinta de las anteriores, empadronada en dicho domicilio.

Durante el trimestre previo al agotamiento del subsidio por desempleo, la entidad gestora 
del mismo informará a la persona beneficiaria sobre la posibilidad de remitir sus datos y los 
de los miembros de su unidad familiar recogidos en el apartado siguiente, a la entidad 
gestora del ingreso mínimo vital, a fin de que por ésta se tramite dicha prestación, para lo 
que deberá otorgar su consentimiento y, en su caso, suscribir una declaración responsable 
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de que dispone del consentimiento de los integrantes de su unidad familiar mayores de edad 
que se tuvieron en cuenta a los efectos del reconocimiento y mantenimiento del subsidio por 
desempleo, sobre la inexistencia de terceras personas residentes en el mismo domicilio, así 
como de que no está unida a otra persona por vínculo matrimonial o como pareja de hecho 
en caso de que sea beneficiaria individual, y sobre aquellos extremos que figuren en el 
modelo normalizado de declaración responsable que a tal efecto establezca la entidad 
gestora del ingreso mínimo vital. En el modelo normalizado, entre otros extremos, se 
recogerán aquellas situaciones en las que el interesado declare no estar incurso o, 
estándolo, no serán tenidas en cuenta a los efectos del reconocimiento y cálculo de la 
prestación.

2. La entidad gestora del subsidio por desempleo comprobará la existencia del 
consentimiento y la correcta cumplimentación de la declaración responsable por el 
interesado, y dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se produzca el 
agotamiento del subsidio por desempleo remitirá a la entidad gestora de la prestación de 
ingreso mínimo vital, la información necesaria para la tramitación de esta prestación, entre la 
que figurarán los datos identificativos de la persona interesada, así como, en su caso, los del 
resto de miembros de su unidad familiar, mediante el número del documento nacional de 
identidad en el caso de los españoles, incluidos los menores de 14 años, y mediante número 
de identidad de extranjero en el caso de ciudadanos extranjeros, así como cualesquiera 
otros extremos que acuerden la entidad gestora de los subsidios por desempleo y la del 
ingreso mínimo vital; la fecha en la que se haya agotado el subsidio; los importes brutos 
devengados en el ejercicio económico inmediatamente anterior en concepto de subsidio 
asistencial por desempleo y el número de cuenta corriente en el que se venía abonando el 
mismo.

Si la entidad gestora del subsidio por desempleo comprobara que la declaración 
responsable no hubiera sido correctamente cumplimentada, dentro del plazo de 10 días 
indicado en el párrafo primero pondrá en conocimiento del interesado que, por esta causa no 
es posible su remisión a la entidad gestora del ingreso mínimo vital, informándole en todo 
caso de que puede solicitar dicha prestación ante la citada entidad gestora, así como de los 
canales existentes al efecto.

3. Recibido lo anterior, la entidad gestora del ingreso mínimo vital comprobará a través 
del acceso a la base de datos de coordinación de los Padrones municipales del Instituto 
Nacional de Estadística, la inexistencia de terceras personas empadronadas en el mismo 
domicilio que la persona beneficiaria del subsidio por desempleo o, en su caso, que la 
unidad familiar.

En caso de no quedar acreditado lo indicado en el párrafo anterior, la entidad gestora del 
ingreso mínimo vital comunicará a la persona interesada que, por esta causa, no procede 
continuar con los trámites previstos en la presente disposición, informándole, a su vez, sobre 
la posibilidad de solicitar dicha prestación de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley; así como de los canales existentes a tal efecto.

4. En caso de quedar acreditado lo indicado en el párrafo primero del apartado anterior, 
la entidad gestora comprobará el requisito de vulnerabilidad económica establecido en el 
artículo 10.1.b), de conformidad con la información proporcionada de forma telemática por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por las Haciendas Tributarias Forales de 
Navarra y de los territorios históricos del País Vasco, tomando como referencia la 
información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel 
en el que se haya agotado el subsidio de desempleo, o en su defecto, la información que 
conste más actualizada en dichas administraciones públicas.

En caso de no quedar acreditado dicho requisito, dictará resolución de inadmisión frente 
a la que se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de 
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la 
causa de inadmisión.

En caso de quedar acreditado el requisito de vulnerabilidad económica la entidad gestora 
procederá a comprobar que se cumple el requisito de residencia legal y efectiva en España 
contemplado en el artículo 10.1.a), el requisito de vida independiente a que hace referencia 
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el artículo 10.2, así como el requisito relativo a la válida constitución de la unidad de 
convivencia durante al menos seis meses del artículo 10.3.

La remisión de datos prevista en el apartado 2 será suficiente para que queden 
acreditados los vínculos que unen entre sí a las personas a las que dichos datos se refieren, 
así como aquellos extremos sobre los que verse la declaración responsable, sin que la 
entidad gestora de dicha prestación deba proceder a su comprobación a los efectos del 
reconocimiento de la prestación de ingreso mínimo vital.

La entidad gestora procederá a dictar resolución y a notificar la misma en el plazo 
máximo de seis meses desde el agotamiento del derecho al subsidio por desempleo. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá 
desestimada.

5. En caso de reconocimiento del derecho al ingreso mínimo vital, la fecha del hecho 
causante será la fecha del agotamiento del subsidio.

Los efectos económicos se producirán el día primero del mes siguiente al de la fecha del 
hecho causante.

La persona titular del ingreso mínimo vital será, en todo caso, la beneficiaria del subsidio 
por desempleo extinguido y se abonará en la misma cuenta bancaria en la que se ingresaba 
el mencionado subsidio.

6. Las comunicaciones e intercambio de datos entre la entidad gestora del subsidio por 
desempleo y la entidad gestora del ingreso mínimo vital se llevarán a cabo mediante el 
oportuno sistema de intercambio de información que incluirá la habilitación de un sistema 
telemático al servicio de esta última entidad gestora que permita la consulta de los datos y 
documentos suscritos por las personas interesadas, así como los que obren en poder de la 
entidad gestora del subsidio por desempleo, que sean necesarios para la verificación de la 
acreditación de los requisitos establecidos en la presente Ley para el acceso y 
mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital.

Téngase en cuenta que esta disposición, añadida por la disposición final 4.8 del Real 
Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo. Ref. BOE-A-2024-10235, entra en vigor el 22 de noviembre 
de 2024, según determina su disposición final 14.3.

Disposición transitoria primera.  Prestaciones económicas transitorias de ingreso mínimo 
vital hasta el 31 de diciembre de 2022.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá durante 2020 la prestación 
transitoria de ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de la asignación económica 
por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que, a fecha de 1 de junio de 
2020 reunían los requisitos que se exponen en los apartados siguientes, siempre que el 
importe de la prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o superior al importe de 
la asignación económica que viniera percibiendo.

2. Los requisitos para percibir la prestación transitoria serán los siguientes:
a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad 

o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
b) Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por el 

beneficiario de una asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o 
menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo.

c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en la letra anterior, en situación de 
vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los 
términos establecidos en el artículo 11.

d) Que la asignación económica que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto 
que sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación de ingreso mínimo 
vital.
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3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá, asimismo, la prestación 
transitoria de ingreso mínimo vital, cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad 
o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

b) Cuando el número total de convivientes que consta en las bases de datos de 
población disponible que el Instituto Nacional de Estadística cede periódicamente a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines de estudio y análisis, sea mayor que 
el número de integrantes de la unidad de convivencia prevista en el apartado 2.b), a los 
exclusivos efectos de lo previsto en el presente apartado 3, la unidad de convivencia estará 
constituida únicamente por el beneficiario de una asignación económica por hijo o menor a 
cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso 
de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a 
cargo.

c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación de 
vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los 
términos establecidos en el artículo 11.

Siempre que, además, la suma de las rentas e ingresos del total de convivientes no 
supere la cuantía mensual de la renta garantizada que les correspondería en el caso de que 
de constituyeran una unidad de convivencia, en los términos establecidos en esta ley.

d) Que la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad 
Social que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias las 
asignaciones, sea inferior al importe de la prestación transitoria establecida en este 
apartado.

4. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo previsto en la letra 
b) del apartado 2 y en la letra b) y segundo párrafo de la c) del apartado 3, la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, previa autorización del Instituto Nacional de Estadística, cederá, 
sin consentimiento de los interesados, la información relativa a la agrupación de las 
personas en los hogares que consta en las bases de datos de población disponible que el 
Instituto Nacional de Estadística cede periódicamente a dicha Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para fines de estudio y análisis. Dicha información solo será 
utilizada por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para realizar las actuaciones 
necesarias que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso 
mínimo vital en los términos establecidos en esta disposición transitoria.

5. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en los 
apartados 2.c) y 3.c) el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y esta le remitirá la información estrictamente necesaria 
relativa a ingresos y patrimonio de las unidades de convivencia previstas en los apartados 
2.b) y 3.b), que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso 
mínimo vital en los términos establecidos en esta disposición transitoria. Dicha información 
solo será utilizada para la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio de 
información entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.

6. En los supuestos en que las unidades de convivencia descritas en los apartados 2.b) y 
3.b) tuvieran su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o la del País Vasco, la 
referencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizada en el párrafo anterior 
se entenderá referida a las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios 
históricos del País Vasco, respectivamente. En estos supuestos, el reconocimiento de las 
prestaciones quedará supeditado a la remisión, por parte de las Haciendas Tributarias 
forales correspondientes, de la información necesaria para poder llevarlo a cabo.

7. Las prestaciones transitorias de ingreso mínimo vital serán incompatibles con la 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior 
al 33 por ciento, quedando ésta suspendida durante la vigencia de aquellas.

8. El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará a los beneficiarios que cumplan 
los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 de esta disposición transitoria la resolución en 
la que se reconozca el derecho a la prestación transitoria correspondiente, y el derecho de 
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opción entre el percibo de esta prestación y la asignación económica por hijo o menor a 
cargo que viniera percibiendo.

9. En el plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación de la resolución de 
la prestación transitoria correspondiente, el interesado podrá ejercitar su derecho de opción 
por seguir manteniendo la asignación económica por hijo o menor a cargo. Dicha opción 
surtirá efectos desde la fecha de efectos económicos de la prestación transitoria 
correspondiente, procediéndose, en su caso, a la correspondiente regularización económica.

En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opción dentro del plazo señalado se 
entenderá que opta por percibir la prestación transitoria que corresponda.

10. Si, una vez reconocido el derecho a la prestación transitoria, la unidad de 
convivencia se modificara, se aplicará lo previsto en esta ley, en cuanto a la obligación de 
comunicación, cumplimiento de requisitos y revisión de la prestación.

En cualquier caso, la cuantía de la prestación transitoria se actualizará con efectos del 
día 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del 
ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio 
anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 
1 de enero del año siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos. En otro caso, se 
reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o menor a cargo, siempre que se 
mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestación.

El derecho a la prestación transitoria se extinguirá a partir de la fecha de la resolución de 
la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital o, en su caso, en la fecha de sus efectos 
económicos si esta fuera posterior. En el supuesto de que la fecha de efectos económicos 
fuera anterior y la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital fuera superior a la de la 
prestación transitoria se procederá, en su caso, a la correspondiente regularización.

11. A partir del 1 de enero de 2023 la prestación transitoria devendrá en la prestación de 
ingreso mínimo vital, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en esta ley y el 
interesado aporte antes del 31 de diciembre de 2022 la documentación que a tal efecto le 
sea requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Para la determinación de la situación de vulnerabilidad se tendrá en cuenta el patrimonio, 
renta e ingresos de todos los miembros que integran la unidad de convivencia configurada 
en los términos previstos en los artículos 6, 7 y 8 de esta norma.

En otro caso, se reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o menor a 
cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestación.

12. Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del sistema 
de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resolución de 
reconocimiento de ninguna de las prestaciones transitorias, y cumplieran los requisitos 
previstos en el apartado 2 ó 3 de esta disposición transitoria, podrán solicitar su 
reconocimiento ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La prestación se 
reconocerá, en su caso, con efectos de 1 de junio de 2020, siempre que se hubieran 
presentado ante del 31 de diciembre de 2020. En otro caso, los efectos económicos serán 
del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

13. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a aquellas personas 
beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las 
comunidades autónomas. Para ello, las comunidades autónomas, si han obtenido la 
conformidad para la remisión de los datos de sus beneficiarios al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social a efectos del reconocimiento de la prestación, comunicarán al referido 
Instituto, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al 
efecto, los datos necesarios para la identificación de los potenciales beneficiarios, que 
deberán incluir un certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma 
acreditativo de la constitución de una unidad de convivencia conforme establecen los 
artículos 6, 7 y 8 y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el 
artículo 10; así como de que se encuentran en su poder toda la documentación que pruebe 
el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad económica a la que se 
refiere el artículo 11 de esta ley, que será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Este certificado será suficiente para que dicha entidad gestora considere cumplidos 
dichos requisitos, sin perjuicio de la obligación de las Comunidades Autónomas de remitir al 
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referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
1 de enero de 2021 o cuando la solicite para la resolución de cualquier reclamación.

En el supuesto de que se emitiese un certificado conformando la documentación y se 
reconociese una prestación que, posteriormente, fuera declarada indebida y no fuese posible 
recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la comunidad 
autónoma certificadora.

Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se 
comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos 
establecidos.

14. Para la aplicación de esta disposición se podrán comenzar a realizar las operaciones 
técnicas necesarias para la puesta en marcha de la prestación desde el 29 de mayo de 2020 
de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1.

Disposición transitoria segunda.  Presentación de solicitudes.
Si la solicitud se presentó antes del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se 

retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los 
requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los 
efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan 
los requisitos.

Si la solicitud se presentó a partir del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se 
fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 14.1.

Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio de aplicación del control financiero 
permanente, como única modalidad de control, para el reconocimiento del derecho y de la 
obligación de los expedientes de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital.

1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, la modalidad de control ejercida sobre el 
reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes de la prestación no 
contributiva de ingreso mínimo vital será exclusivamente la de control financiero permanente 
de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

Desde el 1 de enero de 2021, el reconocimiento del derecho y de la obligación de la 
prestación no contributiva de ingreso mínimo vital estará sometido a la función interventora 
en todas sus modalidades de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.

2. El Consejo de Ministros, a iniciativa de la Intervención General de la Administración 
del Estado, previa propuesta de la Intervención General de la Seguridad Social, podrá 
acordar de forma motivada la ampliación, por un plazo de hasta seis meses adicionales, del 
periodo transitorio previsto en el apartado anterior para la aplicación del control financiero 
permanente como única modalidad de control. En la citada propuesta se indicarán los 
motivos que justifican la extensión del periodo transitorio y el plazo adicional máximo durante 
el que se mantendrá dicho plazo.

Igualmente, el Consejo de Ministros, a iniciativa de la Intervención General de la 
Administración del Estado y previa propuesta de la Intervención General de la Seguridad 
Social, podrá acordar que la finalización del periodo transitorio se produzca con anterioridad 
a dicha fecha.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no resulta de aplicación a los actos de 
ordenación y pago material de esta prestación que se intervendrán conforme a lo establecido 
en el artículo 41 de esta Ley desde su entrada en vigor.

Disposición transitoria cuarta.  Exención del pago de precios públicos por servicios 
académicos universitarios.

1. Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca 
dicha condición entre los meses de junio y diciembre de 2020 estarán exentos del pago de 
los precios públicos por servicios académicos universitarios para la realización de estudios 
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial durante el curso 2020-2021, en los 
términos de esta disposición.
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2. Sin perjuicio de las exenciones generales del pago de precios públicos por servicios 
académicos universitarios, esta exención se aplicará a los beneficiarios de la prestación del 
ingreso mínimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesión de una beca de la 
Administración General del Estado para cursar estudios postobligatorios en dicho curso por 
superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa correspondiente.

3. Reglamentariamente se determinará la compensación a las universidades por la 
exención del pago de estos precios públicos por servicios académicos.

Disposición transitoria quinta.  Financiación del ingreso mínimo vital durante 2020.
Durante 2020 se dotarán, mediante modificación presupuestaria, los créditos 

presupuestarios que resulten adecuados para la financiación del ingreso mínimo vital.

Disposición transitoria sexta.  Asignación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento e ingreso mínimo vital.

A partir del 1 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo, por el que se estableció el ingreso mínimo vital, no podrán presentarse 
nuevas solicitudes de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento del sistema de la Seguridad Social, que quedará a 
extinguir, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero. No obstante, los beneficiarios de la 
prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital que a 31 de diciembre de 2022 no 
cumplieran los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital reanudarán el 
percibo de la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad 
Social, siempre que mantengan los requisitos para ser beneficiarios de la misma.

A partir del 1 de junio de 2020, los beneficiarios de la asignación económica por cada 
hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento 
continuarán percibiendo dicha prestación hasta que dejen de concurrir los requisitos y 
proceda su extinción.

Las solicitudes presentadas con anterioridad al 1 de junio de 2020 se regirán por la 
norma vigente al tiempo de su presentación, excepto en relación con la actualización de los 
límites de ingresos anuales, para la cual se aplicarán las normas relativas a la prestación 
económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, 
monoparentales y de madres o padres con discapacidad.

Las solicitudes presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes al 1 de junio 
de 2020, en las que se alegue la imposibilidad para su presentación en una fecha anterior, 
derivada de la suspensión de plazos administrativos establecida en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se considerarán presentadas en la 
fecha que la persona solicitante indique que quiso ejercer su derecho y se produjo dicha 
imposibilidad.

La percepción de la prestación de ingreso mínimo vital será incompatible con la 
percepción de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios 
de esta.

En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea superior a 
la de la asignación económica por hijo o menor a cargo referida en el párrafo anterior, se 
reconocerá el derecho a la prestación de ingreso mínimo vital. Dicho reconocimiento 
extinguirá el derecho a la asignación por hijo o menor a cargo del beneficiario del ingreso 
mínimo vital.

En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea inferior a la 
de la asignación económica por hijo o menor a cargo, y el interesado optara por la primera, 
su reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo 
del beneficiario del ingreso mínimo vital. Si optara por la asignación económica por hijo o 
menor a cargo, se denegará por esta causa la solicitud de la prestación de ingreso mínimo 
vital.

A efectos del reconocimiento del ingreso mínimo vital, se exceptuará del cómputo de 
ingresos y patrimonio a que se refiere el artículo 20 de esta ley el importe de la asignación 
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económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 
ciento percibido.

Disposición transitoria séptima.  Colaboración de las Entidades del Tercer Sector de 
Acción social en la gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital.

1. De forma excepcional, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, las 
Entidades del Tercer Sector de Acción Social, debidamente inscritas en el registro que a tal 
efecto se crea, podrán emitir certificado para la acreditación de las circunstancias previstas 
en el artículo 21.9 y 10.

Los certificados expedidos por los mediadores sociales del ingreso mínimo vital deberán 
ser firmados por una o un trabajador social perteneciente a la entidad, debidamente 
colegiado. En dicho certificado se hará constar su número de colegiado.

Con carácter anual, los mediadores sociales del ingreso mínimo vital, comunicarán a la 
entidad gestora el mantenimiento o modificación de los certificados previstos en los párrafos 
d) y e) del artículo 21.9, así como del certificado de exclusión social establecido en el artículo 
21.10. Esta falta de comunicación, en el plazo establecido, dará lugar a la suspensión del 
abono de la prestación.

La entidad gestora, en los términos previstos en el artículo 23.4 podrá comunicar a los 
mediadores sociales del ingreso mínimo vital, las resoluciones de las prestaciones del 
ingreso mínimo vital para la realización de aquellas actividades que tengan encomendadas, 
en el marco de la colaboración y cooperación que en la gestión y control del ingreso mínimo 
vital corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Las entidades del Tercer Sector de Acción Social, en el supuesto de personas 
empadronadas, al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, en sus sedes o centros, están 
obligadas a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social cualquier modificación 
que afecte a la gestión y control de la prestación, dentro del plazo de los treinta días 
siguientes a que se produzcan.

2. A los efectos de lo previsto en esta Ley, son mediadores sociales del ingreso mínimo 
vital las entidades del Tercer Sector de acción social, conforme a la definición prevista en el 
artículo 2 de la ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, 
debidamente registradas en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital.

A tal fin, se crea el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital como 
registro público, de titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
que será gestionado por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social.

3. Podrán inscribirse en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital 
todas las entidades del tercer sector de acción social que acrediten el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente en función de su 
naturaleza jurídica, con una anterioridad de, al menos tres años, a la solicitud de inscripción 
en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital.

b) Carecer de fines de lucro, conforme a lo establecido en sus Estatutos.
c) Ser organizaciones de carácter estatal, conforme a lo establecido en sus Estatutos.
d) Tener fines institucionales adecuados para la realización de las actividades 

consideradas, conforme a lo establecido en sus Estatutos.
e) Desarrollar actividades sociales de interés general, conforme a lo establecido en sus 

Estatutos.
f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social.
g) No haber sido condenadas, tanto la propia entidad como cualquiera de sus 

representantes legales, mediante sentencia firme por delitos relacionados con el ejercicio de 
su actividad.
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h) Disponer de la estructura, capacidad administrativa y técnica suficiente para garantizar 
el cumplimiento de sus fines. Este extremo se acreditará mediante certificado justificativo de 
la entidad solicitante.

i) Acreditar la disposición de puntos de atención directos a las personas en todas las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

j) Presentar las auditorías contables de los tres últimos ejercicios económicos de la 
entidad.

k) Acreditar experiencia de, al menos, tres años en el acompañamiento y asistencia a 
personas en riesgo de exclusión social. Este requisito se cumplimentará mediante la 
presentación de certificado acreditativo de la entidad solicitante.

l) No haber sido sancionada, en el plazo de tres años contado hasta la presentación de 
la solicitud de la inscripción, por cualquiera de las infracciones contempladas en esta ley.

4. Procedimiento de inscripción en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso 
Mínimo Vital:

a) La inscripción en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital se 
realizará por Resolución de la persona titular de la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social, previa solicitud de la entidad interesada.

b) Si la solicitud de iniciación no reúne la acreditación de todos los requisitos 
establecidos en esta ley o cualesquiera otros requeridos que le sea de aplicación, se 
requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistida de su petición.

c) Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento 
administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes para la 
inscripción en el registro.

d) La persona titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la entidad solicitante, 
en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá 
desestimada.

e) La inscripción en el registro de mediadores sociales tendrá validez anual, pudiendo 
ser objeto de prórroga. Dicha prórroga será automática salvo que se comunique la baja en el 
registro, debiendo acreditar el mantenimiento los requisitos en los tres primeros meses de la 
prórroga, transcurrido dicho plazo, sin presentación de la documentación que acredite el 
mantenimiento de los requisitos, se tramitará la baja de oficio.

f) Las entidades inscritas en el registro deberán remitir información periódica acreditativa 
de las actuaciones de certificación que estén llevando a cabo conforme a lo que se 
establezca en la orden ministerial de desarrollo que se dicte.

g) Podrá acordarse la suspensión temporal de la inscripción o la baja en el registro 
cuando se esté tramitando un expediente sancionador o cuando haya sido sancionado por 
una falta muy grave.

5. Régimen sancionador de los mediadores sociales del ingreso mínimo vital. Sin 
perjuicio de lo establecido en el capítulo VIII:

a) Son infracciones leves:
La ausencia de remisión de información requerida en esta ley en el plazo de quince días 

desde que existiera la obligación de su envío.
b) Son infracciones muy graves:
1.º El falseamiento de cualquiera de las condiciones o requisitos para la inscripción, por 

parte de la entidad correspondiente, en el registro de mediadores sociales del ingreso 
mínimo vital.

2.º El incumplimiento, por parte de las entidades inscritas en el registro de mediadores 
sociales del ingreso mínimo vital, reiterado en tres ocasiones en el plazo de un año, de la 
obligación de remisión de información contemplada en esta ley.
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c) La infracción leve establecida en esta disposición será sancionada con el 
apercibimiento.

d) Las infracciones muy graves, establecidas en esta disposición, cometidas por una 
entidad inscrita en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital darán lugar a 
la baja de su inscripción en el registro, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles 
o administrativas a que hubiere lugar.

Disposición transitoria octava.  Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente ley.

1. En los procedimientos de reconocimiento del derecho a la prestación de ingreso 
mínimo vital iniciados a la entrada en vigor de esta Ley en los que no se hubiera dictado 
resolución o no se hubiera resuelto la reclamación administrativa previa formulada de 
conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Será de aplicación lo establecido en la presente ley en relación con el cómputo de 
ingresos y patrimonio. Los efectos económicos del reconocimiento del derecho serán los que 
correspondan a la solicitud.

b) Será de aplicación lo establecido en la presente ley en relación con el complemento 
de ayuda para la infancia, si bien los efectos económicos de su reconocimiento tendrán lugar 
a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigor de esta ley.

c) Será de aplicación lo establecido en la presente ley en relación con el complemento 
por discapacidad, si bien los efectos económicos de su reconocimiento tendrán lugar a partir 
del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigor de esta ley.

A tal efecto, los interesados deberán acreditar el grado de discapacidad aportando el 
correspondiente certificado del órgano competente de las Comunidades Autónomas y del 
IMSERSO en Ceuta y Melilla, siempre que el mencionado certificado acredite la 
concurrencia del grado de discapacidad a la fecha de la entrada en vigor de esta ley. En otro 
caso, los efectos económicos tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente a aquél 
en el que concurra la discapacidad.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a), si la aplicación de la normativa vigente en la 
fecha de la solicitud de la prestación hubiera supuesto su desestimación por incumplimiento 
de algún requisito pero hubiera sido estimada de conformidad con lo previsto en la presente 
ley, se estimará la solicitud con efectos económicos desde el día primero del mes siguiente 
al de su entrada en vigor.

Lo previsto en este apartado será igualmente de aplicación para resolver las 
reclamaciones administrativas previas que hubiesen sido formuladas con posterioridad a la 
entrada en vigor de la presente ley.

2. En el caso de prestaciones de ingreso mínimo vital vigentes a la fecha de entrada en 
vigor de esta ley, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Cuando en la unidad de convivencia existan menores de edad, la entidad gestora de 
la prestación aplicará de oficio lo establecido en esta ley en relación con el complemento de 
ayuda para la infancia, si bien su reconocimiento surtirá efectos económicos a partir del día 
primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente ley.

La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación 
de los expedientes del complemento de ayuda para la infancia será exclusivamente la de 
control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

En todo caso, los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo 
establecido en la sección 5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, 
por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de 
la Seguridad Social.

b) Si los interesados acreditaran un grado de discapacidad igual o superior al 65% dentro 
de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, aportando el correspondiente 
certificado del órgano competente de las Comunidades Autónomas o del IMSERSO en 
Ceuta y Melilla, se reconocerá el complemento por discapacidad con efectos desde el día 
primero del mes siguiente al de dicha entrada en vigor, siempre que el mencionado 
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certificado acredite la concurrencia del grado de discapacidad a esta fecha. En otro caso, los 
efectos económicos tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente a aquél en el que 
concurra la discapacidad.

Disposición transitoria novena.  Incompatibilidad de las pensiones asistenciales reguladas 
en la Ley 45/1960, de 21 de julio, con nuevos reconocimientos de la prestación económica 
del ingreso mínimo vital.

Desde 1 de enero de 2023 la condición de beneficiario de la prestación económica del 
ingreso mínimo vital será incompatible con la de beneficiario de las pensiones asistenciales 
reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos 
Nacionales para la aplicación social del Impuesto y del Ahorro, y suprimidas por la Ley 
28/1992, de 24 de noviembre, de Medidas Presupuestarias Urgentes, que aún sigan 
percibiéndose.

A estos efectos, las pensiones asistenciales a las que se refiere el párrafo anterior 
quedarán extinguidas cuando se reconozca a sus beneficiarios, a partir del 1 de enero de 
2023, la prestación del ingreso mínimo vital, ya sea a título individual o como integrantes de 
una unidad de convivencia. La pensión asistencial se exceptuará del cómputo de ingresos y 
patrimonio al objeto de determinar el derecho a la prestación de ingreso mínimo vital así 
como, en su caso, su cuantía.

La extinción de la pensión asistencial tendrá efectos en la misma fecha en que tenga 
efectos económicos la prestación económica del ingreso mínimo vital.

Disposición transitoria décima.  Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas 
declaradas y exigidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de 
diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras 
situaciones de vulnerabilidad.

En los procedimientos de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas declaradas 
y exigidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de 
medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y 
de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, 
será de aplicación la legislación vigente en la fecha de la resolución mediante la que se 
acordó su declaración y exigencia.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se 

opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el 
que se regula el registro de prestaciones sociales públicas.

Se añade un nuevo párrafo p) al artículo 3 del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, 
por el que se regula el registro de prestaciones sociales públicas, con la siguiente redacción:

«p) La prestación económica de la Seguridad Social, de naturaleza no contributiva, 
de ingreso mínimo vital.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, con la siguiente redacción:

«a) Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; prestaciones por 
incapacidad temporal; protección a la familia; nacimiento y cuidado de menor y riesgos 
durante el embarazo y la lactancia natural; cuidado de menores afectados por cáncer 
u otra enfermedad grave; ingreso mínimo vital; así como las entregas únicas, siempre 
que se encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y no 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 35  Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital

– 667 –



graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuantía esté objetivamente 
determinada.»

Disposición final tercera.  Modificación del texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio.

Se modifica el artículo 102 para añadir una letra f) a su apartado 8:
«f) Personas beneficiarias del ingreso mínimo vital.»

Disposición final cuarta.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se modifica como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 42.1.c), con la siguiente redacción:
«c) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; 

nacimiento y cuidado de menor; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la 
lactancia natural; ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad permanente 
contributiva e invalidez no contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y 
no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; protección por 
cese de actividad; pensión de viudedad; prestación temporal de viudedad; pensión de 
orfandad; prestación de orfandad; pensión en favor de familiares; subsidio en favor de 
familiares; auxilio por defunción; indemnización en caso de muerte por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional; ingreso mínimo vital, así como las que se otorguen 
en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen 
por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo ñ) al artículo 72.2, con la siguiente redacción:
«ñ) La prestación económica de la Seguridad Social, de naturaleza no contributiva, 

de ingreso mínimo vital.»
Tres. Se modifica el artículo 109.3.b) para añadir un nuevo ordinal 6.ª con la siguiente 

redacción:
«6.ª El ingreso mínimo vital.»

Cuatro. Se modifican los artículos 351.b) y 352.2, con la siguiente redacción:

«Artículo 351.  
b) Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o 

adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos 
de madres o padres con discapacidad.»

«Artículo 352.  
2. Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su caso y en razón de 

ellos, hubiera correspondido a sus padres:
a) Los huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años y que sean 

personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento o mayores de 
dicha edad y que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 
por ciento.

b) Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus padres, siempre 
que concurran en ellos las circunstancias señaladas en la letra a) del artículo 351 y no 
se encuentren en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción.
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c) Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años cuya capacidad no haya 
sido modificada judicialmente y conserven su capacidad de obrar serán beneficiarios 
de las asignaciones que en razón de ellos corresponderían a sus padres.»

Cinco. Se modifica el artículo 130, en los siguientes términos:

«Artículo 130.  Tramitación electrónica de procedimientos en materia de Seguridad 
Social.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán adoptarse y notificarse 
resoluciones de forma automatizada en los procedimientos de gestión tanto de la 
protección por desempleo previstos en el título III como de las restantes prestaciones 
del sistema de la Seguridad Social previstas en esta ley, excluidas las pensiones no 
contributivas, así como en los procedimientos de afiliación, cotización y recaudación.

A tal fin, mediante resolución de la persona titular de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal o de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, o de la persona titular de la Dirección del 
Instituto Social de la Marina, según proceda, se establecerá previamente el 
procedimiento o procedimientos de que se trate y el órgano u órganos competentes, 
según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de 
información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser 
considerado responsable a efectos de impugnación.»

Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de la 
siguiente forma:

Uno. Se da nueva redacción a la disposición adicional centésima cuadragésima primera, 
que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional centésima cuadragésima primera.  Creación de la Tarjeta 
Social Digital.

Uno. Se crea la Tarjeta Social Digital, con el objetivo de mejorar y coordinar las 
políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas.

La Tarjeta Social Digital se destinará a los siguientes usos:
a) La gestión de los datos identificativos de las prestaciones sociales públicas de 

contenido económico y situaciones subjetivas incluidas en su ámbito de aplicación y 
de sus beneficiarios, mediante la formación de un banco de datos automatizado.

b) El conocimiento coordinado y la cesión de datos entre las entidades y 
organismos afectados, con el fin de facilitar el reconocimiento y supervisión de las 
prestaciones sociales públicas por ellos gestionadas.

c) El acceso y la consulta de las administraciones públicas y otras entidades del 
sector público integradas en el sistema que gestionen prestaciones sociales públicas 
de contenido económico.

d) La explotación estadística con la finalidad de elaborar estudios y formular 
análisis encaminados a la mejora de las políticas sociales públicas.

Dos. La Tarjeta Social Digital incluirá la información actualizada correspondiente a 
todas las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, de 
contenido económico, financiadas con cargo a recursos de carácter público, y además 
recogerá una información sobre las situaciones subjetivas previstas en el apartado 
Cuatro de esta disposición adicional, y ofrecerá, en base a dicha información, 
funcionalidades y utilidades a las distintas administraciones públicas y a los 
ciudadanos.
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Reglamentariamente se regulará el procedimiento para que los ciudadanos 
puedan utilizar las funcionalidades y utilidades de la Tarjeta Social Digital.

Tres. Se atribuye al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a 
través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la administración, la gestión y el 
mantenimiento del registro y del sistema informático que dará soporte a la Tarjeta 
Social Digital y las funcionalidades inherentes a la misma, con arreglo a las 
prescripciones contenidas en esta disposición adicional y en sus normas de desarrollo 
reglamentario.

Cuatro. Las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas 
públicas responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas de 
contenido económico enumeradas en el apartado Dos facilitarán al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social la información actualizada correspondiente a los datos 
identificativos de los titulares de las prestaciones económicas, así como, en cuanto 
determinen o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas, 
de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los 
importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión 
o reconocimiento.

Los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública o, en su caso, de las administraciones tributarias forales, dentro de cada 
ejercicio anual y conforme al artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y la normativa foral equivalente, están obligadas a suministrar al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social información relativa a los niveles de renta de 
los ciudadanos afectados que se beneficien de prestaciones sociales públicas de 
contenido económico, para lo cual dicho Instituto remitirá el fichero de beneficiarios a 
la administración tributaria que corresponda en cada caso para que por esta se incluya 
para cada perceptor su nivel de renta.

A su vez, las administraciones públicas, entidades y organismos con 
competencias de gestión o de coordinación estatal en materia de discapacidad, 
dependencia, demanda de empleo, familia numerosa y cualquier otra situación 
subjetiva relevante, que así se determine reglamentariamente, facilitarán al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social la información actualizada sobre estas situaciones en 
relación con todos los ciudadanos afectados.

Las anteriores previsiones se desarrollarán con arreglo al principio de cooperación 
entre administraciones públicas al servicio del interés general.

Cinco. Las administraciones públicas, entidades y organismos responsables de la 
gestión de las prestaciones sociales públicas definidas en el apartado Dos tendrán 
acceso a toda la información de la Tarjeta Social Digital. Asimismo, el ciudadano 
tendrá acceso a toda la información registrada sobre su persona en la Tarjeta Social 
Digital.

Seis. El tratamiento de datos previsto en la Tarjeta Social Digital se basa en el 
interés público que representa disponer de un sistema informático integrado en el que 
se recojan todas las prestaciones sociales públicas de contenido económico y 
situaciones subjetivas relevantes que afecten a los ciudadanos. La información 
contenida en la Tarjeta se someterá a la normativa vigente en materia de protección 
de datos de las personas físicas.

Siete. Las prestaciones sociales públicas de carácter económico definidas en el 
apartado Dos se incorporarán de forma gradual a la Tarjeta Social Digital de acuerdo 
con los plazos, requisitos y procedimientos que se establezcan mediante norma 
reglamentaria.

Ocho. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para la aplicación y desarrollo de esta disposición adicional.»

Dos. Se da nueva redacción a la disposición transitoria tercera, que queda redactada de 
la siguiente forma:
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«Disposición transitoria tercera.  Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
El Registro de Prestaciones Sociales Públicas, constituido en el Instituto Nacional 

de la Seguridad Social y gestionado por el mismo, se mantendrá en vigor en los 
términos previstos en el artículo 72 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
así como en el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, dando servicio a las entidades, 
organismos y empresas incluidas en el catálogo a que se refiere el artículo 9 del citado 
real decreto, hasta la fecha que se determine en la norma reglamentaria que, en 
desarrollo de la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la presente 
ley, regule la Tarjeta Social Digital.

A partir de su puesta en funcionamiento, quedará integrado en la Tarjeta Social 
Digital el contenido del actual Registro de Prestaciones Sociales Públicas, regulado 
por el artículo 72 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y por el 
Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo.»

Disposición final sexta.  Financiación de los gastos derivados de las funciones que puedan 
desarrollar las entidades locales en aplicación del artículo 25 de esta Ley.

1. Los gastos que se deriven de la aplicación del artículo 25 de la presente Ley, deberán 
ser financiados por las entidades locales exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes 
que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que se inicie el procedimiento regulado en 
aquel precepto, sin que se pueda exceder el superávit previsto al cierre del ejercicio con 
arreglo a la información de ejecución del presupuesto, pudiendo utilizarse como referencia la 
que, con periodicidad trimestral, se remite al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en 
cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin perjuicio de la aplicación 
del artículo 12 de esta última, para determinar en relación con el ejercicio 2020 la situación 
de incumplimiento a los efectos del artículo 21.1 de la citada Ley Orgánica se tendrá en 
consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado causada por el gasto al que se 
refiere esta Disposición final en el que incurran las Entidades Locales.

2. El importe de las obligaciones reconocidas por las Entidades Locales por el gasto 
adicional consecuencia de la ejecución de las funciones a las que se refiere esta Disposición 
no podrá superar, en cada una de aquellas en cada ejercicio de vigencia del respectivo 
convenio de colaboración suscrito de acuerdo con el artículo 25 de la presente Ley, el 5 por 
ciento del total de las que se hayan reconocido en el ejercicio anterior por el capítulo 1, 
gastos de personal, correspondientes a la política de gasto 23. Servicios sociales y 
promoción social, de la estructura de los presupuestos de las entidades locales, aprobada 
por Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

3. Las Corporaciones Locales suministrarán al Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
con periodicidad trimestral, información específica relativa a la ejecución de las funciones a 
las que se refiere esta Disposición, incluyendo en todo caso la correspondiente al gasto 
realizado. A estos efectos, se habilita al órgano competente del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública para determinar los modelos de formularios normalizados para la captura de 
aquella información y dictar, en su caso, las instrucciones o resoluciones que resulten 
necesarias para la concreción, procedimiento y plazo de remisión de la información a 
suministrar.

La remisión de la información económico-financiera de cada Corporación Local se 
realizará por la intervención o unidad que ejerza sus funciones, mediante firma electrónica 
avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá difundir o publicar la información 
remitida en virtud de la presente Ley con el alcance, contenido y metodología que determine.

El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo referido a 
los plazos establecidos, el correcto contenido, idoneidad o modo de envío de los datos podrá 
llevar aparejada la imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y siguientes de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
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Financiera, previo requerimiento a la Corporación Local para su cumplimiento en un plazo de 
diez días hábiles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá dar publicidad a los requerimientos 
efectuados o al incumplimiento de los mismos.

Disposición final séptima.  Actualización de valores.
Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, a modificar los valores, escalas y porcentajes previstos en los anexos I, II, III y 
IV, así como en los artículos 11.6 y 13.2 cuando, atendiendo a la evolución de las 
circunstancias sociales y económicas y de las situaciones de vulnerabilidad, así como a las 
evaluaciones periódicas establecidas en el artículo 31.3, se aprecie la necesidad de dicha 
modificación con el fin de que la prestación pueda mantener su acción protectora dirigida a 
prevenir el riesgo de pobreza, lograr la inclusión social y suplir las carencias de recursos 
económicos para la cobertura de necesidades básicas.

Las propuestas de modificación se someterán a consulta previa de la Comisión de 
seguimiento y del Consejo consultivo del ingreso mínimo vital.

Disposición final octava.  Cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de 
inferior rango.

El artículo 3, párrafo p), del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula 
el registro de prestaciones sociales públicas, conserva su rango normativo como real 
decreto.

Disposición final novena.  Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de 
la Jurisdicción social.

Se modifica la letra o) del artículo 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social, en los siguientes términos:

«o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección por 
desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, 
así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto 
de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. 
También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones de protección social que 
establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, 
dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para la cobertura de las 
necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social de las personas 
beneficiarias. Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, 
reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre las 
prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, teniendo 
a todos los efectos de esta Ley la misma consideración que las relativas a las 
prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.»

Disposición final décima.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª 

de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en 
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica; hacienda general y deuda 
del Estado; legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social; y bases del 
régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común.

Disposición final decimoprimera.  Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el 

ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.
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Disposición final decimosegunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2022.

ANEXO I
Escala de incrementos para el cálculo de la renta garantizada según el tipo 

de unidad de convivencia para el ejercicio 2020

 Escala de incrementos
Un adulto solo. 5.538 € (renta garantizada para un solo adulto)
Un adulto y un menor. 1,3
Un adulto y dos menores. 1,6
Un adulto y tres menores. 1,9
Un adulto y cuatro o más menores. 2,2
Dos adultos. 1,3
Dos adultos y un menor. 1,6
Dos adultos y dos menores. 1,9
Dos adultos y tres o más menores. 2,2
Tres adultos. 1,6
Tres adultos y un menor. 1,9
Tres adultos y dos o más menores. 2,2
Cuatro adultos. 1,9
Cuatro adultos y un menor. 2,2

ANEXO II
Escala de incrementos para el cálculo del límite de patrimonio aplicable según 

el tipo de unidad de convivencia

 Escala de incrementos
Un adulto solo. 16.614 € (tres veces la renta garantizada para un adulto solo)
Un adulto y un menor. 1,4
Un adulto y dos menores. 1,8
Un adulto y tres menores. 2,2
Un adulto y cuatro o más menores. 2,6
Dos adultos. 1,4
Dos adultos y un menor. 1,8
Dos adultos y dos menores. 2,2
Dos adultos y tres o más menores. 2,6
Tres adultos. 1,8
Tres adultos y un menor. 2,2
Tres adultos y dos o más menores. 2,6
Cuatro adultos. 2,2
Cuatro adultos y un menor. 2,6
Otros.  2,6.

ANEXO III
El límite de test de activos para un adulto será de 6 veces la renta garantizada, con una 

escala de incrementos igual a la del anexo II, según el tipo de unidad de convivencia.

ANEXO IV
Límites de renta y patrimonio para los beneficiarios del IMV por situación de 
vulnerabilidad económica del año en curso, conforme al artículo 11, apartado 5
A efectos de acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, la renta y 

patrimonio de conformidad con lo previsto en el artículo 20 y primer párrafo del artículo 21, 
apartado 7 de la presente Ley, de la persona individual o de la unidad de convivencia, en el 
ejercicio inmediatamente anterior a la solicitud, no podrán superar los siguientes umbrales:
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– 300 % de la renta garantizada correspondiente a un adulto solo, con la escala de 
incremento que corresponda del anexo I

– 100 % del límite de patrimonio neto correspondiente a un adulto solo con la escala de 
incremento que corresponda del anexo II.

En todo caso será de aplicación el límite del test de activos definido en el anexo III.

Información relacionada

• Téngase en cuenta que la presente Ley proviene de la tramitación como proyecto de ley del 
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. Ref. BOE-A-2020-5493
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§ 36

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

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

Referencia: BOE-A-2000-544

[ . . . ]
TÍTULO I

Derechos y libertades de los extranjeros

[ . . . ]
Artículo 19.  Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias especiales.

1. La autorización de residencia por reagrupación familiar de la que sean titulares el 
cónyuge e hijos reagrupados cuando alcancen la edad laboral, habilitará para trabajar sin 
necesidad de ningún otro trámite administrativo.

2. El cónyuge reagrupado podrá obtener una autorización de residencia independiente 
cuando disponga de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

En caso de que la cónyuge reagrupada fuera víctima de violencia de género, sin 
necesidad de que se haya cumplido el requisito anterior, podrá obtener la autorización de 
residencia y trabajo independiente, desde el momento en que se hubiera dictado a su favor 
una orden de protección o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios de violencia de género.

3. Los hijos reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente 
cuando alcancen la mayoría de edad y dispongan de medios económicos suficientes para 
cubrir sus propias necesidades.

4. Reglamentariamente se determinará la forma y la cuantía de los medios económicos 
considerados suficientes para que los familiares reagrupados puedan obtener una 
autorización independiente.

5. En caso de muerte del reagrupante, los familiares reagrupados podrán obtener una 
autorización de residencia independiente en las condiciones que se determinen.

[ . . . ]
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TÍTULO II
Régimen jurídico de los extranjeros

[ . . . ]
CAPÍTULO II

De la Autorización de estancia y de residencia
 

[ . . . ]
Artículo 31 bis.  Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia 
de género o de violencias sexuales.

1. Las mujeres extranjeras, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen 
garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en caso de que sean víctimas 
de violencia de género; y los derechos reconocidos en la Ley Orgánica de garantía integral 
de la libertad sexual, en caso de que sean víctimas de violencias sexuales; así como, en 
ambos casos, a las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente.

2. Si al denunciarse una situación de violencia de género o de violencia sexual contra 
una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, no se incoará el 
expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a), y se suspenderá el 
expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha 
infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de 
expulsión o de devolución eventualmente acordadas.

3. La mujer extranjera que se halle en la situación descrita en el apartado anterior podrá 
solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del 
momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, 
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género o 
sexual. Dicha autorización no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal. En el 
momento de presentación de la solicitud, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso 
penal, la mujer extranjera, por sí misma o a través de representante, también podrá solicitar 
una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos 
menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de 
proveer a sus propias necesidades, o una autorización de residencia y trabajo en caso de 
que fueran mayores de dieciséis años y se encuentren en España en el momento de la 
denuncia.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para otorgar la autorización por 
circunstancias excepcionales concederá una autorización provisional de residencia y trabajo 
a favor de la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones de residencia provisionales a 
favor de sus hijos menores de edad o con discapacidad, o de residencia y trabajo si fueran 
mayores de dieciséis años, previstas en el párrafo anterior, que se encuentren en España en 
el momento de la denuncia. Las autorizaciones provisionales eventualmente concedidas 
concluirán en el momento en que se concedan o denieguen definitivamente las 
autorizaciones por circunstancias excepcionales.

4. Cuando el procedimiento penal concluyera con una sentencia condenatoria o con una 
resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género 
o de violencia sexual, incluido el archivo de la causa por encontrarse el investigado en 
paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, se 
notificará a la interesada la concesión de las autorizaciones solicitadas. En el supuesto de 
que no se hubieran solicitado, se le informará de la posibilidad de concederlas, otorgándole 
un plazo para su solicitud.
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Si del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situación de violencia de 
género o sexual, se incoará el expediente administrativo sancionador por infracción del 
artículo 53.1.a) o se continuará, en el supuesto de que se hubiera suspendido inicialmente.

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De las autorizaciones para la realización de actividades lucrativas

[ . . . ]
Artículo 38.  Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.

1. Para la concesión inicial de la autorización de residencia y trabajo, en el caso de 
trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo.

2. La situación nacional de empleo será determinada por el Servicio Público de Empleo 
Estatal con la información proporcionada por las Comunidades Autónomas y con aquella 
derivada de indicadores estadísticos oficiales y quedará plasmada en el Catálogo de 
Ocupaciones de Difícil Cobertura. Dicho catálogo contendrá una relación de empleos 
susceptibles de ser satisfechos a través de la contratación de trabajadores extranjeros y será 
aprobado previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

Igualmente, se entenderá que la situación nacional de empleo permite la contratación en 
ocupaciones no catalogadas cuando de la gestión de la oferta se concluya la insuficiencia de 
demandantes de empleo adecuados y disponibles. Reglamentariamente se determinarán los 
requisitos mínimos para considerar que la gestión de la oferta de empleo es considerada 
suficiente a estos efectos.

3. El procedimiento de concesión de la autorización de residencia y trabajo inicial, sin 
perjuicio de los supuestos previstos cuando el extranjero que se halle en España se 
encuentre habilitado para solicitar u obtener una autorización de residencia y trabajo, se 
basará en la solicitud de cobertura de un puesto vacante, presentada por un empresario o 
empleador ante la autoridad competente, junto con el contrato de trabajo y el resto de 
documentación exigible, ofrecido al trabajador extranjero residente en un tercer país. 
Verificado el cumplimiento de los requisitos, la autoridad competente expedirá una 
autorización cuya eficacia estará condicionada a que el extranjero solicite el correspondiente 
visado y que, una vez en España, se produzca el alta del trabajador en la Seguridad Social.

4. El empresario o empleador estará obligado a comunicar el desistimiento de la solicitud 
de autorización si, mientras se resolviera la autorización o el visado, desapareciera la 
necesidad de contratación del extranjero o se modificasen las condiciones del contrato de 
trabajo que sirvió de base a la solicitud. Asimismo, cuando el extranjero habilitado se hallase 
en España deberá registrar en los Servicios Públicos de Empleo el contrato de trabajo que 
dio lugar a la solicitud y formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social, y si no 
pudiera iniciarse la relación laboral, el empresario o empleador estará obligado a 
comunicarlo a las autoridades competentes.

5. La autorización inicial de residencia y trabajo se limitará, salvo en los casos previstos 
por la Ley y los Convenios Internacionales firmados por España, a un determinado territorio y 
ocupación. Su duración se determinará reglamentariamente.

6. La autorización de residencia y trabajo se renovará a su expiración:
a) Cuando persista o se renueve el contrato de trabajo que motivó su concesión inicial, o 

cuando se cuente con un nuevo contrato.
b) Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, 

se hubiera otorgado una prestación contributiva por desempleo.
c) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de 

carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.
d) Cuando concurran otras circunstancias previstas reglamentariamente, en particular, 

los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como 
consecuencia de ser víctima de violencia de género.
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7. A partir de la primera concesión, las autorizaciones se concederán sin limitación 
alguna de ámbito geográfico u ocupación.

8. La concesión de la autorización inicial de trabajo, en necesaria coordinación con la 
que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponderá a las Comunidades 
Autónomas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes Estatutos.

[ . . . ]
Artículo 40.  Supuestos específicos de exención de la situación nacional de empleo.

1. No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo 
vaya dirigido a:

a) Los familiares reagrupados en edad laboral, o el cónyuge o hijo de extranjero 
residente en España con una autorización renovada, así como al hijo de español 
nacionalizado o de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Espacio Económico Europeo, siempre que estos últimos lleven, como 
mínimo, un año residiendo legalmente en España y al hijo no le sea de aplicación el régimen 
comunitario.

b) Los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación.
c) Los trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o 

equipos productivos.
d) Los que hubieran gozado de la condición de refugiados, durante el año siguiente a la 

cesación de la aplicación de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, sobre el 
Estatuto de los Refugiados, por los motivos recogidos en el supuesto 5 de la sección C de su 
artículo 1.

e) Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y los que hubieran perdido la 
condición de apátridas el año siguiente a la terminación de dicho estatuto.

f) Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad 
española.

g) Los extranjeros nacidos y residentes en España.
h) Los hijos o nietos de español de origen.
i) Los menores extranjeros en edad laboral con autorización de residencia que sean 

tutelados por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades 
que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su integración social, y una vez 
acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen.

j) Los extranjeros que obtengan la autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales en los supuestos que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, 
cuando se trate de víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos.

k) Los extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones de trabajo para actividades 
de temporada, durante dos años naturales, y hayan retornado a su país.

l) Los extranjeros que hayan renunciado a su autorización de residencia y trabajo en 
virtud de un programa de retorno voluntario.

2. Tampoco se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo, en las condiciones que 
se determinen reglamentariamente para:

a) La cobertura de puestos de confianza y directivos de empresas.
b) Los profesionales altamente cualificados, incluyendo técnicos y científicos contratados 

por entidades públicas, universidades o centros de investigación, desarrollo e innovación 
dependientes de empresas, sin perjuicio de la aplicación del régimen específico de 
autorización aplicable de conformidad con la presente Ley.

c) Los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas en otro país que 
pretendan desarrollar su actividad laboral para la misma empresa o grupo en España.

d) Los artistas de reconocido prestigio.

[ . . . ]
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§ 37

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma 

por Ley Orgánica 2/2009. [Inclusión parcial]

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 103, de 30 de abril de 2011
Última modificación: 4 de marzo de 2024

Referencia: BOE-A-2011-7703

[ . . . ]
TÍTULO IV

Residencia temporal

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Residencia temporal por reagrupación familiar

[ . . . ]
Artículo 59.  Residencia de los familiares reagrupados, independiente de la del reagrupante.

1. El cónyuge o pareja reagrupado podrá obtener una autorización de residencia y 
trabajo independiente, cuando reúna alguno de los siguientes requisitos y no tenga deudas 
con la Administración tributaria o de Seguridad Social:

a) Contar con medios económicos suficientes para la concesión de una autorización de 
residencia temporal de carácter no lucrativo.

b) Contar con uno o varios contratos de trabajo, desde el momento de la solicitud, de los 
que se derive una retribución no inferior al salario mínimo interprofesional mensual referido a 
la jornada legal de trabajo o el que derive del convenio colectivo aplicable.

c) Cumplir los requisitos exigibles de cara a la concesión de una autorización de 
residencia temporal y trabajo por cuenta propia.

En los supuestos de los apartados b) y c) anteriores, la eficacia de la autorización de 
residencia y trabajo independiente estará condicionada a que se produzca, en caso de que 
no se hubiera producido con anterioridad, el alta del trabajador en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación 
de la resolución por la que se concede aquélla. Cumplida la condición, la vigencia de la 
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autorización se retrotraerá al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la 
autorización anterior.

2. Asimismo, el cónyuge o pareja reagrupado podrá obtener una autorización de 
residencia y trabajo independiente, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se rompa el vínculo conyugal que dio origen a la situación de residencia, por 
separación de derecho, divorcio o por cancelación de la inscripción, o finalización de la vida 
en pareja, siempre y cuando acredite la convivencia en España con el cónyuge o pareja 
reagrupante durante al menos dos años.

b) Cuando fuera víctima de violencia de género, una vez dictada a su favor una orden 
judicial de protección o, en su defecto, exista un informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios de violencia de género. Este supuesto será igualmente de aplicación 
cuando fuera víctima de un delito por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, 
una vez que exista una orden judicial de protección a favor de la víctima o, en su defecto, un 
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de conducta violenta ejercida en el 
entorno familiar.

La tramitación de las solicitudes presentadas al amparo de este apartado tendrá carácter 
preferente y la duración de la autorización de residencia y trabajo independiente será de 
cinco años.

c) Por causa de muerte del reagrupante.
3. En los casos previstos en el apartado anterior, cuando, además del cónyuge o pareja, 

se haya reagrupado a otros familiares, éstos conservarán la autorización de residencia 
concedida y dependerán, a efectos de la renovación de la autorización de residencia por 
reagrupación familiar, del miembro de la familia con el que convivan.

4. Los hijos y menores sobre los que el reagrupante ostente la representación legal 
obtendrán una autorización de residencia independiente cuando alcancen la mayoría de 
edad y acrediten encontrarse en alguna de las situaciones descritas en el apartado 1 de este 
artículo, o bien cuando hayan alcanzado la mayoría de edad y residido en España durante 
cinco años.

5. Los ascendientes reagrupados podrán obtener una autorización de residencia 
independiente del reagrupante cuando hayan obtenido una autorización para trabajar, sin 
perjuicio de que los efectos de dicha autorización de residencia independiente, para el 
ejercicio de la reagrupación familiar, queden supeditados a lo dispuesto en el artículo 17.3 de 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

6. La autorización independiente tendrá la duración que corresponda, en función del 
tiempo previo de vigencia de la situación de residencia por reagrupación familiar. En todo 
caso, la autorización independiente tendrá una vigencia mínima de un año.

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena

[ . . . ]
Artículo 71.  Renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta 
ajena.

1. La renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena 
deberá solicitarse, en modelo oficial, durante los sesenta días naturales previos a la fecha de 
expiración de la vigencia de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo 
prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. 
También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la 
solicitud se presentase dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que 
hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del 
correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.

2. La autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se renovará a su expiración 
en los siguientes supuestos:
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a) Cuando se acredite la continuidad en la relación laboral que dio lugar a la concesión 
de la autorización cuya renovación se pretende.

b) Cuando el trabajador haya tenido un periodo de actividad laboral de al menos tres 
meses por año, y el trabajador se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo empleador acorde con las 
características de su autorización para trabajar, y figure en situación de alta o asimilada al 
alta en el momento de solicitar la renovación.

2.º Disponga de un nuevo contrato que reúna los requisitos establecidos en el artículo 64 
y con inicio de vigencia condicionado a la concesión de renovación.

3.º Que la relación laboral que dio lugar a la autorización cuya renovación se pretende se 
interrumpió por causas ajenas a su voluntad, y que ha buscado activamente empleo, 
mediante su inscripción en el Servicio Público de Empleo competente como demandante de 
empleo.

c) Cuando el trabajador se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el 
artículo 38.6 b) y c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

d) De acuerdo con el artículo 38.6.d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando:
1.º El trabajador acredite que se ha encontrado trabajando y en alta en el régimen 

correspondiente de la Seguridad Social durante un mínimo de nueve meses en un periodo 
de doce, o de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro, siempre que su última relación 
laboral se hubiese interrumpido por causas ajenas a su voluntad y haya buscado 
activamente empleo.

2.º El cónyuge cumpliera con los requisitos económicos para reagrupar al trabajador. Se 
procederá igualmente a la renovación, cuando el requisito sea cumplido por la persona con 
la que el extranjero mantenga una relación de análoga afectividad a la conyugal en los 
términos previstos en materia de reagrupación familiar.

3.º En los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación 
laboral como consecuencia de que la trabajadora sea víctima de violencia de género.

3. Junto con la solicitud de renovación deberán presentarse los documentos acreditativos 
de que se reúnen las condiciones para su concesión, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado anterior, así como informe emitido por la autoridades autonómicas competentes 
que acredite la escolarización de los menores a su cargo en edad de escolarización 
obligatoria.

4. En caso de que a partir de la documentación presentada junto a la solicitud no quede 
acreditada la escolarización de los menores en edad de escolarización obligatoria que estén 
a cargo del solicitante, la Oficina de Extranjería pondrá esta circunstancia en conocimiento 
de las autoridades educativas competentes, y advertirá expresamente y por escrito al 
extranjero solicitante de que en caso de no producirse la escolarización y presentarse el 
correspondiente informe en el plazo de treinta días, la autorización no será renovada.

5. Para la renovación de la autorización se valorará, en su caso, previa solicitud de oficio 
de los respectivos informes:

a) Que el extranjero haya cumplido la condena, haya sido indultado o se halle en 
situación de remisión condicional de la pena o de suspensión de la pena.

b) Que el extranjero haya incumplido sus obligaciones en materia tributaria y de 
Seguridad Social.

6. Igualmente se valorará el esfuerzo de integración del extranjero acreditado mediante 
el informe positivo de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia.

Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como información a 
valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la 
renovación de la autorización.

El informe tendrá como contenido mínimo la certificación, en su caso, de la participación 
activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los 
valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en 
que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades 
públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el 
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aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia. En este sentido, la certificación 
hará expresa mención al tiempo de formación dedicado a los ámbitos señalados.

El informe tendrá en consideración las acciones formativas desarrolladas por entidades 
privadas debidamente acreditadas o por entidades públicas.

7. Los descubiertos en la cotización a la Seguridad Social no impedirán la renovación de 
la autorización, siempre que se acredite la realización habitual de la actividad. El órgano 
competente pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la 
situación de descubierto de cotización, a los efectos de que se lleven a cabo las actuaciones 
que procedan.

8. Será causa de denegación de las solicitudes de renovación, además del 
incumplimiento de algunos de los requisitos previstos en este artículo, la concurrencia de 
alguno de los supuestos de denegación previstos en el artículo 69 de este Reglamento, 
excepto el relativo a que la situación nacional de empleo permita la contratación.

9. Transcurrido el plazo de tres meses para resolver sobre una solicitud de renovación de 
autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, ésta se entenderá estimada. El órgano 
competente para conceder la autorización vendrá obligada, previa solicitud por parte del 
interesado, a expedir el certificado que acredite la renovación por este motivo y, en el plazo 
de un mes desde la notificación del mismo, su titular deberá solicitar la expedición de la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero.

[ . . . ]
Artículo 73.  Definición.

(Derogado)

Artículo 74.  Autorización de residencia temporal y trabajo para investigación.
(Derogado)

Artículo 75.  Convenio de acogida.
(Derogado)

Artículo 76.  Requisitos para la concesión de la autorización de residencia temporal y 
trabajo para investigación.

(Derogado)

Artículo 77.  Procedimiento.
(Derogado)

Artículo 78.  Procedimiento en el caso de traspaso de competencias ejecutivas en materia 
de autorización inicial de trabajo para investigación a Comunidades Autónomas.

(Derogado)

Artículo 79.  Denegación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo para 
investigación.

(Derogado)

Artículo 80.  Requisitos para la obtención del visado de investigación.
(Derogado)

Artículo 81.  Efectos del visado de investigación.
(Derogado)
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Artículo 82.  Renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo para 
investigación.

(Derogado)

Artículo 83.  Familiares de los investigadores extranjeros.
(Derogado)

Artículo 84.  Movilidad de los extranjeros admitidos como investigadores en Estados 
miembros de la Unión Europea.

(Derogado)

[ . . . ]
Artículo 85.  Definición.

(Derogado)

Artículo 86.  Autorización de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados 
titulares de una Tarjeta azul-UE.

(Derogado)

Artículo 87.  Requisitos.
(Derogado)

Artículo 88.  Procedimiento.
(Derogado)

Artículo 89.  Procedimiento en el caso de traspaso de competencias ejecutivas en materia 
de autorización inicial de trabajo de profesionales altamente cualificados a Comunidades 
Autónomas.

(Derogado)

Artículo 90.  Denegación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo de 
profesionales altamente cualificados.

(Derogado)

Artículo 91.  Visado de residencia y trabajo.
(Derogado)

Artículo 92.  Tarjeta de Identidad de Extranjero.
(Derogado)

Artículo 93.  Renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de profesionales 
altamente cualificados.

(Derogado)

Artículo 94.  Familiares de profesionales altamente cualificados.
(Derogado)

Artículo 95.  Movilidad de los trabajadores extranjeros titulares de una Tarjeta azul-UE 
expedida en otro Estado miembro de la Unión Europea.

(Derogado)
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Artículo 96.  Movilidad de los familiares de los trabajadores extranjeros titulares de una 
Tarjeta azul-UE expedida en otro Estado miembro de la Unión Europea.

(Derogado)

[ . . . ]
TÍTULO V

Residencia temporal por circunstancias excepcionales

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de mujeres 
extranjeras víctimas de violencia de género

Artículo 131.  Denuncia a favor de una mujer extranjera víctima de violencia de género.
Si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se 

pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente administrativo sancionador 
incoado por infracción del artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, será 
inmediatamente suspendido por el instructor hasta la finalización del proceso penal. En caso 
de que el expediente sancionador no hubiera sido iniciado en el momento de presentación 
de la denuncia, la decisión sobre su incoación será pospuesta hasta la finalización del 
proceso penal.

La autoridad ante la que se hubiera presentado la denuncia informará inmediatamente a 
la mujer extranjera de las posibilidades que le asisten en el marco de este artículo, así como 
de los derechos que le asisten al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Víctima de Violencia de Género.

Artículo 132.  Inicio del procedimiento relativo a la residencia temporal y trabajo de la mujer 
extranjera víctima de violencia de género.

1. La mujer extranjera que se encuentre en la situación descrita en el artículo anterior 
podrá solicitar, ante la Oficina de Extranjería correspondiente, una autorización de residencia 
y trabajo por circunstancias excepcionales, por sí misma o a través de representante, desde 
el momento en que se haya dictado una orden de protección a su favor o emitido informe del 
Ministerio Fiscal en el que se aprecie la existencia de indicios de violencia de género.

2. En el momento de presentación de la solicitud, o en cualquier otro posterior a lo largo 
del proceso penal, la mujer extranjera, por sí misma o a través de representante, podrá 
solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos 
menores de edad, o de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales en caso de 
mayores de dieciséis años, que se encuentren en España en el momento de la denuncia.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, de la mujer extranjera 

y/o, en su caso, de sus hijos menores de edad. En su caso, este documento será sustituido 
por cédula de inscripción, en vigor.

b) En su caso, documento por el que se otorgue la representación legal en favor de la 
persona física que formule la solicitud.

c) Copia de la orden de protección o del informe del Ministerio Fiscal.
La tramitación de las solicitudes presentadas al amparo de este artículo tendrá carácter 

preferente.

Artículo 133.  Autorización provisional de residencia temporal y trabajo de la mujer 
extranjera víctima de violencia de género.

1. Presentada la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo de la mujer 
víctima de violencia de género, el Delegado o Subdelegado del Gobierno competente 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 37  Reglamento Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España [parcial]

– 684 –



concederá de oficio una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer 
extranjera y, en su caso, autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo provisionales 
a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean 
objetivamente capaces de proveer sus necesidades, siempre que exista una orden de 
protección a favor de la mujer extranjera o un informe del Ministerio Fiscal que aprecie la 
existencia de indicios de violencia de género.

2. Concedida la autorización provisional a favor de la mujer extranjera, ésta implicará la 
posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector 
de actividad y ámbito territorial. La autorización provisional a favor de hijos mayores de 
dieciséis años tendrá el mismo alcance.

3. La autorización provisional tendrá eficacia desde el momento de su concesión. Su 
vigencia estará condicionada a la concesión o denegación de la autorización definitiva.

4. En el plazo de un mes desde su concesión, la titular de la autorización habrá de 
solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía 
correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta, que tendrá vigencia 
anual, hará constar que su titular está autorizada a residir y trabajar en España, pero no su 
carácter provisional ni su condición de víctima de violencia de género.

Las disposiciones previstas en este apartado serán de aplicación, en su caso, a las 
autorizaciones concedidas a favor de los hijos menores de edad o que tengan una 
discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.

5. La Delegación o Subdelegación del Gobierno que haya concedido las autorizaciones 
provisionales informará de esta circunstancia a la autoridad judicial que esté conociendo del 
proceso penal.

Artículo 134.  Finalización del procedimiento relativo a la residencia temporal y trabajo de la 
mujer extranjera víctima de violencia de género.

Concluido el proceso penal, el Ministerio Fiscal lo pondrá en conocimiento de la Oficina 
de Extranjería y a la Comisaría de Policía correspondientes, a los siguientes efectos:

1. De haber concluido con sentencia condenatoria o resolución judicial de la que se 
deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, a los efectos de:

a) Si se hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo, la concesión de ésta 
por el Delegado o Subdelegado del Gobierno competente y su notificación, en el plazo 
máximo de veinte días desde que a la Oficina de Extranjería le conste la sentencia.

La duración de la autorización será de cinco años. Ello, sin perjuicio de la posibilidad de 
su titular de acceder en el curso de éstos a la situación de residencia de larga duración, 
previa solicitud, a cuyo efecto se computará, en su caso, el tiempo durante el que hubiera 
sido titular de una autorización provisional concedida en base al artículo anterior.

En el plazo de un mes desde su concesión, la titular de la autorización habrá de solicitar, 
personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes, la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular está autorizada a 
residir y trabajar en España, pero no su condición de víctima de violencia de género.

Las disposiciones previstas en este apartado serán de aplicación, en su caso, a las 
autorizaciones solicitadas a favor de los hijos menores de edad o que tengan una 
discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.

b) Si no se hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo, el Ministerio Fiscal 
informará a la mujer extranjera sobre la posibilidad que le asiste en base al presente artículo 
de solicitar una autorización de residencia temporal y trabajo a su favor, así como 
autorizaciones de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo a favor de sus hijos 
menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de 
proveer sus necesidades.

Igualmente, le informarán de que dispone de un plazo de seis meses desde la fecha en 
la que le haya sido notificada la sentencia, para la presentación de la solicitud o solicitudes.

El procedimiento relativo a la solicitud de autorización será tramitado en los términos 
previstos en el artículo 132. La autorización que, en su caso, se conceda, tendrá los efectos 
y vigencia previstos en la letra anterior. Ello también será de aplicación a solicitudes 
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presentadas a favor de los hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean 
objetivamente capaces de proveer sus necesidades.

c) La concesión de una autorización de residencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales de acuerdo con lo previsto en este apartado supondrá el archivo del 
procedimiento sancionador que pudiera existir con la mujer extranjera víctima de violencia de 
género.

2. De haber concluido con sentencia no condenatoria o resolución judicial de la que no 
se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, a los efectos de:

a) Si se hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo en base a lo dispuesto 
en el artículo 132, la denegación de la autorización. En su caso, la denegación de las 
solicitudes presentadas a favor de los hijos menores de edad o que tengan una discapacidad 
y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.

b) La automática pérdida de eficacia de la autorización provisional que se hubiera podido 
conceder, cuya titularidad no podrá ser alegada de cara a la obtención de la condición de 
residente de larga duración. Esta previsión será de aplicación, en su caso, a las 
autorizaciones provisionales de los hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y 
no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.

c) El inicio o la continuación del procedimiento sancionador en materia de extranjería 
inicialmente no incoado o suspendido, y su tramitación y resolución de acuerdo con lo 
previsto en el título III de la Ley Orgánica 4/2000.

[ . . . ]
Artículo 178.  Ámbito de aplicación.

(Derogado)

Artículo 179.  Tipos de autorización.
(Derogado)

Artículo 180.  Particularidades del procedimiento y documentación.
(Derogado)

Artículo 181.  Familiares.
(Derogado)

[ . . . ]

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 37  Reglamento Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España [parcial]

– 686 –



§ 38

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. [Inclusión parcial]

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 51, de 28 de febrero de 2007

Última modificación: 9 de noviembre de 2015
Referencia: BOE-A-2007-4184

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Estancia y residencia

[ . . . ]
Artículo 9.  Mantenimiento a título personal del derecho de residencia de los miembros de la 
familia, en caso de fallecimiento, salida de España, nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, 
separación legal o cancelación de la inscripción como pareja registrada, en relación con el 
titular del derecho de residencia.

1. El fallecimiento del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, su salida de España, o la 
nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, separación legal o cancelación de la inscripción 
como pareja registrada, no afectará al derecho de residencia de los miembros de su familia 
ciudadanos de uno de dichos Estados.

2. El fallecimiento del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en el caso de miembros 
de la familia que no sean ciudadanos de uno de dichos Estados, tampoco afectará a su 
derecho de residencia, siempre que éstos hayan residido en España, en calidad de 
miembros de la familia, antes del fallecimiento del titular del derecho. Los familiares tendrán 
obligación de comunicar el fallecimiento a las autoridades competentes.

3. La salida de España o el fallecimiento del ciudadano de un Estado miembro de la 
Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo no 
supondrá la pérdida del derecho de residencia de sus hijos ni del progenitor que tenga 
atribuida la custodia efectiva de éstos, con independencia de su nacionalidad, siempre que 
dichos hijos residan en España y se encuentren matriculados en un centro de enseñanza 
para cursar estudios, ello hasta la finalización de éstos.

4. En el caso de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción 
como pareja registrada, de un nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con un nacional de un 
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Estado que no lo sea, éste tendrá obligación de comunicar dicha circunstancia a las 
autoridades competentes. Para conservar el derecho de residencia, deberá acreditarse uno 
de los siguientes supuestos:

a) Duración de al menos tres años del matrimonio o situación de pareja registrada, hasta 
el inicio del procedimiento judicial de nulidad del matrimonio, divorcio o de la cancelación de 
la inscripción como pareja registrada, de los cuales deberá acreditarse que al menos uno de 
los años ha transcurrido en España.

b) Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial, de la custodia de los hijos del 
ciudadano comunitario, al ex cónyuge o ex pareja registrada que no sea ciudadano de un 
Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo.

c) Existencia de circunstancias especialmente difíciles como:
1.º Haber sido víctima de violencia de género durante el matrimonio o la situación de 

pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada de manera provisional cuando 
exista una orden de protección a su favor o informe del Ministerio Fiscal en el que se indique 
la existencia de indicios de violencia de género, y con carácter definitivo cuando haya 
recaído resolución judicial de la que se deduzca que se han producido las circunstancias 
alegadas.

2.º Haber sido sometido a trata de seres humanos por su cónyuge o pareja durante el 
matrimonio o la situación de pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada 
de manera provisional cuando exista un proceso judicial en el que el cónyuge o pareja tenga 
la condición de imputado y su familiar la de posible víctima, y con carácter definitivo cuando 
haya recaído resolución judicial de la que se deduzca que se han producido las 
circunstancias alegadas.

d) Resolución judicial o mutuo acuerdo entre las partes que determine el derecho de 
visita, al hijo menor, del ex cónyuge o ex pareja registrada que no sea ciudadano de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, cuando dicho menor resida en España y dicha resolución o acuerdo se 
encuentre vigente.

5. Cuando las Autoridades competentes consideren que existen dudas razonables en 
cuanto al cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 8 y 9, podrán llevar a 
cabo comprobaciones al objeto de verificar si se cumplen las mismas. Dichas 
comprobaciones no tendrán en ningún caso carácter sistemático.

[ . . . ]
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§ 39

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

Enjuiciamiento Civil

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

Referencia: BOE-A-1996-1069

JUAN CARLOS I

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

Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1
La Constitución Española de 1978 al enumerar, en el capítulo III del Título I, los 

principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar a la 
obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de 
la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.

Esta preocupación por dotar al menor de un adecuado marco jurídico de protección 
trasciende también de diversos Tratados Internacionales ratificados en los últimos años por 
España y, muy especialmente, de la Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, 
de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, que marca 
el inicio de una nueva filosofía en relación con el menor, basada en un mayor reconocimiento 
del papel que éste desempeña en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo 
para el mismo.

Esta necesidad ha sido compartida por otras instancias internacionales, como el 
Parlamento Europeo que, a través de la Resolución A 3-0172/92, aprobó la Carta Europea 
de los Derechos del Niño.

Consecuente con el mandato constitucional y con la tendencia general apuntada, se ha 
llevado a cabo, en los últimos años, un importante proceso de renovación de nuestro 
ordenamiento jurídico en materia de menores.

Primero fue la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación de la Filiación, Patria 
Potestad y Régimen Económico del Matrimonio, que suprimió la distinción entre filiación 
legítima e ilegítima, equiparó al padre y a la madre a efectos del ejercicio de la patria 
potestad e introdujo la investigación de la paternidad.
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Después se han promulgado, entre otras, las Leyes 13/1983, de 24 de octubre, sobre la 
tutela; la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción; la Ley Orgánica 
5/1988, de 9 de junio, sobre exhibicionismo y provocación sexual en relación con los 
menores; la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la 
competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores; y la Ley 25/1994, de 12 de 
julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre 
la coordinación de disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

De las Leyes citadas, la 21/1987, de 11 de noviembre, es la que, sin duda, ha introducido 
cambios más sustanciales en el ámbito de la protección del menor.

A raíz de la misma, el anticuado concepto de abandono fue sustituido por la institución 
del desamparo, cambio que ha dado lugar a una considerable agilización de los 
procedimientos de protección del menor al permitir la asunción automática, por parte de la 
entidad pública competente, de la tutela de aquél en los supuestos de desprotección grave 
del mismo.

Asimismo, introdujo la consideración de la adopción como un elemento de plena 
integración familiar, la configuración del acogimiento familiar como una nueva institución de 
protección del menor, la generalización del interés superior del menor como principio 
inspirador de todas las actuaciones relacionadas con aquél, tanto administrativas como 
judiciales; y el incremento de las facultades del Ministerio Fiscal en relación con los menores, 
así como de sus correlativas obligaciones.

No obstante, y pese al indudable avance que esta Ley supuso y a las importantes 
innovaciones que introdujo, su aplicación ha ido poniendo de manifiesto determinadas 
lagunas, a la vez que el tiempo transcurrido desde su promulgación ha hecho surgir nuevas 
necesidades y demandas en la sociedad.

Numerosas instituciones, tanto públicas como privadas -las dos Cámaras 
Parlamentarias, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado y diversas asociaciones 
relacionadas con los menores-, se han hecho eco de estas demandas, trasladando al 
Gobierno la necesidad de adecuar el ordenamiento a la realidad de nuestra sociedad actual.

2
La presente Ley pretende ser la primera respuesta a estas demandas, abordando una 

reforma en profundidad de las tradicionales instituciones de protección del menor reguladas 
en el Código Civil.

En este sentido -y aunque el núcleo central de la Ley lo constituye, como no podía ser de 
otra forma, la modificación de los correspondientes preceptos del citado Código-, su 
contenido trasciende los límites de éste para construir un amplio marco jurídico de protección 
que vincula a todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente relacionadas 
con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general.

Las transformaciones sociales y culturales operadas en nuestra sociedad han provocado 
un cambio en el status social del niño y como consecuencia de ello se ha dado un nuevo 
enfoque a la construcción del edificio de los derechos humanos de la infancia.

Este enfoque reformula la estructura del derecho a la protección de la infancia vigente en 
España y en la mayoría de los países desarrollados desde finales del siglo XX, y consiste 
fundamentalmente en el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores 
de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos.

El desarrollo legislativo postconstitucional refleja esta tendencia, introduciendo la 
condición de sujeto de derechos a las personas menores de edad. Así, el concepto «ser 
escuchado si tuviere suficiente juicio» se ha ido trasladando a todo el ordenamiento jurídico 
en todas aquellas cuestiones que le afectan. Este concepto introduce la dimensión del 
desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus derechos.

Las limitaciones que pudieran derivarse del hecho evolutivo deben interpretarse de forma 
restrictiva. Más aún, esas limitaciones deben centrarse más en los procedimientos, de tal 
manera que se adoptarán aquéllos que sean más adecuados a la edad del sujeto.

El ordenamiento jurídico, y esta Ley en particular, va reflejando progresivamente una 
concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y 
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creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la 
búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los 
demás.

El conocimiento científico actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante 
entre las necesidades de protección y las necesidades relacionadas con la autonomía del 
sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia 
es promover su autonomía como sujetos. De esta manera podrán ir construyendo 
progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y de su 
proyección de futuro. Este es el punto crítico de todos los sistemas de protección a la 
infancia en la actualidad. Y, por lo tanto, es el reto para todos los ordenamientos jurídicos y 
los dispositivos de promoción y protección de las personas menores de edad. Esta es la 
concepción del sujeto sobre la que descansa la presente Ley: las necesidades de los 
menores como eje de sus derechos y de su protección.

El Título I comienza enunciando un reconocimiento general de derechos contenidos en 
los Tratados Internacionales de los que España es parte, que además deben ser utilizados 
como mecanismo de interpretación de las distintas normas de aplicación a las personas 
menores de edad.

Por otra parte, del conjunto de derechos de los menores, se ha observado la necesidad 
de matizar algunos de ellos, combinando, por una parte, la posibilidad de su ejercicio con la 
necesaria protección que, por razón de la edad, los menores merecen.

Así, con el fin de reforzar los mecanismos de garantía previstos en la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
Familiar y a la Propia Imagen, se prohíbe la difusión de datos o imágenes referidos a 
menores de edad en los medios de comunicación cuando sea contrario a su interés, incluso 
cuando conste el consentimiento del menor. Con ello se pretende proteger al menor, que 
puede ser objeto de manipulación incluso por sus propios representantes legales o grupos 
en que se mueve. Completa esta modificación la legitimación activa al Ministerio Fiscal.

El derecho a la participación de los menores también se ha recogido expresamente en el 
articulado, con referencia al derecho a formar parte de asociaciones y a promover 
asociaciones infantiles y juveniles, con ciertos requisitos, que se completa con el derecho a 
participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, estableciéndose el requisito de 
la autorización de los padres, tutores o guardadores.

La Ley regula los principios generales de actuación frente a situaciones de desprotección 
social, incluyendo la obligación de la entidad pública de investigar los hechos que conozca 
para corregir la situación mediante la intervención de los Servicios Sociales o, en su caso, 
asumiendo la tutela del menor por ministerio de la ley.

De igual modo, se establece la obligación de toda persona que detecte una situación de 
riesgo o posible desamparo de un menor, de prestarle auxilio inmediato y de comunicar el 
hecho a la autoridad o sus agentes más próximos. Con carácter específico se prevé, 
asimismo, el deber de los ciudadanos de comunicar a las autoridades públicas competentes 
la ausencia del menor, de forma habitual o sin justificación, del centro escolar.

De innovadora se puede calificar la distinción, dentro de las situaciones de desprotección 
social del menor, entre situaciones de riesgo y de desamparo que dan lugar a un grado 
distinto de intervención de la entidad pública. Mientras en las situaciones de riesgo, 
caracterizadas por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad 
suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, la citada intervención se limita a 
intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de riesgo, en las situaciones de 
desamparo, donde la gravedad de los hechos aconseja la extracción del menor de la familia, 
aquélla se concreta en la asunción por la entidad pública de la tutela del menor y la 
consiguiente suspensión de la patria potestad o tutela ordinaria.

Subyace a lo largo de la Ley una preocupación basada en la experiencia extraída de la 
aplicación de la Ley 21/1987, por agilizar y clarificar los trámites de los procedimientos 
administrativos y judiciales que afectan al menor, con la finalidad de que éste no quede 
indefenso o desprotegido en ningún momento.

Esta es la razón por la que, además de establecerse como principio general, el de que 
toda actuación habrá de tener fundamentalmente en cuenta el interés del menor y no 
interferir en su vida escolar, social o laboral, se determina que las resoluciones que aprecien 
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la existencia de la situación de desamparo deberán notificarse a los padres, tutores y 
guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas, informándoles, asimismo, y, a ser 
posible, de forma presencial y de modo claro y comprensible, de las causas que dieron lugar 
a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada.

Respecto a las medidas que los Jueces pueden adoptar para evitar situaciones 
perjudiciales para los hijos, que contempla actualmente el Código Civil en el artículo 158, se 
amplían a todos los menores, y a situaciones que exceden del ámbito de las relaciones 
paterno-filiales, haciéndose extensivas a las derivadas de la tutela y de la guarda, y se 
establece la posibilidad de que el Juez las adopte con carácter cautelar al inicio o en el curso 
de cualquier proceso civil o penal.

En definitiva, se trata de consagrar un principio de agilidad e inmediatez en todos los 
procedimientos tanto administrativos como judiciales que afectan a menores para evitar 
perjuicios innecesarios que puedan derivar de la rigidez de aquéllos.

Mención especial merece el acogimiento familiar, figura que introdujo la Ley 21/1987. 
Este puede constituirse por la entidad pública competente cuando concurre el 
consentimiento de los padres. En otro caso, debe dirigirse al Juez para que sea éste quien 
constituya el acogimiento. La aplicación de este precepto ha obligado, hasta ahora, a las 
entidades públicas a internar a los menores en algún centro, incluso en aquellos casos en 
los que la familia extensa ha manifestado su intención de acoger al menor, por no contar con 
la voluntad de los padres con el consiguiente perjuicio psicológico y emocional que ello lleva 
consigo para los niños, que se ven privados innecesariamente de la permanencia en un 
ambiente familiar.

Para remediar esta situación, la presente Ley recoge la posibilidad de que la entidad 
pública pueda acordar en interés del menor un acogimiento provisional en familia. Este podrá 
ser acordado por la entidad pública cuando los padres no consientan o se opongan al 
acogimiento, y subsistirá mientras se tramita el necesario expediente, en tanto no se 
produzca resolución judicial. De esta manera, se facilita la constitución del acogimiento de 
aquellos niños sobre los que sus padres han mostrado el máximo desinterés.

Hasta ahora, la legislación concebía el acogimiento como una situación temporal y por 
tanto la regulación del mismo no hacía distinciones respecto a las distintas circunstancias en 
que podía encontrarse el menor, dando siempre a la familia acogedora una autonomía 
limitada en cuanto al cuidado del menor.

Una reflexión que actualmente se está haciendo en muchos países es si las instituciones 
jurídicas de protección de menores dan respuesta a la diversidad de situaciones de 
desprotección en la que éstos se encuentran. La respuesta es que tanto la diversificación de 
instituciones jurídicas como la flexibilización de las prácticas profesionales, son 
indispensables para mejorar cualitativamente los sistemas de protección a la infancia. Esta 
Ley opta en esta dirección, flexibilizando la acogida familiar y adecuando el marco de 
relaciones entre los acogedores y el menor acogido en función de la estabilidad de la 
acogida.

Atendiendo a la finalidad del mismo, se recogen tres tipos de acogimiento. Junto al 
acogimiento simple, cuando se dan las condiciones de temporalidad, en las que es 
relativamente previsible el retorno del menor a su familia, se introduce la posibilidad de 
constituirlo con carácter permanente, en aquellos casos en los que la edad u otras 
circunstancias del menor o su familia aconsejan dotarlo de una mayor estabilidad, ampliando 
la autonomía de la familia acogedora respecto a las funciones derivadas del cuidado del 
menor, mediante la atribución por el Juez de aquellas facultades de la tutela que faciliten el 
desempeño de sus responsabilidades. También se recoge expresamente la modalidad del 
acogimiento preadoptivo que en la Ley 21/1987 aparecía únicamente en la exposición de 
motivos, y que también existe en otras legislaciones. Esta Ley prevé la posibilidad de 
establecer un período preadoptivo, a través de la formalización de un acogimiento con esta 
finalidad, bien sea porque la entidad pública eleve la propuesta de adopción de un menor o 
cuando considere necesario establecer un período de adaptación del menor a la familia 
antes de elevar al Juez dicha propuesta.

Con ello, se subsanan las insuficiencias de que adolecía el artículo 173.1 del Código 
Civil diferenciando entre los distintos tipos de acogimiento en función de que la situación de 
la familia pueda mejorar y que el retorno del menor no implique riesgos para éste, que las 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 39  Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor

– 692 –



circunstancias aconsejen que se constituya con carácter permanente, o que convenga 
constituirlo con carácter preadoptivo. También se contemplan los extremos que deben 
recogerse en el documento de formalización que el Código Civil exige.

En materia de adopción, la Ley introduce la exigencia del requisito de idoneidad de los 
adoptantes, que habrá de ser apreciado por la entidad pública, si es ésta la que formula la 
propuesta, o directamente por el Juez, en otro caso. Este requisito, si bien no estaba 
expresamente establecido en nuestro derecho positivo, su exigencia aparece explícitamente 
en la Convención de los Derechos del Niño y en el Convenio de La Haya sobre protección de 
menores y cooperación en materia de adopción internacional y se tenía en cuenta en la 
práctica en los procedimientos de selección de familias adoptantes.

La Ley aborda la regulación de la adopción internacional. En los últimos años se ha 
producido un aumento considerable de las adopciones de niños extranjeros por parte de 
adoptantes españoles. En el momento de la elaboración de la Ley 21/1987 no era un 
fenómeno tan extendido y no había suficiente perspectiva para abordarlo en dicha reforma. 
La Ley diferencia las funciones que han de ejercer directamente las entidades públicas de 
aquellas funciones de mediación que puedan delegar en agencias privadas que gocen de la 
correspondiente acreditación. Asimismo, establece las condiciones y requisitos para la 
acreditación de estas agencias, entre los que es de destacar la ausencia de fin de lucro por 
parte de las mismas.

Además se modifica el artículo 9.5 del Código Civil estableciendo la necesidad de la 
idoneidad de los adoptantes para la eficacia en nuestro país de las adopciones constituidas 
en el extranjero, dando de esta manera cumplimiento al compromiso adquirido en el 
momento de la ratificación de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas que 
obliga a los Estados Parte a velar porque los niños o niñas que sean adoptados en otro país 
gocen de los mismos derechos que los nacionales en la adopción.

Finalmente, se abordan también en la presente Ley algunos aspectos de la tutela, 
desarrollando aquellos artículos del Código Civil que requieren matizaciones cuando afecten 
a menores de edad. Así, la tutela de un menor de edad debe tender, cuando sea posible, a la 
integración del menor en la familia del tutor. Además se introduce como causa de remoción 
la existencia de graves y reiterados problemas de convivencia y se da en este procedimiento 
audiencia al menor.

En todo el texto aparece reforzada la intervención del Ministerio Fiscal, siguiendo la 
tendencia iniciada con la Ley 21/1987, ampliando los cauces de actuación de esta 
institución, a la que, por su propio Estatuto, corresponde la representación de los menores e 
incapaces que carezcan de representación legal.

Otra cuestión que se aborda en la Ley es el internamiento del menor en centro 
psiquiátrico y que con el objetivo de que se realice con las máximas garantías por tratarse de 
un menor de edad, se somete a la autorización judicial previa y a las reglas del artículo 211 
del Código Civil, con informe preceptivo del Ministerio Fiscal, equiparando, a estos efectos, 
el menor al presunto incapaz y no considerando válido el consentimiento de sus padres para 
que el internamiento se considere voluntario, excepción hecha del internamiento de 
urgencia.

3
La Ley pretende ser respetuosa con el reparto constitucional y estatutario de 

competencias entre Estado y Comunidades Autónomas.
En este sentido, la Ley regula aspectos relativos a la legislación civil y procesal y a la 

Administración de Justicia, para los que goza de habilitación constitucional específica en los 
apartados 5.º, 6.º y 8.º del artículo 149.1.

No obstante, se dejan a salvo, en una disposición final específica, las competencias de 
las Comunidades Autónomas que dispongan de Derecho Civil, Foral o especial propio, para 
las que la Ley se declara subsidiaria respecto de las disposiciones específicas vigentes en 
aquéllas.

Asimismo, cuando se hace referencia a competencias de carácter administrativo, se 
especifica que las mismas corresponden a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla, de conformidad con el reparto constitucional de competencias y las 
asumidas por aquéllas en sus respectivos Estatutos.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 39  Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor

– 693 –



4
Por último se incorpora a la Ley la modificación de una serie de artículos del Código Civil 

con el fin de depurar los desajustes gramaticales y de contenido producidos por las 
sucesivas reformas parciales operadas en el Código.

Al margen de otras reformas que tan sólo afectaron tangencialmente a la institución de la 
tutela, la Ley 13/1983, de 24 de octubre, modificó el Título X del Libro I del Código Civil, 
rubricado «De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados» y 
mejoró el régimen de la tutela ordinaria que ya contemplaba el Código Civil. Asimismo, la 
Ley 21/1987, de 11 de noviembre, dio una nueva redacción a los artículos que regulan la 
tutela asumida por ministerio de la ley por las entidades públicas y cuya reforma ahora se 
aborda.

La coexistencia de estas dos vertientes de la institución de la tutela demanda una 
armonía interna en el Código Civil que la Sección Primera, de Derecho Privado, de la 
Comisión General de Codificación ha cubierto a través de la modificación de los artículos 
citados que, tras la reforma de 1983, ya resultaban incoherentes o de compleja aplicación 
práctica.

De este modo, y dado que la Ley tiene como objetivo básico la protección de los 
menores de edad a través de la tutela administrativa se ha incorporado la modificación de 
otros artículos en su gran mayoría conexos con esta materia.

TÍTULO I
De los derechos y deberes de los menores

 

CAPÍTULO I
Ámbito e interés superior del menor

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

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

Artículo 2.  Interés superior del menor.
1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como 

primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público 
como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como 
en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o 
privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos 
sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma 
restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor.

2. A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la 
legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse 
adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la 
satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como 
emocionales y afectivas.

b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su 
derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y 
evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar 
adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se 
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preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo 
para el menor. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento 
familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, 
se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución 
de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las 
necesidades del menor sobre las de la familia.

d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad 
sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera 
otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su 
personalidad.

3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:
a) La edad y madurez del menor.
b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial 

vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su 
orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o protección 
subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica o 
circunstancia relevante.

c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.
d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la 

efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de minimizar los riesgos 
que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad 
y desarrollo futuro.

e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus 
capacidades y circunstancias personales.

f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean 
considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.

Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los 
principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el 
interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

4. En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor 
deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los 
otros intereses legítimos presentes.

En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá 
primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera 
concurrir.

Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en 
todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.

5. Toda resolución de cualquier orden jurisdiccional y toda medida en el interés superior 
de la persona menor de edad deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del 
proceso y, en particular:

a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el 
proceso de acuerdo con la normativa vigente.

b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso 
necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las 
específicas necesidades de los niños con discapacidad. En las decisiones especialmente 
relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y 
multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados.

c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un 
defensor judicial si hubiera conflicto de interés o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal 
en el proceso en defensa de sus intereses. Se presumirá que existe un conflicto de interés 
cuando la opinión de la persona menor de edad sea contraria a la medida que se adopte 
sobre ella o suponga una restricción de sus derechos.

d) La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios utilizados, los 
elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y 
futuros, y las garantías procesales respetadas.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 39  Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor

– 695 –



e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya 
considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en que el propio 
desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha 
decisión hagan necesario revisarla. Los menores gozarán del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita en los casos legalmente previstos.

CAPÍTULO II
Derechos del menor

Artículo 3.  Referencia a Instrumentos Internacionales.
Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados 

Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del 
Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
de los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna 
por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religión, 
lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

La presente ley, sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales relativas a las 
personas menores de edad, se interpretarán de conformidad con los Tratados 
Internacionales de los que España sea parte y, especialmente, de acuerdo con la 
Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de 
las Personas con Discapacidad.

Los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y 
adecuarán sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada normativa internacional.

Artículo 4.  Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la 
correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones.

2. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en 
los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, 
honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del 
Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas 
en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.

3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en 
los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que 
sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus 
representantes legales.

4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del 
menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio 
o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad 
pública.

5. Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los 
protegerán frente a posibles ataques de terceros.

Artículo 5.  Derecho a la información.
1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su 

desarrollo. Se prestará especial atención a la alfabetización digital y mediática, de forma 
adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en línea con seguridad y 
responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilización de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como las herramientas y 
estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos.

2. Los padres o tutores y los poderes públicos velarán porque la información que reciban 
los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.
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3. Las Administraciones Públicas incentivarán la producción y difusión de materiales 
informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al 
mismo tiempo que facilitarán el acceso de los menores a los servicios de información, 
documentación, bibliotecas y demás servicios culturales incluyendo una adecuada 
sensibilización sobre la oferta legal de ocio y cultura en Internet y sobre la defensa de los 
derechos de propiedad intelectual.

En particular, velarán porque los medios de comunicación en sus mensajes dirigidos a 
menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a los demás, 
eviten imágenes de violencia, explotación en las relaciones interpersonales, o que reflejen un 
trato degradante o sexista, o un trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad. 
En el ámbito de la autorregulación, las autoridades y organismos competentes impulsarán 
entre los medios de comunicación, la generación y supervisión del cumplimiento de códigos 
de conducta destinados a salvaguardar la promoción de los valores anteriormente descritos, 
limitando el acceso a imágenes y contenidos digitales lesivos para los menores, a tenor de lo 
contemplado en los códigos de autorregulación de contenidos aprobados. Se garantizará la 
accesibilidad, con los ajustes razonables precisos, de dichos materiales y servicios, incluidos 
los de tipo tecnológico, para los menores con discapacidad.

Los poderes públicos y los prestadores fomentarán el disfrute pleno de la comunicación 
audiovisual para los menores con discapacidad y el uso de buenas prácticas que evite 
cualquier discriminación o repercusión negativa hacia dichas personas.

4. Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a menores o emitidos en la 
programación dirigida a éstos, no les perjudique moral o físicamente, podrá ser regulada por 
normas especiales.

5. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al Ministerio 
Fiscal y a las Administraciones públicas competentes en materia de protección de menores 
el ejercicio de las acciones de cese y rectificación de publicidad ilícita.

Artículo 6.  Libertad ideológica.
1. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión.
2. El ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad tiene únicamente las 

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

3. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor 
ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral.

Artículo 7.  Derecho de participación, asociación y reunión.
1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, 

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

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

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

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

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

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

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

Cuando la pertenencia de un menor o de sus padres a una asociación impida o 
perjudique al desarrollo integral del menor, cualquier interesado, persona física o jurídica, o 
entidad pública, podrá dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jurídicas 
de protección que estime necesarias.
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3. Los menores tienen derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones 
pacíficas, convocadas en los términos establecidos por la Ley.

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

Artículo 8.  Derecho a la libertad de expresión.
1. Los menores gozan del derecho a la libertad de expresión en los términos 

constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresión tiene también su límite en la 
protección de la intimidad y la imagen del propio menor recogida en el artículo 4 de esta Ley.

2. En especial, el derecho a la libertad de expresión de los menores se extiende:
a) A la publicación y difusión de sus opiniones.
b) A la edición y producción de medios de difusión.
c) Al acceso a las ayudas que las Administraciones públicas establezcan con tal fin.
3. El ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a las restricciones que prevea la Ley 

para garantizar el respeto de los derechos de los demás o la protección de la seguridad, 
salud, moral u orden público.

Artículo 9.  Derecho a ser oído y escuchado.
1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, 

discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier 
procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a 
una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en 
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la 
información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en 
formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del 
menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y 
desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o 
expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible 
para él, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias informándole tanto de lo 
que se le pregunta como de las consecuencias de su opinión, con pleno respeto a todas las 
garantías del procedimiento.

2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este 
derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La 
madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el 
desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto 
concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez 
cuando tenga doce años cumplidos.

Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en 
su caso, por intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a través de 
formas no verbales de comunicación.

No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá 
conocer la opinión del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no 
tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su 
profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente.

3. Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia 
de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resolución será 
motivada en el interés superior del menor y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor y, en 
su caso, a su representante, indicando explícitamente los recursos existentes contra tal 
decisión. En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar, en su caso, el 
resultado de la audiencia al menor, así como su valoración.

CAPÍTULO III
Deberes del menor
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Artículo 9 bis.  Deberes de los menores.
1. Los menores, de acuerdo a su edad y madurez, deberán asumir y cumplir los deberes, 

obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de 
los derechos que tienen reconocidos en todos los ámbitos de la vida, tanto familiar, escolar 
como social.

2. Los poderes públicos promoverán la realización de acciones dirigidas a fomentar el 
conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los menores en 
condiciones de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal.

Artículo 9 ter.  Deberes relativos al ámbito familiar.
1. Los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y 

hermanos así como a otros familiares.
2. Los menores deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la 

realización de las tareas domésticas de acuerdo con su edad, con su nivel de autonomía 
personal y capacidad, y con independencia de su sexo.

Artículo 9 quáter.  Deberes relativos al ámbito escolar.
1. Los menores deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, 

estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria y tener una actitud positiva de 
aprendizaje durante todo el proceso formativo.

2. Los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros 
escolares, así como al resto de sus compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso 
escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.

3. A través del sistema educativo se implantará el conocimiento que los menores deben 
tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos 
que se generen como consecuencia de la utilización en el entorno docente de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación.

Artículo 9 quinquies.  Deberes relativos al ámbito social.
1. Los menores deben respetar a las personas con las que se relacionan y al entorno en 

el que se desenvuelven.
2. Los deberes sociales incluyen, en particular:
a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que se 

relacionen con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, sexo, 
orientación e identidad sexual, discapacidad, características físicas o sociales o pertenencia 
a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia personal o social.

b) Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades 
fundamentales de las otras personas, así como asumir una actitud responsable y 
constructiva en la sociedad.

c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos 
públicos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su 
actividad.

d) Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservación 
dentro de un desarrollo sostenible.

CAPÍTULO IV
Medidas y principios rectores de la acción administrativa

Artículo 10.  Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos.
1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas, o a través de 

sus entidades colaboradoras, la información en formato accesible y asistencia adecuada 
para el efectivo ejercicio de sus derechos, así como a que se garantice su respeto.

2. Para la defensa y garantía de sus derechos el menor puede:
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a) Solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente.
b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que considere que atentan 

contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas.
c) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas 

homólogas. A tal fin, uno de los Adjuntos del Defensor del Pueblo se hará cargo de modo 
permanente de los asuntos relacionados con los menores facilitándoles el acceso a 
mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades y garantizándoles la 
confidencialidad.

d) Solicitar los recursos sociales disponibles de las Administraciones públicas.
e) Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para 

emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protección 
y defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el Ministerio Fiscal podrá actuar en 
defensa de los derechos de los menores.

f) Presentar denuncias individuales al Comité de Derechos del Niño, en los términos de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y de la normativa que la desarrolle.

3. Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, 
asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones 
que los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos 
especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, los que 
presenten necesidades de protección internacional, los menores con discapacidad y los que 
sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de 
tráfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.

Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como 
objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, 
mientras permanezcan en el territorio del Estado español, en los términos establecidos en la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social.

4. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre 
en España, la Administración General del Estado le facilitará, si no la tuviere, a la mayor 
celeridad, y junto con la presentación del certificado de tutela expedido por dicha Entidad 
Pública, la documentación acreditativa de su situación y la autorización de residencia, una 
vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de 
origen, y según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.

5. Respecto de los menores tutelados o guardados por las Entidades Públicas, el 
reconocimiento de su condición de asegurado en relación con la asistencia sanitaria se 
realizará de oficio, previa presentación de la certificación de su tutela o guarda expedida por 
la Entidad Pública, durante el periodo de duración de las mismas.

Artículo 11.  Principios rectores de la acción administrativa.
1. Las Administraciones Públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el 

ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que precisen.
Las Administraciones Públicas, en los ámbitos que les son propios, articularán políticas 

integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y la adolescencia y, de modo especial, las 
referidas a los derechos enumerados en esta ley. Los menores tendrán derecho a acceder a 
tales servicios por sí mismos o a través de sus progenitores, tutores, guardadores o 
acogedores, quienes a su vez tendrán el deber de utilizarlos en interés de los menores.

Se impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales. 
En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podrá quedar afectado por 
falta de recursos sociales básicos. Se garantizará a los menores con discapacidad y a sus 
familias los servicios sociales especializados que su discapacidad precise.

Las Administraciones Públicas deberán tener en cuenta las necesidades de los menores 
al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos 
alimenticios, consumo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, cultura, deporte, 
espectáculos, medios de comunicación, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y 
nuevas tecnologías (TICs).
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Las Administraciones Públicas tendrán particularmente en consideración la adecuada 
regulación y supervisión de aquellos espacios, centros y servicios en los que permanezcan 
habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones físico-ambientales, higiénico-
sanitarias, de accesibilidad y diseño universal y de recursos humanos, así como a sus 
proyectos educativos inclusivos, a la participación de los menores y a las demás condiciones 
que contribuyan a asegurar sus derechos.

2. Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los 
menores:

a) La supremacía de su interés superior.
b) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su 

interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección familiares y 
estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional.

c) Su integración familiar y social.
d) La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan 

perjudicar su desarrollo personal.
e) La sensibilización de la población ante situaciones de desprotección.
f) El carácter educativo de todas las medidas que se adopten.
g) La promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social.
h) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, 

garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas que les 
afecten.

i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, 
los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, 
la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la 
violencia de género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso 
escolar, así como la trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y 
cualquier otra forma de abuso.

j) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia.
k) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes razonables, 

así como su inclusión y participación plenas y efectivas.
l) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual.
m)  El respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural.
3. Los poderes públicos desarrollarán actuaciones encaminadas a la sensibilización, 

prevención, detección, notificación, asistencia y protección de cualquier forma de violencia 
contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos que aseguren la coordinación y 
la colaboración entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios 
competentes, tanto públicos como privados, para garantizar una actuación integral.

4. Las Entidades Públicas dispondrán de programas y recursos destinados al apoyo y 
orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden 
fuera del sistema de protección, con especial atención a los que presentan discapacidad.

TÍTULO II
Actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones de 

protección de menores

CAPÍTULO I
Actuaciones en situaciones de desprotección social del menor

Artículo 12.  Actuaciones de protección.
1. La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la 

prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los 
servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de 
declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En las 
actuaciones de protección deberán primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las 
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residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las 
impuestas.

2. Los poderes públicos velarán para que los progenitores, tutores, guardadores o 
acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarán servicios 
accesibles de prevención, asesoramiento y acompañamiento en todas las áreas que afectan 
al desarrollo de los menores.

3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o 
acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de los 
poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la 
permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aquella, así como su 
protección, atención especializada y recuperación.

4. Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será 
considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su 
edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad que pondere 
adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento 
equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. La realización de pruebas 
médicas para la determinación de la edad de los menores se someterá al principio de 
celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con 
respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse 
indiscriminadamente. No podrán realizarse, en ningún caso, desnudos integrales, 
exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas.

Asimismo, una vez adoptada la medida de guarda o tutela respecto a personas menores 
de edad que hayan llegado solas a España, las Entidades Públicas comunicarán la adopción 
de dicha medida al Ministerio del Interior, a efectos de inscripción en el Registro Estatal 
correspondiente.

5. Las Entidades Públicas garantizarán los derechos reconocidos en esta ley a las 
personas menores de edad desde el momento que accede por primera vez a un recurso de 
protección y proporcionarán una atención inmediata integral y adecuada a sus necesidades, 
evitando la prolongación de las medidas de carácter provisional y de la estancia en los 
recursos de primera acogida.

6. Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de menores 
de tres años se revisará cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad se revisará 
cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisión tendrá lugar el primer año 
cada seis meses y, a partir del segundo año, cada doce meses.

7. Además, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pública remitirá al 
Ministerio Fiscal informe justificativo de la situación de un determinado menor cuando este 
se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento familiar temporal durante un 
periodo superior a dos años, debiendo justificar la Entidad Pública las causas por las que no 
se ha adoptado una medida protectora de carácter más estable en ese intervalo,

8. Los poderes públicos garantizarán los derechos y obligaciones de los menores con 
discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopción o instituciones 
similares, velando al máximo por el interés superior del menor. Asimismo, garantizarán que 
los menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. 
Para hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su ocultación, abandono, negligencia 
o segregación velarán porque se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo 
generales a los menores con discapacidad y a sus familias.

Artículo 13.  Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.
1. Toda persona o autoridad, especialmente aquellas que por su profesión, oficio o 

actividad detecten una situación de riesgo o posible desamparo de una persona menor de 
edad, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el 
auxilio inmediato que precise.

2. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está 
escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el 
período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas 
competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización.
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3. Las autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el caso 
actuarán con la debida reserva.

En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en la vida del menor.

Artículo 14.  Atención inmediata.
Las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención 

inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de 
competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en 
conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la 
Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.

La Entidad Pública podrá asumir, en cumplimiento de la obligación de prestar la atención 
inmediata, la guarda provisional de un menor prevista en el artículo 172.4 del Código Civil, 
que será comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simultáneamente a practicar las 
diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su 
caso, la situación real de desamparo.

Artículo 14 bis.  Actuaciones en casos de urgencia.
1. Cuando la urgencia del caso lo requiera, sin perjuicio de la guarda provisional a la que 

se refiere el artículo anterior y el artículo 172.4 del Código Civil, la actuación de los servicios 
sociales será inmediata.

2. La atención en casos de urgencia a que se refiere este artículo no está sujeta a 
requisitos procedimentales ni de forma, y se entiende en todo caso sin perjuicio del deber de 
prestar a las personas menores de edad el auxilio inmediato que precisen.

Artículo 15.  Principio de colaboración.
En toda intervención se procurará contar con la colaboración del menor y su familia y no 

interferir en su vida escolar, social o laboral.

Artículo 16.  Evaluación de la situación.
Las entidades públicas competentes en materia de protección de menores estarán 

obligadas a verificar la situación denunciada y a adoptar las medidas necesarias para 
resolverla en función del resultado de aquella actuación.

Artículo 17.  Actuaciones en situaciones de riesgo.
1. Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, 

carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea 
perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus 
derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que 
fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por 
ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para 
eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su 
desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar.

2. Serán considerados como indicadores de riesgo, entre otros:
a) La falta de atención física o psíquica del niño, niña o adolescente por parte de los 

progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda, o acogimiento, que comporte 
un perjuicio leve para la salud física o emocional del niño, niña o adolescente cuando se 
estime, por la naturaleza o por la repetición de los episodios, la posibilidad de su persistencia 
o el agravamiento de sus efectos.

b) La negligencia en el cuidado de las personas menores de edad y la falta de 
seguimiento médico por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, 
guarda o acogimiento.

c) La existencia de un hermano o hermana declarado en situación de riesgo o 
desamparo, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

d) La utilización, por parte de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, 
guarda o acogimiento, del castigo habitual y desproporcionado y de pautas de corrección 
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violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de violencia, perjudiquen 
su desarrollo.

e) La evolución negativa de los programas de intervención seguidos con la familia y la 
obstrucción a su desarrollo o puesta en marcha.

f) Las prácticas discriminatorias, por parte de los responsables parentales, contra los 
niños, niñas y adolescentes que conlleven un perjuicio para su bienestar y su salud mental y 
física, en particular:

1.º Las actitudes discriminatorias que por razón de género, edad o discapacidad puedan 
aumentar las posibilidades de confinamiento en el hogar, la falta de acceso a la educación, 
las escasas oportunidades de ocio, la falta de acceso al arte y a la vida cultural, así como 
cualquier otra circunstancia que por razón de género, edad o discapacidad, les impidan 
disfrutar de sus derechos en igualdad.

2.º La no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o las características 
sexuales de la persona menor de edad.

g) El riesgo de sufrir ablación, mutilación genital femenina o cualquier otra forma de 
violencia en el caso de niñas y adolescentes basadas en el género, las promesas o acuerdos 
de matrimonio forzado.

h) La identificación de las madres como víctimas de trata.
i) Las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género en los términos establecidos 

en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género.

j) Los ingresos múltiples de personas menores de edad en distintos hospitales con 
síntomas recurrentes, inexplicables y/o que no se confirman diagnósticamente.

k) El consumo habitual de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas por las personas 
menores de edad.

l) La exposición de la persona menor de edad a cualquier situación de violencia 
doméstica o de género.

m) Cualquier otra circunstancia que implique violencia sobre las personas menores de 
edad que, en caso de persistir, pueda evolucionar y derivar en el desamparo del niño, niña o 
adolescente.

3. La intervención en la situación de riesgo corresponde a la administración pública 
competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, en 
coordinación con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las 
entidades colaboradoras del respectivo ámbito territorial o cualesquiera otras.

4. La valoración de la situación de riesgo conllevará la elaboración y puesta en marcha 
de un proyecto de intervención social y educativo familiar que deberá recoger los objetivos, 
actuaciones, recursos y previsión de plazos, promoviendo los factores de protección del 
menor y manteniendo a éste en su medio familiar. Se procurará la participación de los 
progenitores, tutores, guardadores o acogedores en la elaboración del proyecto. En 
cualquier caso, será oída y tenida en cuenta la opinión de éstos en el intento de consensuar 
el proyecto, que deberá ser firmado por las partes, para lo que se les comunicará de manera 
comprensible y en formato accesible. También se comunicará y consultará con el menor si 
tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años.

5. Los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, dentro de sus respectivas 
funciones, colaborarán activamente, según su capacidad, en la ejecución de las medidas 
indicadas en el referido proyecto. La omisión de la colaboración prevista en el mismo dará 
lugar a la declaración de la situación de riesgo del menor.

6. La situación de riesgo será declarada por la administración pública competente 
conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable mediante una 
resolución administrativa motivada, previa audiencia a los progenitores, tutores, guardadores 
o acogedores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce 
años. La resolución administrativa incluirá las medidas tendentes a corregir la situación de 
riesgo del menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, 
tutores, guardadores o acogedores. Frente a la resolución administrativa que declare la 
situación de riesgo del menor, se podrá interponer recurso conforme a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
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7. Cuando la administración pública competente esté desarrollando una intervención 
ante una situación de riesgo de un menor y tenga noticia de que va a ser trasladado al 
ámbito de otra entidad territorial, la administración pública de origen lo pondrá en 
conocimiento de la de destino al efecto de que, si procede, ésta continúe la intervención que 
se venía realizando, con remisión de la información y documentación necesaria. Si la 
administración pública de origen desconociera el lugar de destino, podrá solicitar el auxilio de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de que procedan a su averiguación. Una vez 
conocida la localización del menor, se pondrá en conocimiento de la Entidad Pública 
competente en dicho territorio, que continuará la intervención.

8. En los supuestos en que la administración pública competente para apreciar e 
intervenir en la situación de riesgo estime que existe una situación de desprotección que 
puede requerir la separación del menor de su ámbito familiar o cuando, concluido el período 
previsto en el proyecto de intervención o Convenio, no se hayan conseguido cambios en el 
desempeño de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria 
asistencia moral o material, lo pondrá en conocimiento de la Entidad Pública a fin de que 
valore la procedencia de declarar la situación de desamparo, comunicándolo al Ministerio 
Fiscal.

Cuando la Entidad Pública considere que no procede declarar la situación de 
desamparo, pese a la propuesta en tal sentido formulada por la administración pública 
competente para apreciar la situación de riesgo, lo pondrá en conocimiento de la 
administración pública que haya intervenido en la situación de riesgo y del Ministerio Fiscal. 
Este último hará una supervisión de la situación del menor, pudiendo para ello recabar la 
colaboración de los centros escolares y los servicios sociales, sanitarios o cualesquiera 
otros.

9. La administración pública competente para intervenir en la situación de riesgo 
adoptará, en colaboración con los servicios de salud correspondientes, las medidas 
adecuadas de prevención, intervención y seguimiento, de las situaciones de posible riesgo 
prenatal, a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaración de situación de 
riesgo o desamparo del recién nacido. A tales efectos, se entenderá por situación de riesgo 
prenatal la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias 
con potencial adictivo, así como cualquier otra acción propia de la mujer o de terceros 
tolerada por ésta, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o 
anomalías físicas, mentales o sensoriales al recién nacido. Los servicios de salud y el 
personal sanitario deberán notificar esta situación a la administración pública competente, 
así como al Ministerio Fiscal. Tras el nacimiento se mantendrá la intervención con el menor y 
su unidad familiar para que, si fuera necesario, se declare la situación de riesgo o 
desamparo del menor para su adecuada protección.

10. La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a prestar el 
consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o 
integridad física o psíquica de un menor constituye una situación de riesgo. En tales casos, 
las autoridades sanitarias, pondrán inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, 
directamente o a través del Ministerio Fiscal, tales situaciones a los efectos de que se adopte 
la decisión correspondiente en salvaguarda del mejor interés del menor.

Artículo 17 bis.  Personas menores de catorce años en conflicto con la ley.
Las personas a las que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, de responsabilidad penal de los menores serán incluidas en un plan de seguimiento 
que valore su situación socio-familiar diseñado y realizado por los servicios sociales 
competentes de cada comunidad autónoma.

Si el acto violento pudiera ser constitutivo de un delito contra la libertad o indemnidad 
sexual o de violencia de género, el plan de seguimiento deberá incluir un módulo formativo 
en igualdad de género.

Artículo 18.  Actuaciones en situación de desamparo.
1. Cuando la Entidad Pública constate que el menor se encuentra en situación de 

desamparo, actuará en la forma prevista en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, 
asumiendo la tutela de aquél por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas de 
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protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que 
acordó la tutela ordinaria.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, se 
considerará situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, 
o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las 
leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria 
asistencia moral o material.

La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida 
en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en ningún caso se 
separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de 
ambos progenitores o de uno de ellos.

Se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado 
en tal situación, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

En particular se entenderá que existe situación de desamparo cuando se dé alguna o 
algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y 
ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una 
amenaza para la integridad física o mental del menor:

a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde 
el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla.

b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se 
encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran asumirla, 
o bien cuando, deseando asumirla, no estén en condiciones para hacerlo, salvo los casos 
excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada más allá del plazo de 
dos años.

c) El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor. En particular cuando se 
produzcan malos tratos físicos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el 
cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las personas de la 
unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; también cuando el menor sea 
identificado como víctima de trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con los 
progenitores, tutores y guardadores; o cuando exista un consumo reiterado de sustancias 
con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada 
por parte del menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores, 
tutores o guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se 
hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de 
asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez 
conocidas las mismas. También se entiende que existe desamparo cuando se produzcan 
perjuicios graves al recién nacido causados por maltrato prenatal.

d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su 
personalidad debido al maltrato psicológico continuado o a la falta de atención grave y 
crónica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, tutores o 
guardadores. Cuando esta falta de atención esté condicionada por un trastorno mental 
grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas 
adictivas habituales, se valorará como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento 
por parte de progenitores, tutores o guardadores o la falta de colaboración suficiente durante 
el mismo.

e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda 
como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, 
cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del 
menor o su salud mental.

f) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación 
del menor de similar naturaleza o gravedad.

g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada 
adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al 
absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.

h) Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del 
incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la 
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guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno 
de convivencia.

3. Cada Entidad Pública designará al órgano que ejercerá la tutela de acuerdo con sus 
estructuras orgánicas de funcionamiento.

4. En caso de traslado permanente de residencia de un menor sujeto a una medida de 
protección desde la Comunidad Autónoma que la adoptó a otra distinta, corresponde a ésta 
asumir aquella medida o adoptar la que proceda en un plazo máximo de tres meses desde 
que esta última sea informada por la primera de dicho traslado. No obstante lo anterior, 
cuando la familia de origen del menor permanezca en la Comunidad Autónoma de origen y 
sea previsible una reintegración familiar a corto o medio plazo, se mantendrá la medida 
adoptada y la Entidad Pública del lugar de residencia del menor colaborará en el 
seguimiento de la evolución de éste. Tampoco será necesaria la adopción de nuevas 
medidas de protección en los casos de traslado temporal de un menor a un centro 
residencial ubicado en otra Comunidad Autónoma o cuando se establezca un acogimiento 
con familia residente en ella, con el acuerdo de ambas Comunidades Autónomas.

5. En los supuestos en los que se detecte una situación de posible desprotección de un 
menor de nacionalidad española que se encuentre fuera del territorio nacional, para su 
protección en España será competente la Entidad Pública correspondiente a la Comunidad 
Autónoma en la que residan los progenitores o tutores del menor. En su defecto, será 
competente la Entidad Pública correspondiente a la Comunidad Autónoma con la cual el 
menor o sus familiares tuvieren mayores vínculos. Cuando, conforme a tales criterios, no 
pudiere determinarse la competencia, será competente la Entidad Pública de la Comunidad 
Autónoma en la que el menor o sus familiares hubieran tenido su última residencia habitual.

En todo caso, cuando el menor que se encuentra fuera de España hubiera sido objeto de 
una medida de protección previamente a su desplazamiento, será competente la Entidad 
Pública que ostente su guarda o tutela.

Los posibles conflictos de competencia que pudieran originarse habrán de resolverse 
conforme a los principios de celeridad y de interés superior del menor, evitando dilaciones en 
la toma de decisiones que pudieran generar perjuicios al mismo.

La Administración General del Estado se encargará del traslado del menor a España. La 
Comunidad Autónoma que corresponda asumirá la competencia desde el momento en que 
el menor se encuentre en España.

6. En los supuestos en que las medidas de protección adoptadas en un Estado 
extranjero deban cumplirse en España, se atenderá, en primer lugar, a lo previsto en el 
Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1347/2000, o norma europea que lo sustituya. En los casos no regulados por la normativa 
europea, se estará a los Tratados y Convenios internacionales en vigor para España y, en 
especial, al Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la 
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de 
protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, o Convenio que lo 
sustituya. En defecto de toda normativa internacional, se estará a las normas españolas de 
producción interna sobre eficacia en España de medidas de protección de menores.

Artículo 19.  Guarda de menores.
1. Además de la guarda de los menores tutelados por encontrarse en situación de 

desamparo, la Entidad Pública deberá asumir la guarda en los términos previstos en el 
artículo 172 bis del Código Civil, cuando los progenitores o tutores no puedan cuidar de un 
menor por circunstancias graves y transitorias o cuando así lo acuerde el Juez en los casos 
en que legalmente proceda.

2. La guarda voluntaria tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el interés 
superior del menor aconseje, excepcionalmente, la prórroga de la medida por la previsible 
reintegración familiar en un plazo breve de tiempo.

En estos supuestos de guarda voluntaria será necesario el compromiso de la familia de 
someterse, en su caso, a la intervención profesional.
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Artículo 19 bis.  Disposiciones comunes a la guarda y tutela.
1. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela o guarda del menor elaborará un plan 

individualizado de protección que establecerá los objetivos, la previsión y el plazo de las 
medidas de intervención a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el 
programa de reintegración familiar.

En el caso de tratarse de un menor con discapacidad, la Entidad Pública garantizará la 
continuidad de los apoyos que viniera recibiendo o la adopción de otros más adecuados para 
sus necesidades.

2. Cuando del pronóstico se derive la posibilidad de retorno a la familia de origen, la 
Entidad Pública aplicará el programa de reintegración familiar, todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en la normativa relativa a los menores extranjeros no acompañados.

3. Para acordar el retorno del menor desamparado a su familia de origen será 
imprescindible que se haya comprobado una evolución positiva de la misma, objetivamente 
suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan mantenido los vínculos, que 
concurra el propósito de desempeñar las responsabilidades parentales adecuadamente y 
que se constate que el retorno con ella no supone riesgos relevantes para el menor a través 
del correspondiente informe técnico. En los casos de acogimiento familiar, deberá 
ponderarse, en la toma de decisión sobre el retorno, el tiempo transcurrido y la integración 
en la familia de acogida y su entorno, así como el desarrollo de vínculos afectivos con la 
misma.

4. Cuando se proceda a la reunificación familiar, la Entidad Pública realizará un 
seguimiento posterior de apoyo a la familia del menor.

5. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, se procurará la búsqueda de 
su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento 
correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su interés superior y 
no coloque al menor o a su familia en una situación que ponga en riesgo su seguridad.

6. Las menores y las jóvenes sujetas a medidas de protección que estén embarazadas, 
recibirán el asesoramiento y el apoyo adecuados a su situación. En el plan individual de 
protección se contemplará esta circunstancia, así como la protección del recién nacido.

Artículo 20.  Acogimiento familiar.
1. Cuando no sea posible la permanencia en el entorno familiar de origen, el acogimiento 

familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del procedimiento en que se 
acuerde, revestirá las modalidades establecidas en el Código Civil y, en razón de la 
vinculación del menor con la familia acogedora, podrá tener lugar, de acuerdo al interés 
superior del menor, en la propia familia extensa del menor o en familia ajena.

El acogimiento familiar podrá ser especializado, entendiendo por tal el que se desarrolla 
en una familia en la que alguna o algunas de las personas que integran la unidad familiar 
dispone de cualificación, experiencia o formación específica para desempeñar esta función 
respecto de menores con necesidades o circunstancias especiales, pudiendo percibir por 
ello una compensación.

El acogimiento especializado podrá ser de dedicación exclusiva cuando así se determine 
por la Entidad Pública por razón de las necesidades y circunstancias especiales del menor 
en situación de ser acogido, percibiendo en tal caso la persona o personas designadas como 
acogedoras una compensación en atención a dicha dedicación.

2. El acogimiento familiar se formalizará por resolución de la Entidad Pública que tenga 
la tutela o la guarda, previa valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento. En 
esta valoración se tendrá en cuenta su situación familiar y aptitud educadora, su capacidad 
para atender adecuadamente las necesidades de toda índole del menor o menores de que 
se trate, la congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según 
su modalidad, así como la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan 
individual de atención y, si lo hubiera, del programa de reintegración familiar, propiciando la 
relación del menor con su familia de procedencia. El régimen de visitas podrá tener lugar en 
los puntos de encuentro familiar habilitados, cuando así lo aconseje el interés superior del 
menor y el derecho a la privacidad de las familias de procedencia y acogedora. Cuando el 
tipo de acogimiento así lo aconseje, se valorará la adecuación de la edad de los acogedores 
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con la del menor acogido, así como la relación previa entre ellos, priorizando, salvo que el 
interés del menor aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su familia 
extensa, reúnan condiciones adecuadas para el acogimiento.

3. A la resolución de formalización del acogimiento familiar a que se refiere el apartado 
anterior, acordada conforme a los términos previstos en el Código Civil, se acompañará un 
documento anexo que incluirá los siguientes extremos:

a) La identidad del acogedor o acogedores y del acogido.
b) Los consentimientos y audiencias necesarias.
c) La modalidad del acogimiento, duración prevista para el mismo, así como su carácter 

de acogimiento en familia extensa o en familia ajena en razón de la vinculación del menor 
con la familia o persona acogedora.

d) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:
1.º El régimen de visitas, estancia, relación o comunicación, en los supuestos de 

declaración de desamparo, por parte de la familia de origen, que podrá modificarse por la 
Entidad Pública en atención al interés superior del menor.

2.º El sistema de cobertura por parte de la Entidad Pública de los daños que sufra el 
menor o de los que pueda causar a terceros.

3.º La asunción por parte de los acogedores de los gastos de manutención, educación y 
atención socio-sanitaria.

e) El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del acogimiento, vaya a 
realizar la Entidad Pública y el compromiso de colaboración con dicho seguimiento por parte 
de la familia acogedora.

f) En el caso de menores con discapacidad, los recursos de apoyo que precisa.
g) La compensación económica, apoyos técnicos y otro tipo de ayudas que, en su caso, 

vayan a recibir los acogedores.
h) El plazo en el cual la medida vaya a ser revisada.
La resolución y el documento anexo se remitirán al Ministerio Fiscal en el plazo máximo 

de un mes.

Artículo 20 bis.  Derechos y deberes de los acogedores familiares.
1. Los acogedores familiares tendrán derecho a:
a) Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como 

preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término del 
mismo. En el caso de menores con discapacidad, los acogedores tendrán derecho a 
orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad del menor.

b) Ser oídos por la Entidad Pública antes de que ésta adopte cualquier resolución que 
afecte al menor, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de 
visitas o de relación o comunicación con la familia de origen.

c) Ser informados del plan individual de protección así como de las medidas de 
protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, de 
las revisiones periódicas y a obtener información del expediente de protección del menor que 
les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepción de aquellas cuestiones 
relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter 
personal.

d) Ser parte en todos los procesos de oposición a las medidas de protección y a la 
declaración de situación de desamparo del menor acogido y en todos los procesos de 
oposición relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de 
tutela que tenga formalizada.

e) Cooperar con la Entidad Pública en los planes de actuación y seguimiento 
establecidos para el acogimiento.

f) Disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa del menor que 
acogen.

g) Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda.
h) Ser respetados por el menor acogido.
i) Recabar el auxilio de la Entidad Pública en el ejercicio de sus funciones.
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j) Realizar viajes con el menor siempre que se informe a la Entidad Pública y no exista 
oposición de ésta.

k) Percibir una compensación económica y otro tipo de ayuda que se hubiera estipulado, 
en su caso.

l) Facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biológicos o 
adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el 
menor conviva con ellos.

m)  Relacionarse con el menor al cesar el acogimiento, si la Entidad Pública entiende que 
conviniere a su interés superior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia 
adoptiva o de acogimiento permanente, y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo 
caso, si fuera mayor de doce años.

n) Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con 
la legislación vigente.

ñ) Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Entidad Pública que deberán ser 
tramitadas en un plazo inferior a los 30 días y, en caso de solicitar audiencia, ser escuchado 
con anterioridad a dicho plazo.

o) La familia acogedora tendrá los mismos derechos que la Administración reconoce al 
resto de unidades familiares.

2. Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes:
a) Velar por el bienestar y el interés superior del menor, tenerlo en su compañía, 

alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. En el caso 
de menor con discapacidad, deberá continuar prestando los apoyos especializados que 
viniera recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus necesidades.

b) Oír al menor siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si tuviere suficiente 
madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años, sin exclusión alguna por discapacidad, 
y a transmitir a la Entidad Pública las peticiones que éste pueda realizar dentro de su 
madurez.

c) Asegurar la plena participación del menor en la vida de familia.
d) Informar a la Entidad Pública de cualquier hecho de trascendencia en relación con el 

menor.
e) Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida de 

las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del régimen de visitas 
establecido a favor de aquella y la reintegración familiar, en su caso.

f) Colaborar activamente con las Entidades Públicas en el desarrollo de la intervención 
individualizada con el menor y seguimiento de la medida, observando las indicaciones y 
orientaciones de la misma.

g) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y 
familiares del menor.

h) Comunicar a la Entidad Publica cualquier cambio en la situación familiar relativo a los 
datos y circunstancias que se tomaron en consideración como base para el acogimiento.

i) Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de los menores acogidos y el 
respeto a su propia imagen, así como velar por el cumplimiento de sus derechos 
fundamentales.

j) Participar en las acciones formativas que se propongan.
k) Colaborar en el tránsito de la medida de protección del menor a la reintegración a su 

entorno de origen, la adopción, u otra modalidad de acogimiento, o al entorno que se 
establezca tras la adopción de una medida de protección más estable.

l) Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto del menor 
acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad.

Artículo 20 ter.  Tramitación de las solicitudes de acogimiento transfronterizo de personas 
menores de edad en España remitidas por un Estado miembro de la Unión Europea o por un 
Estado parte del Convenio de La Haya de 1996.

1. El Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central Española, será la 
autoridad competente para recibir las solicitudes de acogimiento transfronterizo de personas 
menores de edad procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado 
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parte del Convenio de La Haya de 1996. Dichas solicitudes deberán ser remitidas por la 
Autoridad Central del Estado requirente al objeto de obtener la preceptiva autorización de las 
autoridades españolas competentes con carácter previo a que se pueda producir el 
acogimiento.

2. Las solicitudes de acogimiento deberán realizarse por escrito y acompañarse de los 
documentos que la Autoridad Central española requiera para valorar la idoneidad de la 
medida en beneficio de la persona menor de edad y la aptitud del establecimiento o familia 
para llevar a cabo dicho acogimiento. En todo caso, además de la requerida por la normativa 
internacional aplicable, deberá aportarse un informe sobre el niño, niña o adolescente, los 
motivos de su propuesta de acogimiento, la modalidad de acogimiento, la duración del 
mismo y cómo se prevé hacer seguimiento de la medida.

3. Recibida la solicitud de acogimiento transfronterizo, la Autoridad Central española 
comprobará que la solicitud reúne el contenido y los requisitos según lo previsto en el 
apartado anterior y la transmitirá a la Administración autonómica competente para su 
aprobación.

4. La Administración autonómica competente, una vez evaluada la solicitud, remitirá su 
decisión a la Autoridad Central española que la hará llegar a la Autoridad Central del Estado 
requirente. Únicamente en caso de ser favorable, las autoridades competentes de dicho 
Estado dictarán una resolución que ordene el acogimiento en España, notificarán a todas las 
partes interesadas y solicitarán su reconocimiento y ejecución en España directamente ante 
el Juzgado o Tribunal español territorialmente competente.

5. El plazo máximo para la tramitación y respuesta de la solicitud será de tres meses.
6. Las solicitudes de acogimiento y sus documentos adjuntos deberán acompañarse de 

una traducción legalizada en español.

Artículo 20 quater.  Motivos de denegación de las solicitudes de acogimiento transfronterizo 
de personas menores de edad en España.

1. La Autoridad Central española rechazará las solicitudes de acogimiento transfronterizo 
cuando:

a) El objeto o finalidad de la solicitud de acogimiento no garantice el interés superior de 
la persona menor de edad para lo cual se tendrá especialmente en cuenta la existencia de 
vínculos con España.

b) La solicitud no reúna los requisitos exigidos para su tramitación. En este caso, se 
devolverá a la Autoridad Central requirente indicando los motivos concretos de la devolución 
con el fin de que pueda subsanarlos.

c) Se solicite el desplazamiento de una persona menor de edad incursa en un 
procedimiento penal o sancionador o que haya sido condenada o sancionada por la comisión 
de cualquier ilícito penal o administrativo.

d) No se haya respetado el derecho fundamental de la persona menor de edad a ser 
oída y escuchada, así como a mantener contactos con sus progenitores o representantes 
legales, salvo si ello es contrario a su superior interés.

Artículo 20  quinquies.  Del procedimiento para la transmisión de las solicitudes de 
acogimiento transfronterizo de personas menores de edad desde España a otro Estado 
miembro de la Unión Europea o a un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996.

1. Las solicitudes de acogimiento transfronterizo que soliciten las Autoridades 
competentes en materia de protección de personas menores de edad se remitirán por escrito 
a la Autoridad Central española, que las transmitirá a las autoridades competentes del 
Estado miembro requerido para su tramitación.

2. La tramitación y aprobación de dichas solicitudes se regirá por el Derecho Nacional 
del Estado miembro requerido.

3. La Autoridad Central española remitirá la decisión del acogimiento requerido a la 
Autoridad solicitante.

4. Las solicitudes de acogimiento y los documentos adjuntos que se dirijan a una 
autoridad extranjera deberán acompañarse de una traducción a una lengua oficial del Estado 
requerido o aceptada por este.
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Artículo 21.  Acogimiento residencial.
1. En relación con los menores en acogimiento residencial, las Entidades Públicas y los 

servicios y centros donde se encuentren deberán actuar conforme a los principios rectores 
de esta ley, con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos, y tendrán las 
siguientes obligaciones básicas:

a) Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 
derechos de los menores adaptando su proyecto general a las características personales de 
cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que persiga el bienestar del 
menor, su desarrollo físico, psicológico, social y educativo en el marco del plan 
individualizado de protección que defina la Entidad Pública.

b) Contarán con el plan individual de protección de cada menor que establezca 
claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su consecución, 
en el cual se preverá la preparación del menor, tanto a la llegada como a la salida del centro.

c) Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento residencial de los 
menores en interés de los mismos.

d) Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello redunde en 
interés de los menores y procurarán la estabilidad residencial de los menores, así como que 
el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la provincia de origen 
del menor.

e) Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los recursos 
necesarios para posibilitar el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es el 
interés del menor.

f) Potenciarán la educación integral e inclusiva de los menores, con especial 
consideración a las necesidades de los menores con discapacidad, y velarán por su 
preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación.

En el caso de los menores de dieciséis a dieciocho años uno de los objetivos prioritarios 
será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción laboral.

g) Poseerán una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las 
necesidades educativas y de protección, y tendrán recogido un procedimiento de formulación 
de quejas y reclamaciones.

h) Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo 
prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A estos 
efectos se llevará un registro con la historia médica de cada uno de los menores.

i) Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar la 
adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del menor.

j) Potenciarán las salidas de los menores en fines de semana y períodos vacacionales 
con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias 
alternativas.

k) Promoverán la integración normalizada de los menores en los servicios y actividades 
de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se 
encuentran.

l) Establecerán los necesarios mecanismos de coordinación con los servicios sociales 
especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protección.

m)  Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación 
en las decisiones que le afecten, incluida la propia gestión del centro, la autonomía y la 
asunción progresiva de responsabilidades.

n) Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los 
datos personales del menor al acceder a las tecnologías de la información y de la 
comunicación y a las redes sociales.

2. Todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a 
menores en el ámbito de la protección deberán estar siempre habilitados 
administrativamente por la Entidad Pública, debiendo respetar el régimen de habilitación lo 
dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
Además, deberán existir estándares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio.

La Entidad Pública regulará el régimen de funcionamiento de los centros de acogimiento 
residencial e inscribirá en el registro correspondiente a las entidades de acuerdo con sus 
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disposiciones, prestando especial atención a la seguridad, sanidad, accesibilidad para 
personas con discapacidad, número, ratio y cualificación profesional de su personal, 
proyecto educativo, participación de los menores en su funcionamiento interno y demás 
condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

Asimismo, la Entidad Pública promoverá modelos de acogimiento residencial con 
núcleos reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares.

3. Con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, 
prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para 
cualquier menor, especialmente para menores de seis años. No se acordará el acogimiento 
residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente 
acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta 
medida no convenga al interés superior del menor. Esta limitación para acordar el 
acogimiento residencial se aplicará también a los menores de seis años en el plazo más 
breve posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos 
menores no tendrá una duración superior a tres meses.

4. A los efectos de asegurar la protección de los derechos de los menores, la Entidad 
Pública deberá realizar la inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente 
y siempre que así lo exijan las circunstancias.

5. Asimismo, el Ministerio Fiscal deberá ejercer la vigilancia sobre las decisiones de 
acogimiento residencial que se adopten, así como la inspección sobre todos los servicios y 
centros de acogimiento residencial, analizando, entre otros, los Proyectos Educativos 
Individualizados, el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento Interno.

6. La administración pública competente podrá adoptar las medidas adecuadas para 
garantizar la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de 
carácter educativo, que no podrán atentar, en ningún caso, contra la dignidad de los 
menores. En casos graves de perturbación de la convivencia, podrán limitarse las salidas del 
centro de acogida. Estas medidas deberán ejercerse de forma inmediata y proporcional a la 
conducta de los menores, teniendo en cuenta las circunstancias personales de éstos, su 
actitud y los resultados derivados de su comportamiento.

7. De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren 
atentatorias contra la convivencia en el ámbito residencial, se dará cuenta inmediata a los 
progenitores, tutores o representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal.

Artículo 21 bis.  Derechos de los menores acogidos.
1. El menor acogido, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se 

encuentre, tendrá derecho a:
a) Ser oído en los términos del artículo 9 y, en su caso, ser parte en el proceso de 

oposición a las medidas de protección y declaración en situación de desamparo de acuerdo 
con la normativa aplicable, y en función de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser 
informado y notificado de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento.

b) Ser reconocido beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita cuando se 
encuentre en situación de desamparo.

c) Dirigirse directamente a la Entidad Pública y ser informado de cualquier hecho 
trascendente relativo al acogimiento.

d) Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y 
comunicación establecido por la Entidad Pública.

e) Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para facilitar 
la asunción de las mismas.

f) Recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos 
generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los menores con 
discapacidad.

g) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que considere, 
sobre las circunstancias de su acogimiento.

h) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico por parte de la Entidad Pública, para 
superar trastornos psicosociales de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento 
residencial, como en acogimiento familiar.
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i) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico que sea necesario.
j) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes 

biológicos, una vez alcanzada la mayoría de edad.
2. En los supuestos de acogimiento familiar, tiene, además, los siguientes derechos:
a) Participar plenamente en la vida familiar del acogedor.
b) Mantener relación con la familia de acogida tras el cese del acogimiento si la Entidad 

Pública entiende que conviniere a su interés superior y siempre que lo consintieren el menor 
si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, la familia de 
acogida y la de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente.

c) Solicitar información o pedir, por sí mismo si tuviera suficiente madurez, el cese del 
acogimiento familiar.

3. En los supuestos de acogimiento residencial, tiene, además, los siguientes derechos:
a) Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre que no 

sean inadecuadas para el contexto educativo.
b) Participar en la elaboración de la programación de actividades del centro y en el 

desarrollo de las mismas.
c) Ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atención y 

reclamación que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Entidad Pública.

Artículo 21 ter.  Medidas para garantizar la convivencia y la seguridad en los centros de 
protección a la infancia y la adolescencia.

1. Las medidas adoptadas para garantizar la convivencia y la seguridad en los centros 
de protección a la infancia y la adolescencia, consistirán en medidas de carácter preventivo y 
de desescalada, pudiéndose también adoptar excepcionalmente y como último recurso, 
medidas de contención física del menor.

Se prohíbe la contención mecánica, consistente en la sujeción de una persona menor de 
edad o a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos 
muebles.

2. Toda medida que se aplique en un centro de protección a la infancia y la adolescencia 
para garantizar la convivencia y seguridad se regirá por los principios de legalidad, 
necesidad, individualización, proporcionalidad, idoneidad, graduación, transparencia y buen 
gobierno.

Asimismo, la ejecución de las medidas de contención se regirá por los principios rectores 
de excepcionalidad, mínima intensidad posible y tiempo estrictamente necesario, y se 
llevarán a cabo con el respeto debido a la dignidad, a la privacidad y a los derechos de la 
persona menor de edad.

3. Las medidas de desescalada y de contención deberán aplicarse por personal 
especializado con formación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, así 
como en resolución de conflictos y técnicas de sujeción personal.

4. Las medidas de desescalada consistirán en todas aquellas técnicas verbales de 
gestión emocional conducentes a la reducción de la tensión u hostilidad del menor que se 
encuentre en estado de alteración y/o agitación con inminente y grave peligro para su vida e 
integridad o para la de otras personas.

5. Las medidas de contención física podrán consistir en la interposición entre el menor y 
la persona u objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de espacios o 
movimientos y, en última instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilización física del 
menor por personal especializado del centro.

Como medida excepcional y únicamente aplicable en centros de protección de menores 
con trastornos de conducta, la medida de contención física podrá consistir en la sujeción de 
las muñecas del menor con equipos homologados, que se aplicará con las garantías 
previstas en el artículo 28 de esta ley.

6. Las medidas de contención aplicadas en los centros de protección a la infancia y la 
adolescencia deberán ser comunicadas con carácter inmediato a la Entidad Pública y al 
Ministerio Fiscal. Asimismo, se anotarán en el Libro Registro de Incidencias, que será 
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supervisado por parte de la dirección del centro y en el expediente individualizado del menor, 
que debe mantenerse actualizado.

La aplicación de medidas de contención requerirá, en todos los casos en que se hiciera 
uso de la fuerza, la exploración física del menor por facultativo médico en el plazo máximo 
de 48 horas, extendiéndose el correspondiente parte médico.

7. Las medidas de contención no podrán aplicarse a personas menores de catorce años, 
a las menores gestantes, a las menores hasta seis meses después de la terminación del 
embarazo, a las madres lactantes, a las personas que tengan hijos e hijas consigo, ni a 
quienes se encuentren convalecientes por enfermedad grave, salvo que de la actuación de 
aquellos pudiera derivarse un inminente y grave peligro para su vida e integridad o para la de 
otras personas.

Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la adopción 
de decisiones sobre las medidas de contención física consistentes en la restricción de 
espacios y movimientos o la inmovilización del menor, que deberán ser motivadas y habrán 
de notificarse con carácter inmediato a la Entidad Pública y al Ministerio Fiscal.

Artículo 22.  Información a los familiares.
La entidad pública que tenga menores bajo su guarda o tutela deberá informar a los 

padres, tutores o guardadores sobre la situación de aquéllos cuando no exista resolución 
judicial que lo prohíba.

Artículo 22 bis.  Programas de preparación para la vida independiente.
Las Entidades Públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente 

dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en 
acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de 
su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de 
participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deberán 
propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico 
y ayudas económicas.

Artículo 22 ter.  Sistema de información sobre la protección a la infancia y a la adolescencia.
Las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado establecerán un 

sistema de información compartido que permita el conocimiento uniforme de la situación de 
la protección a la infancia y a la adolescencia en España, y de ofrecimientos para el 
acogimiento y la adopción, con datos desagregados por género y discapacidad, tanto a 
efectos de seguimiento de las medidas concretas de protección de menores como a efectos 
estadísticos. A estos mismos efectos se desarrollará el Registro Unificado de Maltrato 
Infantil.

Artículo 22 quáter.  Tratamiento de datos de carácter personal.
1. Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el capítulo I del título II de esta 

ley, las Administraciones Públicas competentes podrán proceder, sin el consentimiento del 
interesado, a la recogida y tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la 
situación del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su 
entorno familiar o social.

Los profesionales, las Entidades Públicas y privadas y, en general, cualquier persona 
facilitarán a las Administraciones Públicas los informes y antecedentes sobre los menores, 
sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, que les sean requeridos por ser 
necesarios para este fin, sin precisar del consentimiento del afectado.

2. Las entidades a las que se refiere el artículo 13 podrán tratar sin consentimiento del 
interesado la información que resulte imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en dicho precepto con la única finalidad de poner dichos datos en conocimiento 
de las Administraciones Públicas competentes o del Ministerio Fiscal.

3. Los datos recabados por las Administraciones Públicas podrán utilizarse única y 
exclusivamente para la adopción de las medidas de protección establecidas en la presente 
ley, atendiendo en todo caso a la garantía del interés superior del menor y sólo podrán ser 
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comunicados a las Administraciones Públicas que hubieran de adoptar las resoluciones 
correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales.

4. Los datos podrán ser igualmente cedidos sin consentimiento del interesado al 
Ministerio Fiscal, que los tratará para el ejercicio de las funciones establecidas en esta ley y 
en la normativa que le es aplicable.

5. En todo caso, el tratamiento de los mencionados datos quedará sometido a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y sus disposición de desarrollo, siendo exigible la implantación de las 
medidas de seguridad de nivel alto previstas en dicha normativa.

Artículo 22 quinquies.  Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia.
Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los 

anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa 
en la infancia y en la adolescencia.

CAPÍTULO II
De la tutela

Artículo 23.  Indices de tutelas.
Para el ejercicio de la función de vigilancia atribuida al Ministerio Fiscal en el Código Civil 

respecto de la tutela asumida por la Entidad Pública por ministerio de la ley, se llevará en 
cada Fiscalía un Índice de Tutelas de Menores.

CAPÍTULO III
De la adopción

Artículo 24.  Adopción de menores.
La adopción nacional e internacional se ajustará a lo establecido por la legislación civil 

aplicable.

CAPÍTULO IV
Centros de protección específicos de menores con problemas de conducta

Artículo 25.  Acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con 
problemas de conducta.

1. Se someterán a las disposiciones previstas en este capítulo, los ingresos, actuaciones 
e intervenciones en centros de protección específicos de menores con problemas de 
conducta dependientes de las Entidades Públicas o de entidades privadas colaboradoras de 
aquellas, en los que esté prevista la utilización de medidas de seguridad y de restricción de 
libertades o derechos fundamentales.

Estos centros, sometidos a estándares internacionales y a control de calidad, estarán 
destinados al acogimiento residencial de menores que estén en situación de guarda o tutela 
de la Entidad Pública, diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas 
disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de 
terceros, cuando además así esté justificado por sus necesidades de protección y 
determinado por una valoración psicosocial especializada.

2. El acogimiento residencial en estos centros se realizará exclusivamente cuando no 
sea posible la intervención a través de otras medidas de protección, y tendrá como finalidad 
proporcionar al menor un marco adecuado para su educación, la normalización de su 
conducta, su reintegración familiar cuando sea posible, y el libre y armónico desarrollo de su 
personalidad, en un contexto estructurado y con programas específicos en el marco de un 
proyecto educativo. Así pues, el ingreso del menor en estos centros y las medidas de 
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seguridad que se apliquen en el mismo se utilizarán como último recurso y tendrán siempre 
carácter educativo.

3. En los supuestos de guarda voluntaria prevista en el artículo 19, será necesario el 
compromiso de la familia a someterse a la intervención profesional.

4. Estos centros dispondrán de una ratio adecuada entre el número de menores y el 
personal destinado a su atención para garantizar un tratamiento individualizado a cada 
menor.

5. En el caso de menores con discapacidad, se continuará con los apoyos 
especializados que vinieran recibiendo o se adoptarán otros más adecuados, incorporando 
en todo caso medidas de accesibilidad en los centros de ingreso y en las actuaciones que se 
lleven a cabo.

Artículo 26.  Ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de 
conducta.

1. La Entidad Pública que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal, 
estarán legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor en los 
centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. Esta solicitud de 
ingreso estará motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por 
personal especializado en protección de menores.

2. No podrán ser ingresados en estos centros los menores que presenten enfermedades 
o trastornos mentales que requieran un tratamiento específico por parte de los servicios 
competentes en materia de salud mental o de atención a las personas con discapacidad.

3. Para el ingreso de un menor en estos centros será necesario que la Entidad Pública o 
el Ministerio Fiscal recaben previamente la correspondiente autorización judicial, 
garantizando, en todo caso, el derecho del menor a ser oído según lo establecido en el 
artículo 9. Dicha autorización se otorgará tras la tramitación del procedimiento regulado en el 
artículo 778 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y deberá 
pronunciarse sobre la posibilidad de aplicarles medidas de seguridad, así como de limitarles 
temporalmente el régimen de visitas, de comunicaciones y de salidas que pudieran 
adoptarse.

No obstante, si razones de urgencia, convenientemente motivadas, hicieren necesaria la 
inmediata adopción del ingreso, la Entidad Pública o el Ministerio Fiscal podrá acordarlo 
previamente a la autorización judicial, debiendo comunicarlo al Juzgado competente lo antes 
posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se 
proceda a la preceptiva ratificación del mismo para lo que deberá aportar la información de 
que disponga y justificante del ingreso inmediato. El Juzgado resolverá en el plazo máximo 
de setenta y dos horas desde que reciba la comunicación, dejándose de inmediato sin efecto 
el ingreso en caso de que no lo autorice.

4. Los menores recibirán a su ingreso en el centro, información escrita sobre sus 
derechos y deberes, las normas de funcionamiento del centro, las cuestiones de 
organización general, el régimen educativo, el régimen disciplinario y los medios para 
formular peticiones, quejas y recursos. Dicha información se transmitirá de forma que se 
garantice su comprensión en atención a la edad y a las circunstancias del menor.

5. Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente necesario 
para atender a sus necesidades específicas. El cese será acordado por el órgano judicial 
que esté conociendo del ingreso, de oficio o a propuesta de la Entidad Pública o del 
Ministerio Fiscal. Esta propuesta estará fundamentada en un informe psicosocial.

Artículo 27.  Medidas de seguridad.
1. Las medidas de seguridad podrán consistir en la contención del menor, en su 

aislamiento provisional o en registros personales y materiales. Las medidas de seguridad 
solo podrán utilizarse fracasadas las medidas preventivas y de desescalada, que tendrán 
carácter prioritario.

2. Las medidas de seguridad deberán aplicarse por personal especializado y con 
formación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, resolución de conflictos y 
técnicas de sujeción. Este personal solo podrá usar medidas de seguridad con los menores 
como último recurso, en casos de intentos de fuga, resistencia activa que suponga una 
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alteración grave de la convivencia o una vulneración grave a los derechos de otros menores 
o riesgo directo de autolesión, de lesiones a otros o daños graves a las instalaciones.

3. Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la 
adopción de decisiones sobre las medidas de seguridad, que deberán ser motivadas y 
habrán de notificarse con carácter inmediato a la Entidad Pública y al Ministerio Fiscal y 
podrán ser recurridas por el menor, el Ministerio Fiscal y la Entidad Pública, ante el órgano 
judicial que esté conociendo del ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y 
previa audiencia del menor y del Ministerio Fiscal.

4. Las medidas de seguridad aplicadas deberán registrarse en el Libro Registro de 
Incidencias, que será supervisado por parte de la dirección del centro.

Artículo 28.  Medidas de contención.
1. Las medidas de contención se adoptarán en atención a las circunstancias en 

presencia y en la forma en que se establece en los apartados siguientes del presente 
artículo.

2. El personal de los centros únicamente podrá utilizar medidas de contención previo 
intento de restauración de la convivencia y de la seguridad a través de medidas de 
desescalada.

3. La contención física solo podrá consistir en la interposición entre el menor y la persona 
o el objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de espacios y movimientos y, en 
última instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilización física por personal especializado 
del centro.

En los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, será 
admisible únicamente y con carácter excepcional la sujeción de las muñecas del menor con 
equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea 
posible evitar por otros medios la puesta en grave riesgo de la vida o la integridad física del 
menor o de terceros. Esta medida excepcional solo podrá aplicarse por el tiempo mínimo 
imprescindible, que no podrá ser superior a una hora. Durante este tiempo, la persona menor 
de edad estará acompañada presencialmente y de forma continua, o supervisada de manera 
permanente, por un educador u otro profesional del equipo educativo o técnico del centro.

La aplicación de esta medida se comunicará de manera inmediata a la Entidad Pública, 
al Ministerio Fiscal y al órgano judicial que esté conociendo del ingreso.

4. La contención mecánica está prohibida en los términos establecidos en el art. 21 ter 
de esta Ley.

Artículo 29.  Aislamiento del menor.
1. El aislamiento provisional de un menor mediante su permanencia en un espacio 

adecuado del que se impida su salida solo podrá utilizarse en prevención de actos violentos, 
autolesiones, lesiones a otros menores residentes en el centro, al personal del mismo o a 
terceros, así como de daños graves a sus instalaciones. Se aplicará puntualmente en el 
momento en el que sea preciso y en ningún caso como medida disciplinaria.

2. El aislamiento no podrá exceder de tres horas consecutivas sin perjuicio del derecho 
al descanso del menor. Durante el periodo de tiempo en que el menor permanezca en 
aislamiento estará acompañado presencialmente y de forma continua o supervisado de 
manera permanente por un educador u otro profesional del equipo educativo o técnico del 
centro.

Artículo 30.  Registros personales y materiales.
1. Los registros personales y materiales se llevarán a cabo con el respeto debido a la 

dignidad, privacidad y a los derechos fundamentales de la persona, con el fin de evitar 
situaciones de riesgo producidas por la introducción o salida del centro de objetos, 
instrumentos o sustancias que por sí mismos o por su uso inadecuado pueden resultar 
peligrosos o perjudiciales.

Se utilizarán preferentemente medios electrónicos.
2. El registro personal y cacheo del menor se efectuará por el personal indispensable 

que requerirá, al menos dos profesionales del centro del mismo sexo que el menor. Cuando 
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implique alguna exposición corporal esta será parcial, se realizará en lugar adecuado, sin la 
presencia de otros menores y preservando en todo lo posible la intimidad del menor.

3. El personal del centro podrá realizar el registro de las pertenencias del menor, 
pudiendo retirarle aquellos objetos que se encuentren en su posesión que pudieran ser de 
ilícita procedencia, resultar dañinos para sí, para otros o para las instalaciones del centro o 
que no estén autorizados para menores de edad. Los registros materiales se deberán 
comunicar previamente al menor siempre que no pudieran efectuarse en su presencia.

Artículo 31.  Régimen disciplinario.
1. El régimen disciplinario en estos centros se fundará siempre en el proyecto socio-

educativo del centro y en el individualizado de cada menor, al cual se informará del mismo.
2. El procedimiento disciplinario será el último recurso a utilizar, dando prioridad a los 

sistemas restaurativos de resolución de conflictos e interacción educativa. No podrán 
establecerse restricciones de igual o mayor entidad que las previstas en la legislación 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

3. En ningún caso podrán utilizarse las medidas contenidas en los artículos 27 a 30 con 
fines disciplinarios.

4. La regulación autonómica sobre régimen disciplinario deberá ser suficiente y 
adecuada a los principios de la Constitución, de esta ley y del título IX de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, garantizando al menor la asistencia legal de un 
abogado independiente, respetando en todo momento la dignidad y los derechos de los 
menores y sin que en ningún caso se les pueda privar de los mismos.

Artículo 32.  Supervisión y control.
Con independencia de las inspecciones de los centros que puedan efectuar el Defensor 

del Pueblo, las instituciones autonómicas equivalentes y el Ministerio Fiscal, la medida de 
ingreso del menor en el centro de protección específico deberá revisarse al menos 
trimestralmente por la Entidad Pública, debiendo remitir al órgano judicial competente que 
autorizó el ingreso y al Ministerio Fiscal, con esa periodicidad, el oportuno informe motivado 
de seguimiento que incluya las entradas del Libro de Registro de Incidencias.

A los efectos de las inspecciones e informes a los que se refiere el párrafo anterior, el 
Libro de Registro de Incidencias deberá respetar, respecto a los cesionarios de datos, la 
adopción de las medidas de seguridad de nivel medio establecidas en la legislación vigente 
en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 33.  Administración de medicamentos.
1. La administración de medicamentos a los menores, cuando sea necesario para su 

salud, deberá tener lugar de acuerdo con la praxis profesional sanitaria, respetando las 
disposiciones sobre consentimiento informado, y en los términos y condiciones previstas en 
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

2. En todo caso, deberá ser un facultativo médico autorizado quien recete medicamentos 
sujetos a prescripción médica y realice el seguimiento de su correcta administración y de la 
evolución del tratamiento. A estos efectos se llevará un registro con la historia médica de 
cada uno de los menores.

Artículo 34.  Régimen de visitas y permisos de salida.
1. Las visitas de familiares y otras personas allegadas sólo podrán ser restringidas o 

suspendidas en interés del menor por el Director del centro, de manera motivada, cuando su 
tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los términos recogidos en la autorización 
judicial de ingreso.

El derecho de visitas no podrá ser restringido por la aplicación de medidas disciplinarias.
2. El Director del centro de protección específico de menores con problemas de conducta 

podrá restringir o suprimir las salidas de las personas ingresadas en el mismo, siempre en 
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interés del menor y de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje, 
conforme a los términos recogidos en la autorización judicial de ingreso.

3. Las medidas limitativas del régimen de visitas y de los permisos de salida deberán ser 
notificadas a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal de acuerdo con la 
legislación aplicable.

Dichas medidas podrán ser recurridas por el Ministerio Fiscal y por el menor al que se 
garantizará asistencia legal de abogado independiente, ante el órgano judicial que esté 
conociendo el ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y previa audiencia de 
las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

Artículo 35.  Régimen de comunicaciones del menor.
1. Los menores ingresados en los centros tendrán derecho a remitir quejas de forma 

confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o 
ante las instituciones autonómicas homólogas. Este derecho no podrá ser restringido por la 
aplicación de medidas disciplinarias.

2. Las comunicaciones del menor con familiares y otras personas allegadas serán libres 
y secretas.

Sólo podrán ser restringidas o suspendidas por el Director del centro en interés del 
menor, de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los 
términos recogidos en la autorización judicial de ingreso. La restricción o suspensión del 
derecho a mantener comunicaciones o del secreto de las mismas deberá ser adoptada de 
acuerdo con la legislación aplicable y notificada a las personas interesadas, al menor y al 
Ministerio Fiscal, quienes podrán recurrirla ante el órgano jurisdiccional que autorizó el 
ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas 
interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

Disposición adicional primera.  
Se aplicarán las normas de la jurisdicción voluntaria a las actuaciones que se sigan:
1.º Para adoptar las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil.
2.º Contra las resoluciones que declaren el desamparo y la asunción de la tutela por 

ministerio de la Ley y la idoneidad de los solicitantes de adopción.
3.º Para cualesquiera otras reclamaciones frente a resoluciones de las entidades 

públicas que surjan con motivo del ejercicio de sus funciones en materia de tutela o guarda 
de menores.

En el indicado procedimiento, los recursos se admitirán, en todo caso en un solo efecto.
Quedará siempre a salvo el ejercicio de las acciones en la vía judicial ordinaria.

Disposición adicional segunda.  
Para la inscripción en el Registro español de las adopciones constituidas en el 

extranjero, el encargado del Registro apreciará la concurrencia de los requisitos del artículo 
9.5 del Código Civil.

Disposición adicional tercera.  
Con excepción de las declaraciones de incapacitación y de prodigalidad, las demás 

actuaciones judiciales previstas en los Títulos IX y X del Libro I del Código Civil se ajustarán 
al procedimiento previsto para la jurisdicción voluntaria, con las siguientes particularidades:

1.ª Tanto el Juez como el Ministerio Fiscal actuarán de oficio en interés del menor o 
incapaz, adoptando y proponiendo las medidas, diligencias y pruebas que estimen 
oportunas. Suplirán la pasividad de los particulares y les asesorarán sobre sus derechos y 
sobre el modo de subsanar los defectos de sus solicitudes.

2.ª No será necesaria la intervención de Abogado ni de Procurador.
3.ª La oposición de algún interesado se ventilará en el mismo procedimiento, sin 

convertirlo en contencioso.
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Disposición transitoria única.  
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se 

regirán por la normativa anterior.

Disposición derogatoria única.  
Queda derogado el Decreto de 2 de julio de 1948 por el que se aprueba el texto 

refundido de la Legislación sobre Protección de Menores y cuantas normas se opongan a la 
presente Ley.

Disposición final primera.  
El artículo 9.4 del Código Civil, tendrá la siguiente redacción:

«El carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y las relaciones 
paterno-filiales, se regirán por la Ley personal del hijo y si no pudiera determinarse 
ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo.»

Disposición final segunda.  
El artículo 9.5 del Código Civil, párrafos tercero, cuarto y quinto, tendrá la siguiente 

redacción:
«Para la constitución de la adopción, los Cónsules españoles tendrán las mismas 

atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea español y el adoptando esté 
domiciliado en la demarcación consular. La propuesta previa será formulada por la 
entidad pública correspondiente al último lugar de residencia del adoptante en 
España. Si el adoptante no tuvo residencia en España en los dos últimos años, no 
será necesaria propuesta previa, pero el Cónsul recabará de las autoridades del 
lugar de residencia de aquél informes suficientes para valorar su idoneidad.

En la adopción constituida por la competente autoridad extranjera, la Ley del 
adoptando regirá en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los 
consentimientos exigidos por tal Ley podrán prestarse ante una autoridad del país en 
que se inició la constitución o, posteriormente, ante cualquier otra autoridad 
competente. En su caso, para la adopción de un español será necesario el 
consentimiento de la entidad pública correspondiente a la última residencia del 
adoptando en España.

No será reconocida en España como adopción la constituida en el extranjero por 
adoptante español, si los efectos de aquélla no se corresponden con los previstos 
por la legislación española. Tampoco lo será, mientras la entidad pública competente 
no haya declarado la idoneidad del adoptante, si éste fuera español y estuviera 
domiciliado en España al tiempo de la adopción.»

Disposición final tercera.  
El artículo 149 del Código Civil, tendrá la siguiente redacción:

«El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos, o pagando la 
pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene 
derecho a ellos.

Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia 
determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. 
También podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés 
del alimentista menor de edad.»

Disposición final cuarta.  
El artículo 158 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del 
Ministerio Fiscal, dictará:
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1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer 
a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus 
padres.

2.º Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones 
dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.

3.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar 
al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.

Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal 
o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.»

Disposición final quinta.  
El artículo 172 del Código Civil queda redactado como sigue:

«1. La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la 
protección de los menores, cuando constate que un menor se encuentra en situación 
de desamparo, tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las 
medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del 
Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en 
un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la 
notificación se les informará de forma presencial y de modo claro y comprensible de 
las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles 
efectos de la decisión adoptada.

Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa 
del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de 
protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos 
queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión 
de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de 
contenido patrimonial que realicen los padres o tutores en representación del menor 
y que sean beneficiosos para él.

2. Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar al 
menor, podrán solicitar de la entidad pública competente que ésta asuma su guarda 
durante el tiempo necesario.

La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que 
los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen 
manteniendo respecto del hijo, así como de la forma en que dicha guarda va a 
ejercerse por la Administración.

Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada y 
comunicada a aquéllos y al Ministerio Fiscal.

Asimismo, se asumirá la guarda por la entidad pública cuando así lo acuerde el 
Juez en los casos en que legalmente proceda.

3. La guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como función de la 
tutela por ministerio de la Ley, se realizará mediante el acogimiento familiar o el 
acogimiento residencial. El acogimiento familiar se ejercerá por la persona o 
personas que determine la entidad pública. El acogimiento residencial se ejercerá por 
el Director del centro donde sea acogido el menor.

4. Se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea 
contrario a ese interés, su reinserción en la propia familia y que la guarda de los 
hermanos se confíe a una misma institución o persona.

5. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o 
personas a quien hubiere sido confiado en guarda, aquél o persona interesada podrá 
solicitar la remoción de ésta.

6. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asunción de la 
tutela por ministerio de la Ley serán recurribles ante la jurisdicción civil sin necesidad 
de reclamación administrativa previa.»

Disposición final sexta.  
El artículo 173 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:
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«1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de 
familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su 
compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. Este 
acogimiento se podrá ejercer por la persona o personas que sustituyan al núcleo 
familiar del menor o por responsable del hogar funcional.

2. El acogimiento se formalizará por escrito, con el consentimiento de la entidad 
pública, tenga o no la tutela o la guarda, de las personas que reciban al menor y de 
éste si tuviera doce años cumplidos. Cuando fueran conocidos los padres que no 
estuvieran privados de la patria potestad, o el tutor, será necesario también que 
presten o hayan prestado su consentimiento, salvo que se trate de un acogimiento 
familiar provisional a que hace referencia el apartado 3 de este artículo.

El documento de formalización del acogimiento familiar, a que se refiere el 
párrafo anterior, incluirá los siguientes extremos:

1.º Los consentimientos necesarios.
2.º Modalidad del acogimiento y duración prevista para el mismo.
3.º Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:
a) La periodicidad de las visitas por parte de la familia del menor acogido.
b) El sistema de cobertura por parte de la entidad pública o de otros 

responsables civiles de los daños que sufra el menor o de los que pueda causar a 
terceros.

c) La asunción de los gastos de manutención, educación y atención sanitaria.
4.º El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del acogimiento, 

vaya a realizar la entidad pública, y el compromiso de colaboración de la familia 
acogedora al mismo.

5.º La compensación económica que, en su caso, vayan a recibir los acogedores.
6.º Si los acogedores actúan con carácter profesionalizado o si el acogimiento se 

realiza en un hogar funcional, se señalará expresamente.
7.º Informe de los servicios de atención a menores.
Dicho documento se remitirá al Ministerio Fiscal.
3. Si los padres o el tutor no consienten o se oponen al mismo, el acogimiento 

sólo podrá ser acordado por el Juez, en interés del menor, conforme a los trámites de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. La propuesta de la entidad pública contendrá los 
mismos extremos referidos en el número anterior.

No obstante, la entidad pública podrá acordar en interés del menor, un 
acogimiento familiar provisional, que subsistirá hasta tanto se produzca resolución 
judicial.

La entidad pública, una vez realizadas las diligencias oportunas, y concluido el 
expediente, deberá presentar la propuesta al Juez de manera inmediata y, en todo 
caso, en el plazo máximo de quince días.

4. El acogimiento del menor cesará:
1.º Por decisión judicial.
2.º Por decisión de las personas que lo tienen acogido, previa comunicación de 

éstas a la entidad pública.
3.º A petición del tutor o de los padres que tengan la patria potestad y reclamen 

su compañía.
4.º Por decisión de la entidad pública que tenga la tutela o guarda del menor, 

cuando lo considere necesario para salvaguardar el interés de éste oídos los 
acogedores.

Será precisa resolución judicial de cesación cuando el acogimiento haya sido 
dispuesto por el Juez.

5. Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento se 
practicarán con la obligada reserva.»

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 39  Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor

– 723 –



Disposición final séptima.  
Se introduce en el Código Civil un nuevo artículo con el número 173 bis, con la siguiente 

redacción:

«Artículo 173 bis.  
El acogimiento familiar, podrá adoptar las siguientes modalidades atendiendo a 

su finalidad:
1.º Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la 

situación del menor se prevea la reinserción de éste en su propia familia bien en 
tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable.

2.º Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del 
menor y su familia así lo aconsejen y así lo informen los servicios de atención al 
menor. En tal supuesto, la entidad pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los 
acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus 
responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del menor.

3.º Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizará por la entidad pública 
cuando ésta eleve la propuesta de adopción del menor, informada por los servicios 
de atención al menor, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan 
los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y hayan prestado 
ante la entidad pública su consentimiento a la adopción, y se encuentre el menor en 
situación jurídica adecuada para su adopción.

La entidad pública podrá formalizar, asimismo, un acogimiento familiar 
preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta de 
adopción, que fuera necesario establecer un período de adaptación del menor a la 
familia. Este período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá exceder del 
plazo de un año.»

Disposición final octava.  
El artículo 174.2 del Código Civil queda redactado como sigue:

«2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos 
de menores y le remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos 
de formalización relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas, 
guardas y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad de interés 
en las circunstancias del menor.

El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor, 
y promoverá ante el Juez las medidas de protección que estime necesarias.»

Disposición final novena.  
El artículo 175.1 del Código Civil queda redactado como sigue:

«1. La adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años. En la 
adopción por ambos cónyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. 
En todo caso, el adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el 
adoptado.»

Disposición final décima.  
El artículo 176 del Código Civil quedará redactado como sigue:

«1. La adopción se constituye por resolución judicial, que tendrá en cuenta 
siempre el interés del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el 
ejercicio de la patria potestad.

2. Para iniciar el expediente de adopción es necesaria la propuesta previa de la 
entidad pública a favor del adoptante o adoptantes que dicha entidad pública haya 
declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad. La declaración de idoneidad 
podrá ser previa a la propuesta.

No obstante, no se requiere propuesta cuando en el adoptando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes:
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1.ª Ser huérfano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o 
afinidad.

2.ª Ser hijo del consorte del adoptante.
3.ª Llevar más de un año acogido legalmente bajo la medida de un acogimiento 

preadoptivo o haber estado bajo su tutela por el mismo tiempo.
4.ª Ser mayor de edad o menor emancipado.
3. En los tres primeros supuestos del apartado anterior podrá constituirse la 

adopción, aunque el adoptante hubiere fallecido, si éste hubiese prestado ya ante el 
Juez su consentimiento. Los efectos de la resolución judicial en este caso se 
retrotraerán a la fecha de prestación de tal consentimiento.»

Disposición final undécima.  
El artículo 177 del Código Civil quedará redactado como sigue:

«1. Habrán de consentir la adopción, en presencia del Juez, el adoptante o 
adoptantes y el adoptando mayor de doce años.

2. Deberán asentir a la adopción en la forma establecida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil:

1.º El cónyuge del adoptante, salvo que medie separación legal por sentencia 
firme o separación de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente.

2.º Los padres del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que 
estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa 
legal para tal privación. Esta situación sólo podrá apreciarse en procedimiento judicial 
contradictorio, el cual podrá tramitarse como dispone el artículo 1.827 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

No será necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren 
imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciará motivadamente en la 
resolución judicial que constituya la adopción.

El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido 
treinta días desde el parto.

3. Deberán ser simplemente oídos por el Juez:
1.º Los padres que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su 

asentimiento no sea necesario para la adopción.
2.º El tutor y, en su caso, el guardador o guardadores.
3.º El adoptando menor de doce años, si tuviere suficiente juicio.
4.º La entidad pública, a fin de apreciar la idoneidad del adoptante, cuando el 

adoptando lleve más de un año acogido legalmente por aquél.»

Disposición final duodécima.  
El primer párrafo del artículo 211 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«El internamiento por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté 
en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad, 
requerirá autorización judicial. Esta será previa al internamiento, salvo que razones 
de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, de la que se 
dará cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro 
horas. El internamiento de menores, se realizará en todo caso en un establecimiento 
de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al 
menor.»
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Se declara inconstitucional, con el efecto establecido en el fundamento jurídico 6, por 
Sentencia del TC 131/2010, de 2 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-273.

Disposición final decimotercera.  
El artículo 216 del Código Civil tendrá un segundo párrafo con la siguiente redacción:

«Las medidas y disposiciones previstas en el artículo 158 de este Código podrán 
ser acordadas también por el Juez, de oficio o a instancia de cualquier interesado, en 
todos los supuestos de tutela o guarda, de hecho o de derecho, de menores e 
incapaces, en cuanto lo requiera el interés de éstos.»

Disposición final decimocuarta.  
El artículo 234 del Código Civil tendrá un último párrafo con la siguiente redacción:

«Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida de familia del 
tutor.»

Disposición final decimoquinta.  
El artículo 247 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«Serán removidos de la tutela los que después de deferida incurran en causa 
legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, por 
incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud de su 
ejercicio, o cuando surgieran problemas de convivencia graves y continuados.»

Disposición final decimosexta.  
El artículo 248 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado o de otra 
persona interesada, decretará la remoción del tutor, previa audiencia de éste si, 
citado, compareciere. Asimismo, se dará audiencia al tutelado si tuviere suficiente 
juicio.»

Disposición final decimoséptima.  
Se añade un segundo párrafo al artículo 260 del Código Civil con la siguiente redacción:

«No obstante, la entidad pública que asuma la tutela de un menor por ministerio 
de la Ley o la desempeñe por resolución judicial no precisará prestar fianza.»

Disposición final decimoctava.  
1. Los artículos del Código Civil que se relacionan a continuación quedarán redactados 

como sigue:
Párrafo segundo del artículo 166:
«Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o 

legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia sólo podrá 
ser aceptada a beneficio de inventario.»

Párrafo segundo del artículo 185:
«Serán aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se 

adapten a su especial representación, los preceptos que regulan el ejercicio de la 
tutela y las causas de inhabilidad, remoción y excusa de los tutores.»

Artículo 271:
«El tutor necesita autorización judicial:
1.º Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de 

educación o formación especial.
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2.º Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o 
industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, 
o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean 
susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción 
preferente de acciones.

3.º Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones 
en que el tutelado estuviese interesado.

4.º Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar 
ésta o las liberalidades.

5.º Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.
6.º Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los 

asuntos urgentes o de escasa cuantía.
7.º Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
8.º Para dar y tomar dinero a préstamo.
9.º Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.
10. Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a 

título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.»
Artículo 272:
«No necesitarán autorización judicial la partición de herencia ni la división de 

cosa común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirán aprobación 
judicial.»

Artículo 273:
«Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los dos 

artículos anteriores, el Juez oirá al Ministerio Fiscal y al tutelado, si fuese mayor de 
doce años o lo considera oportuno, y recabará los informes que le sean solicitados o 
estime pertinentes.»

Artículo 300:
«El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del 

Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en 
juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo.»

Artículo 753:
«Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria en favor de quien sea tutor 

o curador del testador, salvo cuando se haya hecho después de aprobadas 
definitivamente las cuentas o, en el caso en que no tuviese que rendirse éstas, 
después de la extinción de la tutela o curatela.

Serán, sin embargo, válidas las disposiciones hechas en favor del tutor o curador 
que sea ascendiente, descendiente, hermano, hermana o cónyuge del testador.»

Artículo 996:
«Si la sentencia de incapacitación por enfermedades o deficiencias físicas o 

psíquicas no dispusiere otra cosa, el sometido a curatela podrá, asistido del curador, 
aceptar la herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario.»

Párrafo tercero del artículo 1.057:
«Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará aunque entre los 

coherederos haya alguno sometido a patria potestad o tutela, o a curatela por 
prodigalidad o por enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas; pero el contador 
partidor deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citación de 
los representantes legales o curadores de dichas personas.»

Artículo 1.329:
«El menor no emancipado que con arreglo a la Ley pueda casarse podrá otorgar 

capitulaciones, pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, 
salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de participación.»

Artículo 1.330:
«El incapacitado judicialmente sólo podrá otorgar capitulaciones matrimoniales 

con la asistencia de sus padres, tutor o curador.»
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Número 1.º del artículo 1.459:
«Los que desempeñen algún cargo tutelar, los bienes de la persona o personas 

que estén bajo su guarda o protección.»
Número 3.º del artículo 1.700:
«Por muerte, insolvencia, incapacitación o declaración de prodigalidad de 

cualquiera de los socios, y en el caso previsto en el artículo 1.699.»
Número 3.º del artículo 1.732:
«Por muerte, incapacitación, declaración de prodigalidad, quiebra o insolvencia 

del mandante o del mandatario.»
2. Quedan modificados los siguientes artículos del Código Civil:
En los artículos 108, 823 y 980 quedan suprimidas, respectivamente, las palabras 

«plena», «plena» y «plenamente».
En los artículos 323 y 324 se sustituyen, respectivamente, las palabras «tutor» y 

«tutores» por «curador» y «curadores».
Queda suprimido el párrafo tercero del artículo 163.
En el primer párrafo del artículo 171 se eliminan las palabras «no se constituirá la tutela, 

sino que».
Al final del último párrafo de este mismo artículo 171 se agrega la frase «o curatela, 

según proceda».
El número 1.º del artículo 234 se sustituye por el siguiente:

«Al cónyuge que conviva con el tutelado.»
En el artículo 852 se sustituye «y 5.º» por «, 5.º y 6.º».
En el artículo 855 se sustituye «y 6.º» por «, 5.º y 6.º»; «169» por «170», y se suprime su 

último párrafo.
Queda suprimido el párrafo segundo del artículo 992 y en el tercero, que pasará a ser 

segundo, se elimina la palabra «también».
Se agrega un segundo párrafo al artículo 1.060 del siguiente tenor:

«El defensor judicial designado para representar a un menor o incapacitado en 
una partición, deberá obtener la aprobación del Juez, si éste no hubiera dispuesto 
otra cosa al hacer el nombramiento.»

El número 2.º del artículo 1.263 queda sustituido por el siguiente:
«Los incapacitados.»

En el número 1.º del artículo 1.291 las palabras «sin autorización judicial» sustituyen a 
«sin autorización del consejo de familia».

En el artículo 1.338 se sustituyen las palabras «El menor» por «El menor no 
emancipado».

En el número 1.º del artículo 1.393 se sustituyen las palabras «declarado ausente» por 
«declarado pródigo, ausente».

Disposición final decimonovena.  
La Ley de Enjuiciamiento Civil quedará modificada en el siguiente sentido:
1. Los actuales artículos 1.910 a 1.918 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pasarán a 

integrar la Sección Tercera del Título IV del Libro III, titulada «Medidas provisionales en 
relación con los hijos de familia».

2. La Sección Segunda del Título IV del Libro III, se denominará «Medidas relativas al 
retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional» y comprenderá los 
artículos 1.901 a 1.909, ambos inclusive, con el siguiente contenido:

«Artículo 1901
En los supuestos en que, siendo aplicable un convenio internacional, se pretenda 

la restitución de un menor que hubiera sido objeto de un traslado o retención ilícita, 
se procederá de acuerdo con lo previsto en esta Sección.
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Artículo 1902
Será competente el Juez de Primera Instancia en cuya demarcación judicial se 

halle el menor que ha sido objeto de un traslado o retención ilícitos.
Podrá promover el procedimiento la persona, institución u organismo que tenga 

atribuido el derecho de custodia del menor, la autoridad central española encargada 
del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el correspondiente convenio y, 
en representación de ésta, la persona que designe dicha autoridad.

Las actuaciones se practicarán con intervención del Ministerio Fiscal y los 
interesados podrán actuar bajo la dirección de Abogado.

La tramitación del procedimiento tendrá carácter preferente y deberá realizarse 
en el plazo de seis semanas desde la fecha en que se hubiere solicitado ante el Juez 
la restitución del menor.

Artículo 1903
A petición de quien promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, el Juez 

podrá adoptar la medida provisional de custodia del menor prevista en la Sección 
siguiente de esta Ley y cualquier otra medida de aseguramiento que estime 
pertinente.

Artículo 1904
Promovido el expediente mediante la solicitud a la que se acompañará la 

documentación requerida por el correspondiente convenio internacional, el Juez 
dictará, en el plazo de veinticuatro horas, resolución en la que se requerirá a la 
persona que ha sustraído o retiene al menor, con los apercibimientos legales, para 
que en la fecha que se determine, que no podrá exceder de los tres días siguientes, 
comparezca en el juzgado con el menor y manifieste:

a) Si accede voluntariamente a la restitución del menor a la persona, institución y 
organismo que es titular del derecho de custodia; o, en otro caso,

b) Si se opone a la restitución por existir alguna de las causas establecidas en el 
correspondiente convenio cuyo texto se acompañará al requerimiento.

Artículo 1905
Si no compareciese el requerido, el Juez dispondrá a continuación del 

procedimiento de su rebeldía citando a los interesados y al Ministerio Fiscal a una 
comparecencia que tendrá lugar en plazo no superior a los cinco días siguientes y 
decretará las medidas provisionales que juzgue pertinentes en relación con el menor.

En la comparecencia se oirá al solicitante y al Ministerio Fiscal y en su caso y 
separadamente, al menor sobre su restitución. El Juez resolverá por auto dentro de 
los dos días siguientes a contar desde la fecha de la comparecencia, si procede o no 
la restitución, teniendo en cuenta el interés del menor y los términos del 
correspondiente convenio.

Artículo 1906
Si compareciese el requerido y accediere a la restitución voluntaria del menor, se 

levantará acta, acordando el Juez, mediante auto, la conclusión del procedimiento y 
la entrega del menor a la persona, institución y organismo titular del derecho de 
custodia, así como lo procedente en cuanto a costas y gastos.

Artículo 1907
Si en la primera comparecencia el requerido formulase oposición a la restitución 

del menor, al amparo de las causas establecidas en el correspondiente convenio, no 
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.817 de esta Ley, ventilándose la 
oposición ante el mismo Juez por los trámites del juicio verbal. A este fin:
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a) En el mismo acto de comparecencia serán citados todos los interesados y el 
Ministerio Fiscal, para que expongan lo que estimen procedente y, en su caso, se 
practiquen las pruebas, en ulterior comparecencia, que se celebrará de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 730 y concordantes de esta Ley dentro del plazo 
improrrogable de los cinco días a contar desde la primera.

b) Asimismo, tras la primera comparecencia el Juez oirá, en su caso, 
separadamente al menor sobre su restitución y podrá recabar los informes que 
estime pertinentes.

Artículo 1908
Celebrada la comparecencia y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes 

dentro de los seis días posteriores, el Juez dictará auto dentro de los tres días 
siguientes, resolviendo, en interés del menor y en los términos del convenio, si 
procede o no su restitución. Contra dicho auto sólo cabrá recurso de apelación en un 
solo efecto, que deberá resolverse en el improrrogable plazo de veinte días.

Artículo 1909
Si el Juez resolviese la restitución del menor, en el auto se establecerá que la 

persona que trasladó o retuvo al menor abone las costas del procedimiento así como 
los gastos en que haya incurrido el solicitante, incluídos los del viaje y los que 
ocasione la restitución del menor al Estado de su residencia habitual con anterioridad 
a la sustracción, que se harán efectivos por los trámites previstos en el artículo 928 y 
concordantes de esta Ley.

En los demás supuestos, se declararán de oficio las costas del procedimiento.»

Disposición final vigésima.  
El Ministerio Fiscal velará para que, incoado un procedimiento sobre reclamación frente 

a las resoluciones de las entidades públicas que surjan con motivo del ejercicio de sus 
funciones en materia de tutela o de guarda, se resuelvan en el mismo expediente todas las 
acciones e incidencias que afecten a un mismo menor. A tal efecto, promoverá ante los 
órganos jurisdiccionales las actuaciones oportunas previstas en la legislación procesal.

Disposición final vigésima primera.  
1. El artículo 5, en sus apartados 3 y 4; el artículo 7 en su apartado 1; el artículo 8, en su 

apartado 2 letra c); el artículo 10, en sus apartados 1 y 2 letras a), b) y d); los artículos 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18 en su apartado 2, 21 en sus apartados 1, 2 y 3, y el artículo 22, son 
legislación supletoria de la que dicten las Comunidades Autónomas con competencia en 
materia de asistencia social.

2. El artículo 10, en su apartado 3, el artículo 21, en su apartado 4, el artículo 23, las 
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, la disposición transitoria única y las 
disposiciones finales decimonovena y vigésima, se dictan al amparo del artículo 149.1.2.ª, 
5.ª y 6.ª de la Constitución.

3. Los restantes preceptos no orgánicos de la Ley, así como las revisiones al Código Civil 
contenidas en la misma, se dictan al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución y se 
aplicarán sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Autónomas con 
competencia en materia de Derecho Civil, Foral o Especial.

Disposición final vigésima segunda.  
Las entidades públicas mencionadas en esta Ley son las designadas por las 

Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con sus respectivas 
normas de organización.

Disposición final vigésima tercera.  
Tienen carácter de ley ordinaria los artículos 1; 5, apartados 3 y 4; 7, apartado 1; 8, 

apartado 2, párrafo c; 9 bis; 9 ter; 9 quáter; 9 quinquies; 10, apartados 1, 2, párrafos a, b, d y 
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f, 3, 4 y 5; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 20 bis, 21, 21 bis, 22, 22 bis, 22 ter, 
22 quáter, 22 quinquies, 23 y 24; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la 
disposición transitoria; la disposición derogatoria, y las disposiciones finales primera a 
vigésima segunda y vigésima cuarta.

Los preceptos relacionados en el párrafo anterior se aplicarán según lo previsto en la 
disposición final vigésima primera.

Disposición final vigésima cuarta.  
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado».
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§ 40

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 11, de 13 de enero de 2000
Última modificación: 28 de abril de 2023

Referencia: BOE-A-2000-641

[ . . . ]
TÍTULO I

Del ámbito de aplicación de la Ley

[ . . . ]
Artículo 4.  Derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas.

El Ministerio Fiscal y el Juez de Menores velarán en todo momento por la protección de 
los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por las infracciones cometidas 
por las personas menores de edad.

De manera inmediata se les instruirá de las medidas de asistencia a las víctimas que 
prevé la legislación vigente, debiendo el Letrado de la Administración de Justicia derivar a la 
víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima competente.

Las víctimas y las personas perjudicadas tendrán derecho a personarse y ser parte en el 
expediente que se incoe al efecto, para lo cual el Letrado de la Administración de Justicia les 
informará en los términos previstos en los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, instruyéndoles de su derecho a nombrar dirección letrada o instar su nombramiento 
de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, les 
informará de que, de no personarse en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de 
acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.

Quienes se personaren podrán desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e 
instar la práctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga. Sin perjuicio de lo anterior, 
el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicar a las víctimas y a las personas 
perjudicadas, se hayan o no personado, todas aquellas resoluciones que se adopten tanto 
por el Ministerio Fiscal como por el Juez de Menores, que puedan afectar a sus intereses.

En especial, cuando el Ministerio Fiscal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 
de esta Ley, desista de la incoación del expediente deberá inmediatamente ponerlo en 
conocimiento de las víctimas y las personas perjudicadas haciéndoles saber su derecho a 
ejercitar las acciones civiles que les asisten ante la jurisdicción civil.

Del mismo modo, el Letrado de la Administración de Justicia notificará por escrito la 
sentencia que se dicte a las víctimas y las personas perjudicadas por la infracción penal, 
aunque no se hayan mostrado parte en el expediente.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

– 732 –



Cuando la víctima lo sea de un delito de violencia de género, tiene derecho a que le sean 
notificadas por escrito, mediante testimonio íntegro, las medidas cautelares de protección 
adoptadas. Asimismo, tales medidas cautelares serán comunicadas a las administraciones 
públicas competentes para la adopción de medidas de protección, sean estas de seguridad o 
de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole.

La víctima de un delito violento tiene derecho a ser informada permanentemente de la 
situación procesal del presunto agresor. En particular, en el caso de una medida, cautelar o 
definitiva, de internamiento, la víctima será informada en todo momento de los permisos y 
salidas del centro del presunto agresor, salvo en aquellos casos en los que manifieste su 
deseo de no recibir notificaciones.

[ . . . ]
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§ 41

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo de la 
Conferencia Sectorial de Igualdad de 21 de julio de 2014, por el que 
se aprueba el protocolo de derivación entre centros de acogida para 

las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
«BOE» núm. 161, de 7 de julio de 2015
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2015-7620

La Conferencia Sectorial de Igualdad, en la reunión celebrada el día 21 de julio de 2014, 
acordó aprobar el Protocolo de Derivación entre centros de acogida para las mujeres 
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas.

Dicho acuerdo se encuentra en vigor desde el momento mismo de su adopción para 
aquellas Comunidades autónomas que votaron favorablemente: Andalucía, Aragón, 
Principado de Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de 
Navarra, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la Ciudad de Ceuta, así como la 
Ciudad de Melilla que se adhirió con posterioridad.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo, éste se publicará en los boletines 
oficiales de las Comunidades autónomas, así como en el «Boletín Oficial del Estado», 
haciendo constar en el texto de la Resolución por la que se dé publicidad al mismo las 
Comunidades autónomas que han votado a favor y, en consecuencia, sean firmantes del 
Acuerdo.

El artículo 5.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, establece la necesidad de 
firmar los Acuerdos de Conferencia Sectorial, y el artículo 15.5 del Reglamento de la 
Conferencia Sectorial de Igualdad, dispone que la firma de los acuerdos se podrá producir 
en la propia reunión de la Conferencia en la que son adoptados, o en un momento posterior.

El Acuerdo ha sido firmado por todas las Comunidades autónomas y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía que dieron su conformidad al mismo, así como por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Por todo ello, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del texto del 
citado Acuerdo, que figura en el anexo de la presente Resolución.
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ANEXO
Acuerdo de 21 de julio de 2014, de la Conferencia Sectorial de Igualdad, por el 
que se aprueba el Protocolo de Derivación entre las Comunidades Autónomas 
para la coordinación de sus redes de centros de acogida para las mujeres 

víctimas de la violencia de género y de sus hijos e hijas
La violencia contra las mujeres constituye una de las principales causas de violación de 

los derechos humanos contra las mujeres, pues afecta a derechos tan básicos como la 
integridad física, la seguridad, la libertad o la igualdad, y es susceptible de alcanzar a todas 
las mujeres, sin perjuicio de la mayor vulnerabilidad de algunos grupos específicos.

Como proclama la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, la violencia 
contra las mujeres se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en 
nuestra sociedad. La Constitución Española proclama en su artículo 15 el derecho de todos 
a la vida y a la integridad física y moral; por su parte, los poderes públicos, en virtud del 
artículo 9.2, están obligados a adoptar medidas de acción positiva para que estos derechos 
sean reales y efectivos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

Las medidas puestas en marcha para erradicar la lacra social que supone la violencia 
contra las mujeres, medidas preventivas, educativas, sociales, asistenciales, civiles y 
penales, han contribuido a adoptar políticas adecuadas con un enfoque integral y 
multidisciplinar, si bien el problema de la violencia contra la mujer está aún lejos de haberse 
resuelto y su tratamiento exige una respuesta continua y sostenida por parte de los poderes 
públicos, que por un lado contribuya a mantener los efectos positivos de las políticas 
adoptadas hasta la fecha, y por otro, aborde nuevos aspectos susceptibles de mejora.

Para ello, es preciso situar a la mujer en el centro de las políticas públicas de 
erradicación de la violencia de género, con el fin de atender a sus necesidades reales, 
alentarla a salir del círculo de la violencia y acompañarla en el proceso de recuperación, 
restituyéndola en el pleno ejercicio de sus derechos y ayudándola a construir su autonomía, 
en una vida plena y libre de violencia.

En el marco de un Estado compuesto, las competencias relativas a la lucha contra la 
violencia de género y otras formas de violencia sobre la mujer se encuentran distribuidas en 
diferentes niveles territoriales e institucionales, correspondiendo la mayor parte de las 
competencias a las Comunidades Autónomas, cuyos organismos competentes gestionan los 
recursos de asistencia y protección a las víctimas en sus respectivos territorios. El objetivo 
de la eficiencia en la gestión de los recursos y la eficacia en la búsqueda de soluciones, 
requiere ineludiblemente de la colaboración interinstitucional entre las instancias implicadas.

Una de las medidas que ha contribuido de manera más significativa a ofrecer a las 
mujeres una salida a la violencia fue sin duda la aprobación de la Ley 27/2003, de 31 de 
julio, reguladora de la Orden de Protección. La protección dispensada supuso en primer 
lugar que las mujeres no tuvieran que abandonar sus hogares para escapar de la violencia, 
facilitando el proceso de recuperación en beneficio propio y, en su caso, de sus hijos e hijas. 
No obstante, puede haber casos en los que siga siendo necesario proporcionar a la mujer un 
espacio en el que instalarse de manera temporal, ya sea por la ausencia de un domicilio 
propio, por razones de seguridad de la víctima, o por exigencias del propio proceso de 
recuperación.

De entre los recursos existentes para atender estas necesidades de protección y 
asistencia de las mujeres víctimas de violencia de género, así como otras manifestaciones 
de la violencia contra las mujeres, son los centros de acogida, que, de diversa titularidad y 
características, se extienden por todo el territorio nacional conformando una red de hecho. 
Las necesidades de protección y seguridad de la mujer conllevan en ocasiones la 
conveniencia de alejarse de su agresor y comenzar un proceso de recuperación y 
empoderamiento de tipo multidisciplinar fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de 
residencia. Para ello, se hace necesario avanzar en la colaboración entre las Comunidades 
Autónomas para la coordinación y puesta en común de sus respectivas redes de acogida.

Este proceso entronca con diferentes iniciativas que en los últimos años han sido 
puestas en marcha con éxito por distintas Comunidades Autónomas, en particular el 
Convenio entre las Comunidades Autónomas para la Coordinación de sus Redes de Centros 
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de Acogida a la Mujer Víctima de Violencia de Género, al que se fueron adhiriendo otras 
CC.AA., así como con las propuestas y reivindicaciones que desde diversos foros se han 
lanzado para contribuir a la mejora de la gestión de este tipo de recursos.

El 17 de junio de 2013, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, acordaron en la Conferencia Sectorial 
de Igualdad iniciar los trabajos que permitieran poner en red los centros de acogida de todas 
las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, a través de la coordinación de 
estos recursos en beneficio de las víctimas de la violencia de género y los menores a su 
cargo, con el fin de mejorar su protección y seguridad, la maximización de los recursos y la 
mejora de los procedimientos, en todo el territorio nacional.

Fruto de dicho trabajo, y como muestra del compromiso de las Comunidades Autónomas 
firmantes por asumir y desarrollar este marco de colaboración, y en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 15 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Igualdad, las 
Comunidades Autónomas de La Rioja, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, 
Región de Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, 
Illes Balears, Madrid, Castilla y León, y la Ciudad con Estatuto de Autonomía de Ceuta, y el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la reunión de la Conferencia 
Sectorial de Igualdad de 21 de junio de 2014,

ACUERDAN:

Primero.  Objeto.
Se aprueba el Protocolo de derivación entre las Comunidades Autónomas para la 

coordinación de sus redes de centros de acogida para las mujeres víctimas de la violencia 
de género y de sus hijos e hijas, que pretende cumplir con los siguientes objetivos:

• Coordinación de las redes de los recursos de acogida para las mujeres víctimas de la 
violencia de género y sus hijos e hijas.

• Determinación de las causas que pueden motivar la derivación de una usuaria a un 
centro de acogida de otra Comunidad Autónoma.

• Establecimiento de un listado común de la documentación exigible para tramitar el 
ingreso en los centros de acogida.

• Desarrollo de un modelo de comunicación directa entre los organismos competentes en 
esta materia para todo lo relativo al proceso de admisión, incluida las causas para la 
motivación en caso de denegación.

• Fijación de unos criterios comunes sobre la asunción de gastos derivados del traslado o 
los que se produzcan como consecuencia de las gestiones derivadas de su situación.

Segundo.  Conceptos.
A efectos del presente Protocolo, se entenderá por Comunidad de origen, la Comunidad 

Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía firmante del Protocolo que solicite la 
derivación y se entenderá por Comunidad de acogida, la Comunidad Autónoma o Ciudad 
con Estatuto de Autonomía firmante del Protocolo a la que se solicite la derivación. El 
organismo con competencia en los recursos de atención y acogida de las Comunidades 
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía designado por cada una de ellas, será 
quien realice la solicitud y autorización de ingreso en el recurso.

Tercero.  Primer acceso.
El primer acceso de la mujer a la red de centros de acogida será siempre a través de la 

Comunidad de origen.
La derivación se podrá solicitar para mujeres que se encuentren acogidas en un recurso 

de atención y acogida para mujeres víctimas de violencia de género en los que se haya 
iniciado una primera intervención que permita valorar una planificación a medio y largo plazo 
de la que forme parte el traslado a los recursos de otra Comunidad Autónoma.
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Cuarto.  Condición de víctima de violencia de género.
La Comunidad de origen, acreditará la condición de víctima de violencia de género en los 

términos establecidos por la LO 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la violencia de género, en adelante Ley Integral, mediante:

• Resolución judicial otorgando la orden de protección o acordando medida cautelar a 
favor de la víctima relativa a causa criminal por violencia de género.

• El informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de género hasta que se dicte la resolución judicial 
procedente.

• Excepcionalmente, en situaciones urgentes de peligro o riesgo para la vida de la mujer 
víctima de violencia de género, como en los casos de valoración policial de riesgo elevado, 
bastará con que la Comunidad de origen envíe a la de acogida un informe del Centro de la 
Mujer, servicio social, organismo de igualdad o equivalente.

A través del informe se valorará la situación de peligro o riesgo para la vida, motivando 
por qué se considera conveniente su traslado a esa Comunidad y no a otra.

Cuando la Comunidad de acogida sea el Principado de Asturias o Andalucía, procederá 
la admisión de forma excepcional únicamente cuando se haya interpuesto denuncia y exista 
una valoración policial de riesgo alto.

Quinto.  Motivos de traslado.
La Comunidad de origen deberá valorar las circunstancias existentes para proponer un 

traslado, determinando si se dan razones para presentar una solicitud de derivación 
motivada. Se considerarán motivos que justifiquen el traslado, alguno de los siguientes:

• La seguridad de la mujer y/o los y las menores a su cargo,
• La recuperación social a medio y largo plazo, cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias que la condicione gravemente: reagrupación familiar debidamente justificada, 
necesidad derivada de la formación o educación de ella o de sus hijos e hijas, que no se 
pueda realizar en su Comunidad Autónoma o atender a una oferta de trabajo debidamente 
acreditada.

Sexto.  Solicitud de traslado y disponibilidad de las plazas.
Serán los organismos competentes de la Comunidad de origen quienes se pondrán en 

contacto con los de la Comunidad de acogida para realizar una primera información del caso 
que permita al personal técnico de la Comunicad de destino valorar la idoneidad del traslado 
y la disponibilidad de plazas adecuadas a las circunstancias del mismo.

Para ello, se utilizarán los medios necesarios que garanticen la máxima rapidez de 
gestión. Para facilitar este proceso cada Comunidad designará a una persona responsable 
indicando sus datos.

Séptimo.  Información sobre el nuevo recurso.
Será obligación de la Comunidad Autónoma de origen, en colaboración con la de 

destino, dar a conocer a la mujer las características del centro, su reglamento interno y los 
derechos y obligaciones que asume con el traslado. En caso de que así se requiera en la 
normativa correspondiente, se le exigirá compromiso escrito al respecto.

La Comunidad de acogida facilitará a la de origen cuanta información le requiera aquella, 
a efectos de facilitar a la mujer una información lo más precisa posible.

Octavo.  Documentación necesaria.
En caso de que la valoración técnica aconseje el traslado, se iniciará la derivación, 

procediendo la Comunidad de origen a enviar la siguiente documentación:
• Solicitud de la interesada.
• Documento que acredite la condición de víctima de violencia de género, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto.
• Informe social, que deberá ajustarse al modelo que se adjunta como anexo I.
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• Compromiso firmado por la Comunidad de origen de volver a acoger a la mujer durante 
los seis meses siguientes a la derivación, en el caso de que el nuevo recurso no se adecue a 
sus necesidades.

Se aportará además el DNI/NIF o NIE y, en su caso, pasaporte y libro de familia. El resto 
de la documentación descrita en los puntos anteriores, que no pueda aportarse en el 
momento del traslado, se remitirá una vez la mujer se instale en el recurso.

Noveno.  Tramitación del ingreso.
Cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con su normativa interna, respetando los 

tiempos acordados por el personal técnico y que estimen más adecuados al caso, tramitará 
el ingreso basándose en los principios de celeridad, seguridad y confidencialidad, 
comunicándolo a la Comunidad Autónoma de origen a través de medios telemáticos, 
siempre que sea posible, y atendiendo a las normas de protección de datos de carácter 
personal.

Décimo.  Denegación motivada de acceso.
En caso de denegación de acceso a los recursos de acogida, se motivarán las causas. 

Pueden ser causas de denegación:
• La falta de plazas disponibles adecuadas a las circunstancias del caso. En este caso, la 

Comunidad de origen podrá solicitar a la de acogida que le informe sobre la existencia de 
plazas disponibles en el futuro.

• No reunir los requisitos exigidos para la derivación en el apartado cuarto.
• Tener sentencia firme que acuerde un régimen de visitas, suponiendo el traslado un 

obstáculo para su cumplimiento.
• Valoración técnica motivada.

Undécimo.  Plazos de tramitación.
Las solicitudes de derivación se resolverán a la mayor brevedad posible y no más tarde 

de 15 días desde la recepción de la solicitud, basándose en un plan de actuación entre el 
personal técnico de las Comunidades Autónomas de origen y acogida.

Duodécimo.  Traslado a la Comunidad de acogida.
El traslado se organizará de común acuerdo por las Comunidades de origen y de 

acogida, garantizándose la seguridad de la mujer y los y las menores a su cargo. Cuando la 
mujer carezca de medios económicos suficientes para hacer frente a los gastos de traslado, 
estos serán asumidos por la Comunidad de origen.

Excepcionalmente, las Comunidades autónomas podrán acordar, según las 
circunstancias específicas de cada caso o el modelo de gestión del centro, un régimen 
distinto de reparto de los gastos derivados del traslado.

Decimotercero.  Atención por la Comunidad de acogida.
La Comunidad de origen deberá incluir en el informe de derivación una propuesta de 

intervención, detallando si el traslado se solicita con carácter temporal o indefinido. La 
propuesta será valorada por la Comunidad de acogida, pudiendo esta última introducir las 
modificaciones que considere pertinentes. La Comunidad de acogida se encargará de llevar 
a cabo las actuaciones para la atención integral como víctima de violencia de género con la 
mujer y los y las menores a su cargo. A estos efectos, deberá tramitarse la escolarización 
inmediata de los hijos e hijas, tal y como establece el artículo 5 de la Ley Integral.

Decimocuarto.  Desplazamientos por gestiones derivadas.
Las actuaciones que pudieran resultar necesarias para la realización de estos 

desplazamientos se harán de forma coordinada entre la Comunidad de origen y la de 
acogida. Cuando la mujer y/o los y las menores a su cargo tengan que trasladarse a la 
Comunidad de origen por motivos judiciales u otra causa de obligado desplazamiento 
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debidamente justificado, será informada la Comunidad de origen, y esta les facilitará el 
alojamiento y protección que requiera o se estime necesario, a su cargo. Cuando la mujer 
carezca de medios económicos suficientes para hacer frente a los gastos de este traslado,la 
Comunidad de origen asumirá los gastos de estos desplazamientos como consecuencia de 
las gestiones derivadas de su situación (comparecencia en juzgados, régimen de visitas de 
menores, etc.).

Decimoquinto.  Seguimiento de la intervención.
La Comunidad de origen hará un seguimiento de la situación de la mujer en la 

Comunidad de acogida y su evolución. Cuando concluya la intervención en el recurso de 
acogida, la Comunidad de acogida se lo comunicará a la Comunidad de origen, para analizar 
conjuntamente las actuaciones realizadas con la mujer y los y las menores a su cargo.

En el caso de que se precisara continuar la intervención con la mujer y menores a su 
cargo, la Comunidad de origen y la de acogida valorarán conjuntamente si es pertinente el 
retorno a la Comunidad de origen.

Si una vez finalizada su estancia en el centro, la mujer decide fijar su residencia en la 
Comunidad de acogida, se garantizará que recibe una información adecuada y suficiente de 
los recursos a los que tiene derecho y se le aplicará el sistema de ayudas económicas y 
demás recursos existentes, de acuerdo con los criterios fijados en la normativa reguladora 
de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del seguimiento e intervenciones posteriores que 
deban realizarse con ella.

Decimosexto.  Abandono del centro.
Cuando la intervención desde el centro finalice, ya sea por la consecución de los 

objetivos marcados, por salida voluntaria de la mujer o por otra causa, la Comunidad de 
acogida lo comunicará a la de origen de la forma más inmediata posible.

Decimoséptimo.  Revocación de la derivación.
Si durante su estancia en el recurso de acogida se desvelaran datos que no se habían 

comunicado en el informe de derivación (tales como situaciones de enfermedad mental, 
discapacidad, adicciones, etc.) y que pudieran interferir en la calidad de la intervención que 
se le presta a la usuaria de manera negativa, esto podría constituir motivo para revocar la 
estancia de la mujer en la Comunidad de acogida.

Si la mujer no se adapta a la normativa de funcionamiento interno del centro al que ha 
sido derivada o la incumple, la Comunidad de acogida derivará el caso de nuevo a la 
Comunidad de origen.

Decimoctavo.  Seguimiento del protocolo.
Cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía designará una 

persona para integrar el grupo de seguimiento del presente Protocolo. Corresponde a dicho 
grupo contribuir a la revisión y mejora de la aplicación de este Protocolo, así como recabar 
los datos relativos a su ejecución, dando cuenta de los resultados conseguidos a la 
Conferencia Sectorial de Igualdad. Además, el grupo de seguimiento mantendrá 
actualizados un catálogo de recursos de acogida y un compendio de normativa autonómica 
existente en la materia.

Decimonoveno.  Eficacia.
El presente acuerdo producirá sus efectos desde el día siguiente al de su aprobación en 

la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Vigésimo.  Publicación.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dará publicidad al presente 

acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y las Comunidades Autónomas en sus respectivos 
Diarios Oficiales.
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ANEXO I
Informe técnico de solicitud de traslado a los recursos de atención integral y 

acogida de la Comunidad Autónoma de ...…….
(Adjuntar a este informe, la solicitud escrita de traslado de la mujer, que debe incluir los 

motivos que la llevan a solicitar el traslado a otra CC.AA., los objetivos que se plantea en la 
CC.AA. que solicita).

• Centro/servicio/institución que demanda el traslado:
• Profesional de referencia:
• Fecha:
• Dirección: e-mail, tfno.
1. Datos de la mujer:
• Nombre y apellidos:
• DNI/NIE/NIF/Pasaporte:
• Fecha de nacimiento:
• Estado civil:
2. Datos de los menores que la acompañan:
• Nombre y apellidos:
• DNI/NIE/NIF/Pasaporte:
• Fecha de nacimiento:
• Relación con agresor:
3. Motivo del traslado:
(No son excluyentes).
• Razones de seguridad.
• Agrupamiento/apoyos familia de origen.
• Alejamiento físico y psíquico de la situación de maltrato.
• Otros (especificar).
4. Evaluación del riesgo individualizado.
• Valoración policial del riesgo (solo si se conoce y es relevante).
• Número de ingresos en Casa de Acogida, especialmente los relacionados con una 

situación de emergencia o riesgo para la mujer y/o sus hijos.
4.1 Situación de maltrato.
• Relación con el agresor.
• Tiempo de convivencia con el agresor.
• Tiempo de relación con el agresor.
• Tiempo que lleva sufriendo maltrato.
• Hijos/as con el agresor.
• Tipo de maltrato e indicadores del mismo.
4.2 Percepción de riesgo por parte de la víctima (no son excluyentes).
• La mujer deposita su seguridad en: Fuerzas de Seguridad, Casa de Acogida, en ella 

misma, en otros/as...
• Minimiza el daño sufrido.
• Da importancia a la situación de maltrato sufrida.
• Cree que ella controla la situación.
• Cree que él puede cambiar.
• Se percibe como víctima de violencia de género.
• Tiene contacto directo con él.
• Tiene contacto indirecto con él (a través de familia, amigos/as, hijos/as...).
• Frecuenta lugares comunes con el agresor por fuerza mayor.
• Frecuenta lugares comunes con el agresor por decisión propia.
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4.3 Situación subjetiva respecto al maltrato por parte de la mujer (no son excluyentes).
• Disculpa al agresor.
• Le da pena el agresor.
• Se preocupa del agresor.
• Quiere cuidar del agresor, o que lo cuiden terceros/as personas, familiares...).
• No quiere dañarle.
• Le perdona.
• Se culpa o responsabiliza de lo ocurrido.
• Sigue queriéndole.
• Cree que el agresor la quiere.
• Le atribuye intencionalidad al agresor de la violencia recibida.
• Justifica la violencia (bebe, está mal de la cabeza, todas las parejas discuten, él no es 

malo...).
• Culpa a otros/as de los hechos violentos (suegros/as, amigos de bar...).
• Cree que le traiciona si se decide a romper la pareja.
• Cree que le traiciona si se decide a denunciarlo.
4.4 Evaluación del riesgo individualizado de los menores que acompañan a la mujer.
5. Situación/estado psicológico.
• En su caso, valoración psicológica del estado actual de la interesada y medios 

utilizados (en el que en el caso de disponer de psicóloga el equipo derivante, debería ser 
elaborado y suscrito por la misma).

• Situación/estado psicológico de los menores que acompañan a la mujer.
6. Situación sociofamiliar.
6.1 Composición familia de procedencia.

Nombre y apellidos Parentesco Fecha nacimiento Estado civil Ocupación
     
     
     

6.2 Personas a cargo que se trasladarían con la mujer.

Nombre y apellidos Parentesco Fecha nacimiento Estado civil Ocupación
     
     
     

6.3 Descripción de la relación de la mujer con las personas a su cargo con las que se 
traslada.

6.4 Otros familiares o adultos de apoyo al grupo familiar.
6.5 Historia familiar (secuencia cronológica significativa de la evolución familiar).
6.6 Situación laboral.
• Profesión.
• Situación laboral en el momento en que se solicita el traslado (ocupación, jornada 

laboral, tiempo que lleva en el trabajo,…).
• Experiencia laboral.
• Gestiones pendientes respecto a su inserción laboral.
• Actitud en la búsqueda de empleo (o en el desarrollo del mismo, si ya lo tuviere).
• Situación laboral de las personas a cargo si procediese.
6.7 Situación formativa.
• Estudios (formación reglada).
• Expectativas formativas.
• Actitud en relación a la formación.
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• Estudios de las personas a cargo.
6.8 Situación económica.
• Ingresos económicos, mensuales y/o anuales, con los que cuenta la unidad mujer y 

procedencia.
• Propiedades a su nombre o en cotitularidad.
• Gestión del dinero y actitud ante la misma.
6.9 Situación sanitaria (de la mujer).
• Cobertura sanitaria.
• Enfermedades: diagnóstico de enfermedades que padezca y la posología de su 

medicación, en particular, existencia de enfermedades infecto-contagiosas y pautas a seguir. 
En su caso, trastornos psíquicos que padezca que puedan afectar a la convivencia en el 
Centro.

• Tratamientos farmacológicos en el momento en que se solicita el traslado.
• Discapacidad dependencias.
• Gestiones sanitarias pendientes en el momento en que se solicita el traslado.
• Especificar si necesitó apoyo psiquiátrico o psicológico en alguna ocasión (tipo de 

apoyo, en cuántas ocasiones, especificar diagnóstico psiquiátrico, tratamientos 
farmacológicos psiquiátricos hasta la fecha).

• Actitud relacionada con el cuidado de su salud. En su caso, consumo de sustancias 
estupefacientes o abuso de alcohol.

6.10 Situación sanitaria de los menores a cargo.
6.11 Situación Legal.
• Interpone denuncia / denuncias.
• Asistencias médicas por agresión, Parte de Lesiones.
• Orden de Protección / Orden de alejamiento / Medidas cautelares y civiles.
• Trámites de separación o divorcio.
• Trámites de custodia menores.
• Trámites pendientes relativos a documentación.
• Régimen de visitas con los hijos e hijas comunes con el agresor. Dónde se hacen, 

frecuencia.
• TAMVG.
• Uso que realiza de los dispositivos de seguridad asignados. Utilización de los 

dispositivos de seguridad en alguna ocasión. Motivos.
• Residencia del agresor (especificar si es en el mismo Municipio que la casa en la que 

se encuentra la víctima o no).
• Otros asuntos legales pendientes (prueba de paternidad, permiso de residencia, 

permiso de trabajo.).
• Nombre y datos de contacto de la persona letrada que la asiste en cada procedimiento, 

junto con el número de procedimiento y juzgado competente.
6.12 Apoyos formales e informales.
• Relación de la mujer con otros Servicios Comunitarios (Servicios Sociales Municipales, 

Asociaciones, de ocio y tiempo libre…).
6.13 Autonomía personal de la mujer.
• Habilidades sociales, resolución de conflictos, asertividad, empatía…
• Desarrollo en la gestión de trámites.
6.14 Autonomía personal de las personas que acompañan a la mujer.
• Habilidades sociales, resolución de conflictos, asertividad, empatía…
6.15 Adaptación y Evolución a la Casa de Acogida de Procedencia (de la mujer y 

menores a cargo).
• Participación en actividades y programas.
• Normas, rutinas, organización diaria.
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• Relación con el resto de personas usuarias del centro.
6.16 Gestiones pendientes (de la mujer y personas a cargo. Si pueden resolverse en la 

CC.AA. a la que se dirigen o si por el contrario necesitan retornar a la de procedencia; en 
éste caso el Centro / Servicio / Institución que deriva se compromete a facilitar las gestiones 
pendientes de la mujer o personas a cargo, en la Comunidad Autónoma de procedencia).

7. Intervenciones y actuaciones realizadas en la CA de origen.
• En el propio centro de acogida.
• En otros servicios de la CA.
8. Intervenciones y actuaciones realizadas con las personas que acompañan a la mujer, 

en la CA de origen.
• En el propio centro de acogida.
• En otros servicios de la CA.
9. Propuesta de intervención prevista en el apartado decimotercero
10. Observaciones. Otros datos de interés.
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§ 42

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 134, de 5 de junio de 2021
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2021-9347

FELIPE VI

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

orgánica:

PREÁMBULO

I
La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. Para 

promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño es esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad 
humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia.

La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los 
poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos 
tratados internacionales, entre los que destaca la mencionada Convención sobre los 
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.

Los principales referentes normativos de protección infantil circunscritos al ámbito de 
Naciones Unidas son los tres protocolos facultativos de la citada Convención y las 
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, que se encargan de 
conectar este marco de Derecho Internacional con realidades educativas, sanitarias, 
jurídicas y sociales que atañen a niños, niñas y adolescentes. En el caso de esta ley 
orgánica, son especialmente relevantes la Observación General número 12, de 2009, sobre 
el derecho a ser escuchado, la Observación General número 13, de 2011, sobre el derecho 
del niño y la niña a no ser objeto de ninguna forma de violencia y la Observación General 
número 14, de 2014, sobre que el interés superior del niño y de la niña sea considerado 
primordialmente.

La Unión Europea, por su parte, expresa la «protección de los derechos del niño» a 
través del artículo 3 del Tratado de Lisboa y es un objetivo general de la política común, 
tanto en el espacio interno como en las relaciones exteriores.
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El Consejo de Europa, asimismo, cuenta con estándares internacionales para garantizar 
la protección de los derechos de las personas menores de edad como son el Convenio para 
la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote), el 
Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica (Convenio de Estambul), el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos o el Convenio sobre la Ciberdelincuencia; además de incluir en la Estrategia del 
Consejo de Europa para los derechos del niño (2016-2021) un llamamiento a todos los 
Estados miembros para erradicar toda forma de castigo físico sobre la infancia.

Esta ley orgánica se relaciona también con los compromisos y metas del Pacto de 
Estado contra la violencia de género, así como de la Agenda 2030 en varios ámbitos, y de 
forma muy específica con la meta 16.2: «Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas 
las formas de violencia y tortura contra los niños.» dentro del Objetivo 16 de promover 
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Las niñas, por su edad y sexo, muchas veces son 
doblemente discriminadas o agredidas. Por eso esta ley debe tener en cuenta las formas de 
violencia que las niñas sufren específicamente por el hecho de ser niñas y así abordarlas y 
prevenirlas a la vez que se incide en que solo una sociedad que educa en respeto e igualdad 
será capaz de erradicar la violencia hacia las niñas.

Con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño y los otros referentes 
mencionados, España debe fomentar todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas necesarias para garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a 
desarrollarse libre de cualquier forma de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido 
o negligencia, malos tratos o explotación.

El cuerpo normativo español ha incorporado importantes avances en la defensa de los 
derechos de las personas menores de edad, así como en su protección frente a la violencia. 
En esta evolución encaja la reforma operada en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de 
julio, ambas de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, que 
introduce como principio rector de la actuación administrativa el amparo de las personas 
menores de edad contra todas las formas de violencia, incluidas las producidas en su 
entorno familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos y la mutilación genital 
femenina, entre otras. Con acuerdo a la ley, los poderes públicos tienen la obligación de 
desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a 
cualquier forma de maltrato infantil, así como de establecer aquellos procedimientos 
necesarios para asegurar la coordinación entre las administraciones públicas competentes y, 
en este orden, revisar en profundidad el funcionamiento de las instituciones del sistema de 
protección a las personas menores de edad y constituir así una protección efectiva ante las 
situaciones de riesgo y desamparo.

En este contexto, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 26 de junio 
de 2014, acordó la creación de una Subcomisión de estudio para abordar el problema de la 
violencia sobre los niños y las niñas. Dicha Subcomisión adoptó ciento cuarenta 
conclusiones y propuestas que dieron lugar, en 2017, a la aprobación de la Proposición no 
de ley, por la que se instaba al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en 
colaboración con las comunidades autónomas, a iniciar los trabajos para la aprobación de 
una ley orgánica para erradicar la violencia sobre la infancia.

Sin embargo, a pesar de dichos avances, el Comité de Derechos del Niño, con ocasión 
del examen de la situación de los derechos de la infancia en España en 2018, reiteró a 
nuestro país la necesidad de la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los 
niños y niñas, que debía resultar análoga en su alcance normativo a la aprobada en el marco 
de la violencia de género.

Por supuesto, la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los niños, niñas 
y adolescentes no solo responde a la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento 
jurídico los compromisos internacionales asumidos por España en la protección integral de 
las personas menores de edad, sino a la relevancia de una materia que conecta de forma 
directa con el sano desarrollo de nuestra sociedad.

Como indica el Comité de los Derechos del Niño en la citada Observación General 
número 13, las graves repercusiones de la violencia y los malos tratos sufridos por los niños, 
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niñas y adolescentes son sobradamente conocidas. Esos actos, entre otras muchas 
consecuencias, pueden causar lesiones que pueden provocar discapacidad; problemas de 
salud física, como el retraso en el desarrollo físico y la aparición posterior de enfermedades; 
dificultades de aprendizaje incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el trabajo; 
consecuencias psicológicas y emocionales como trastornos afectivos, trauma, ansiedad, 
inseguridad y destrucción de la autoestima; problemas de salud mental como ansiedad y 
trastornos depresivos o intentos de suicidio, y comportamientos perjudiciales para la salud 
como el abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual.

La violencia sobre personas menores de edad es una realidad execrable y extendida a 
pluralidad de frentes. Puede pasar desapercibida en numerosas ocasiones por la intimidad 
de los ámbitos en los que tiene lugar, tal es el caso de las esferas familiar y escolar, entornos 
en los que suceden la mayor parte de los incidentes y que, en todo caso, debieran ser 
marcos de seguridad y desarrollo personal para niños, niñas y adolescentes. Además, es 
frecuente que en estos escenarios de violencia confluyan variables sociológicas, educativas, 
culturales, sanitarias, económicas, administrativas y jurídicas, lo que obliga a que cualquier 
aproximación legislativa sobre la cuestión requiera un amplio enfoque multidisciplinar.

Cabe destacar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son sujetos 
especialmente sensibles y vulnerables a esta tipología de violencia, expuestos de forma 
agravada a sus efectos y con mayores dificultades para el acceso, en igualdad de 
oportunidades, al ejercicio de sus derechos.

Esta ley combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una aproximación 
integral, en una respuesta extensa a la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo 
y consecuencias. La ley va más allá de los marcos administrativos y penetra en numerosos 
órdenes jurisdiccionales para afirmar su voluntad holística. Desde una perspectiva didáctica, 
otorga una prioridad esencial a la prevención, la socialización y la educación, tanto entre las 
personas menores de edad como entre las familias y la propia sociedad civil. La norma 
establece medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos 
vulnerados y recuperación de la víctima, que encuentran su inspiración en los modelos 
integrales de atención identificados como buenas prácticas a la hora de evitar la 
victimización secundaria.

Esta ley es propicia a la colaboración con las comunidades autónomas y evita el 
fraccionamiento operativo que venía existiendo en una materia tan importante. Abre paso a 
un nuevo paradigma de prevención y protección común en todo el territorio del Estado frente 
a la vulneración de derechos de las personas menores de edad y favorece que el conjunto 
de las administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias, refuercen su 
implicación en un objetivo de alcance general como es la lucha contra la violencia sobre los 
niños, niñas y adolescentes, del todo consecuente con los compromisos internacionales del 
Estado.

La ley, en definitiva, atiende al derecho de los niños, niñas y adolescentes de no ser 
objeto de ninguna forma de violencia, asume con rigor los tratados internacionales ratificados 
por España y va un paso más allá con su carácter integral en las materias que asocia a su 
marco de efectividad, ya sea en su realidad estrictamente sustantiva como en su voluntad 
didáctica, divulgativa y cohesionadora.

II
La ley se estructura en 60 artículos, distribuidos en un título preliminar y cinco títulos, 

nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y veinticinco disposiciones 
finales.

El título preliminar aborda el ámbito objetivo y subjetivo de la ley, recogiendo la definición 
del concepto de violencia sobre la infancia y la adolescencia, así como el buen trato, y 
estableciendo los fines y criterios generales de la ley. Asimismo, regula la formación 
especializada, inicial y continua, de los y las profesionales que tengan un contacto habitual 
con personas menores de edad, y recoge la necesaria cooperación y colaboración entre las 
administraciones públicas, estableciéndose a tal efecto la creación de la Conferencia 
Sectorial de la infancia y la adolescencia, y la colaboración público-privada.

El título I recoge los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, 
entre los que se encuentran su derecho a la información y asesoramiento, a ser escuchados 
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y escuchadas, a la atención integral, a intervenir en el procedimiento judicial o a la asistencia 
jurídica gratuita.

El título II está dedicado a regular el deber de comunicación de las situaciones de 
violencia. En este sentido, se establece un deber genérico, que afecta a toda la ciudadanía, 
de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de indicios de 
violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes. Este deber de comunicación se 
configura de una forma más exigente para aquellos colectivos que, por razón de su cargo, 
profesión, oficio o actividad, tienen encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la 
protección de personas menores de edad: personal cualificado de los centros sanitarios, 
centros escolares, centros de deporte y ocio, centros de protección a la infancia y de 
responsabilidad penal de menores, centros de acogida, de asilo y atención humanitaria y 
establecimientos en los que residan habitualmente niños, niñas o adolescentes. En estos 
supuestos, se establece la obligación de las administraciones públicas competentes de 
facilitar mecanismos adecuados de comunicación e intercambio de información.

Por otro lado, se prevé la dotación por parte de las administraciones públicas 
competentes de los medios necesarios y accesibles para que sean los propios niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia, o que hayan presenciado una situación de violencia, los 
que puedan comunicarlo de forma segura y fácil. En relación con esto, se reconoce 
legalmente la importancia de los medios electrónicos de comunicación, tales como líneas 
telefónicas de ayuda a niños, niñas y adolescentes, que habrán de ser gratuitas y que las 
administraciones deberán promover, apoyar y divulgar.

Además, se regula de forma específica el deber de comunicación de la existencia de 
contenidos en Internet que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los niños, niñas 
o adolescentes, sean o no constitutivos de delito, en tanto que el ámbito de Internet y redes 
sociales es especialmente sensible a estos efectos.

En todo caso, la ley garantiza la protección y seguridad, de las personas que cumplan 
con su deber de comunicación de situaciones de violencia, con el objetivo de incentivar el 
cumplimiento de tal deber.

El título III, que regula la sensibilización, prevención y detección precoz, recoge en su 
capítulo I la obligación por parte de la Administración General del Estado de disponer de una 
Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con especial 
incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las 
nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El capítulo II recoge los diferentes niveles de actuación, incidiendo en la sensibilización, 
la prevención y la detección precoz. En concreto, profundiza en la necesidad de que las 
administraciones públicas establezcan planes y programas específicos de prevención de la 
violencia sobre la infancia y la adolescencia, identificando grupos de riesgo y especificando 
los recursos presupuestarios para llevarlos a cabo. También se apunta la necesidad de 
establecer medidas de sensibilización, prevención y detección precoz frente a los procesos 
de radicalización y adoctrinamiento que conducen a la violencia. En cuanto a detección 
precoz, se incide en la adopción de medidas que garanticen la comunicación de las 
situaciones de violencia que hayan sido detectadas.

El capítulo III, dedicado al ámbito familiar, parte de la idea de la familia, en sus múltiples 
formas, como unidad básica de la sociedad y medio natural para el desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes, debe ser objetivo prioritario de todas las administraciones públicas, al 
ser el primer escalón de la prevención de la violencia sobre la infancia, debiendo favorecer la 
cultura del buen trato, incluso desde el momento de la gestación.

Para ello, la ley refuerza los recursos de asistencia, asesoramiento y atención a las 
familias para evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de prevención, lo que exige 
un análisis de riesgos en las familias, que permita definir los objetivos y las medidas a 
aplicar. Todos los progenitores requieren apoyos para desarrollar adecuadamente sus 
responsabilidades parentales, siendo una de sus implicaciones la necesidad de procurarse 
dichos apoyos para ejercer adecuadamente su rol. Por ello, antes que los apoyos con 
finalidad reparadora o terapéutica, deben prestarse aquellos que tengan una finalidad 
preventiva y de promoción del desarrollo de la familia. Todas las políticas en el ámbito 
familiar deben adoptar un enfoque positivo de la intervención familiar para reforzar la 
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autonomía y capacidad de las familias y desterrar la idea de considerar a las familias más 
vulnerables como las únicas que necesitan apoyos cuando no funcionan adecuadamente.

Destaca en la ley la referencia al ejercicio positivo de la responsabilidad parental, como 
un concepto integrador que permite reflexionar sobre el papel de la familia en la sociedad 
actual y al mismo tiempo desarrollar orientaciones y recomendaciones prácticas sobre cómo 
articular sus apoyos desde el ámbito de las políticas públicas de familia.

Por ello, la ley establece medidas destinadas a favorecer y adquirir tales habilidades, 
siempre desde el punto de vista de la individualización de las necesidades de cada familia y 
dedicando una especial atención a la protección del interés superior de la persona menor de 
edad en los casos de ruptura familiar y de violencia de género en el ámbito familiar.

El capítulo IV desarrolla diversas medidas de prevención y detección precoz de la 
violencia en los centros educativos que se consideran imprescindibles si se tiene en cuenta 
que se trata de un entorno de socialización central en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes. La regulación propuesta profundiza y completa el marco establecido en el 
artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al establecer junto al 
plan de convivencia recogido en dicho artículo, la necesidad de protocolos de actuación 
frente a indicios de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de 
género, violencia doméstica, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Para el 
correcto funcionamiento de estos protocolos se constituye un coordinador o coordinadora de 
bienestar y protección, en todos los centros educativos. También se refleja la necesaria 
capacitación de las personas menores de edad en materia de seguridad digital.

El capítulo V regula la implicación de la Educación Superior y del Consejo de 
Universidades en la lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Las medidas contenidas en el capítulo VI respecto al ámbito sanitario se orientan desde 
la necesaria colaboración de las administraciones sanitarias en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este marco, se establece el compromiso de 
crear una nueva Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes con el 
mandato de elaborar un protocolo común de actuación sanitaria para la erradicación de la 
violencia sobre la infancia y la adolescencia. Además, en el marco de la atención universal a 
todas aquellas personas menores de edad en situación de violencia, se garantiza una 
atención a la salud mental integral y adecuada a su edad.

El capítulo VII refuerza el ejercicio de las funciones de protección de los niños, niñas y 
adolescentes por parte de los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los 
servicios sociales. En este sentido, se les atribuye la condición de agentes de la autoridad, 
en aras de poder desarrollar eficazmente sus funciones en materia de protección de 
personas menores de edad, debido a la posibilidad de verse expuestos a actos de violencia 
o posibles situaciones de alta conflictividad, como las relacionadas con la posible retirada del 
menor de su familia en casos de desamparo.

Además, se establece la necesidad de diseñar un plan de intervención familiar 
individualizado, con la participación del resto de administraciones, judicatura y agentes 
sociales implicados, así como un sistema de seguimiento y registro de casos que permita 
evaluar la eficacia de las distintas medidas puestas en marcha.

El capítulo VIII, regula las actuaciones que deben realizar y promover las 
administraciones públicas para garantizar el uso seguro y responsable de Internet por parte 
de los niños, niñas y adolescentes, familias, personal educador y profesionales que trabajen 
con personas menores de edad.

El capítulo IX dedicado al ámbito del deporte y el ocio establece la necesidad de contar 
con protocolos de actuación frente a la violencia en este ámbito y establece determinadas 
obligaciones a las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas 
menores de edad de forma habitual, y entre la que destaca el establecimiento de la figura del 
Delegado o Delegada de protección.

El capítulo X se centra en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y consta de 
dos artículos. El primero de ellos asegura que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en 
todos sus niveles (estatal, autonómico, local), dispongan de unidades especializadas en la 
investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre personas 
menores de edad y preparadas para una correcta y adecuada actuación ante tales casos, 
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así como que todos los integrantes de los Cuerpos Policiales reciban formación específica 
para el tratamiento de este tipo de situaciones.

El segundo artículo establece cuáles han de ser los criterios de actuación policial en 
casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, la cual debe estar presidida por el 
respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y por la consideración de su 
interés superior. Sin perjuicio de los protocolos de actuación a que están sujetos los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la ley recoge una relación de criterios de 
actuación obligatorios, cuya principal finalidad es lograr el buen trato al niño, niña o 
adolescente víctima de violencia y evitar la victimización secundaria.

Entre esos criterios de actuación obligatorios, es especialmente relevante la obligación 
de evitar, con carácter general, la toma de declaración a la persona menor de edad, salvo en 
aquellos supuestos que sea absolutamente necesaria. Ello es coherente con la reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, 
por la que se pauta como obligatoria la práctica de prueba preconstituida por el órgano 
instructor. El objetivo de esta ley es que la persona menor de edad realice una única 
narración de los hechos, ante el Juzgado de Instrucción, sin que sea necesario que lo haga 
ni con anterioridad ni con posterioridad a ese momento.

El capítulo XI regula las competencias de la Administración General del Estado en el 
Exterior en relación con la protección de los intereses de los menores de nacionalidad 
española que se encuentren en el extranjero.

Por último, el capítulo XII recoge el papel de la Agencia Española de Protección de 
Datos en la protección de datos personales, garantizando los derechos digitales de las 
personas menores de edad al establecer un canal accesible y la retirada inmediata de los 
contenidos ilícitos.

El título IV sobre actuaciones en centros de protección de personas menores de edad, 
establece la obligatoriedad de los centros de protección de aplicar protocolos de actuación, 
cuya eficacia se someterá a evaluación, y que recogerán las actuaciones a seguir en aras de 
prevenir, detectar precozmente y actuar ante posibles situaciones de violencia. Asimismo, se 
establece una atención reforzada, en el marco de los protocolos anteriormente citados, a las 
actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos 
de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a 
personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros 
residenciales.

Además, se establece la oportuna supervisión por parte del Ministerio Fiscal de los 
centros de protección de menores y se prevé la necesaria conexión informática con las 
entidades públicas de protección a la infancia, así como la permanente comunicación de 
estas con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que acordó el ingreso.

El título V dedicado a la organización administrativa recoge en su capítulo I el 
compromiso para la creación de un Registro Central de información sobre la violencia contra 
la infancia y la adolescencia, al que deberán remitir información las administraciones 
públicas, el Consejo General del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El capítulo II, por su parte, introduce una regulación específica en relación a la 
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a 
denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, 
desarrollando y ampliando la protección de las personas menores de edad a través del 
perfeccionamiento del sistema de exigencia del requisito de no haber cometido delitos contra 
la libertad o indemnidad sexuales o de trata de seres humanos para desarrollar actividades 
que supongan contacto habitual con personas menores de edad.

Se introduce una definición acerca de qué ha de entenderse, a los efectos de la ley, por 
profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores de 
edad, limitándolo a aquellas que por su propia esencia conllevan un trato repetido, directo y 
regular, y no meramente ocasional, con niños, niñas y adolescentes, quedando en todo caso 
incluidas aquellas actividades o servicios que se dirijan específicamente a ellos.

A fin de ampliar la protección, se extiende la obligación de acreditar el requisito de no 
haber cometido delitos contra la libertad e indemnidad sexuales a todos los trabajadores y 
trabajadoras, por cuenta propia o ajena, tanto del sector público como del privado, así como 
a las personas voluntarias.
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Además, se establece el sentido negativo del silencio administrativo en los 
procedimientos de cancelación de antecedentes por delitos de naturaleza sexual iniciados a 
solicitud de la persona interesada.

Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, se establece en ellas la necesaria 
dotación presupuestaria en el ámbito de la Administración de Justicia y los servicios sociales 
para luchar contra la victimización secundaria y cumplir las nuevas obligaciones 
encomendadas por la ley respectivamente, el mandato a las administraciones públicas, en el 
ámbito de sus competencias, para priorizar las soluciones habitacionales ante los 
desahucios de familias en el que alguno de sus integrantes sea una persona menor de edad, 
el seguimiento de los datos de opinión pública sobre la violencia hacia la infancia y 
adolescencia, a través de la realización de encuestas periódicas, el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de gastos de personal, la actualización de las referencias al 
Registro Central de Delincuentes Sexuales y al Registro Unificado de Maltrato Infantil. 
Asimismo, la disposición adicional sexta encomienda al Gobierno, en el plazo de un año, a 
establecer los mecanismos necesarios para realizar la comprobación automatizada de la 
existencia de antecedentes por las administraciones, empresas u otras entidades. Por su 
parte, la disposición adicional séptima recoge el compromiso para la creación de una 
Comisión de seguimiento encargada de analizar la puesta en marcha de la ley, sus 
repercusiones jurídicas y económicas y evaluación de su impacto. La disposición adicional 
octava garantiza a los niños y niñas en necesidad de protección internacional el acceso al 
territorio y a un procedimiento de asilo con independencia de su nacionalidad y de su forma 
de entrada en España, en los términos establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria. Por último, la disposición 
adicional novena mandata al Gobierno para regular el régimen de Seguridad Social de las 
personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva.

Por último, cabe destacar la modificación llevada a cabo de diferentes cuerpos 
normativos a través de las disposiciones finales de la ley.

La disposición final primera está dedicada a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

En los apartados primero y segundo se otorga una mayor seguridad jurídica tanto a las 
víctimas como a las personas perjudicadas por un delito. Así, se modifican los artículos 109 
bis y 110 reflejando la actual jurisprudencia que permite la personación de las mismas, una 
vez haya transcurrido el término para formular el escrito de acusación, siempre que se 
adhieran al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o por el resto de las 
acusaciones personadas. De esta forma, se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva 
de las víctimas del delito a la vez que se respeta el derecho de defensa de las personas 
investigadas.

En el tercer apartado se modifica el artículo 261 y se establece una excepción al régimen 
general de dispensa de la obligación de denunciar, al determinar la obligación de denunciar 
del cónyuge y familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo 
cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad o con 
discapacidad necesitada de especial protección, adaptando nuestra legislación a las 
exigencias del Convenio de Lanzarote. Igualmente, en el apartado cuatro se modifica el 
artículo 416, de forma que se establecen una serie de excepciones a la dispensa de la 
obligación de declarar, con el fin de proteger en el proceso penal a las personas menores de 
edad o con discapacidad necesitadas de especial protección.

Los apartados quinto a decimocuarto regulan de forma completa y sistemática la prueba 
preconstituida, fijándose los requisitos necesarios para su validez. Además, se modifica la 
regulación de las medidas cautelares con carácter penal y de naturaleza civil que pueden 
adoptarse durante el proceso penal y que puedan afectar de cualquier modo a personas 
menores de edad o con discapacidad necesitadas de especial protección.

En relación con la prueba preconstituida es un instrumento adecuado para evitar la 
victimización secundaria, particularmente eficaz cuando las víctimas son personas menores 
de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Atendiendo a su 
especial vulnerabilidad se establece su obligatoriedad cuando el testigo sea una persona 
menor de catorce años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. 
En estos supuestos la autoridad judicial, practicada la prueba preconstituida, solo podrá 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 42  Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia [parcial]

– 750 –



acordar motivadamente su declaración en el acto del juicio oral, cuando, interesada por una 
de las partes, se considere necesario.

Por tanto, se convierte en excepcional la declaración en juicio de los menores de catorce 
años o de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, 
estableciéndose como norma general la práctica de la prueba preconstituida en fase de 
instrucción y su reproducción en el acto del juicio evitando que el lapso temporal entre la 
primera declaración y la fecha de juicio oral afecten a la calidad del relato, así como la 
victimización secundaria de víctimas especialmente vulnerables.

La disposición final segunda modifica el artículo 92 del Código Civil para reforzar el 
interés superior del menor en los procesos de separación, nulidad y divorcio, así como para 
asegurar que existan las cautelas necesarias para el cumplimiento de los regímenes de 
guarda y custodia.

Asimismo, se modifica el artículo 154 del Código Civil, a fin de establecer con claridad 
que la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos e hijas menores de edad forma 
parte del contenido de la potestad que, por regla general, corresponde a ambos 
progenitores. Ello implica que, salvo suspensión, privación de la potestad o atribución 
exclusiva de dicha facultad a uno de los progenitores, se requiere el consentimiento de 
ambos o, en su defecto, autorización judicial para el traslado de la persona menor de edad, 
con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia, 
como así se ha fijado ya explícitamente por algunas comunidades autónomas. Así, se 
aclaran las posibles dudas interpretativas con los conceptos autónomos de la normativa 
internacional, concretamente, el Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 
2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1347/2000, y el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de 
medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, en sus 
artículos 2, 9 y 3 respectivamente, ya que en la normativa internacional la custodia y la 
guarda comprenden el derecho de decidir sobre el lugar de residencia de la persona menor 
de edad, siendo un concepto autónomo que no coincide ni debe confundirse con el 
contenido de lo que se entiende por guarda y custodia en nuestras leyes internas. Ese 
cambio completa la vigente redacción del artículo 158 del Código Civil, que contempla como 
medidas de protección «Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos 
menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, el 
sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor».

Se modifica el artículo 158 del Código Civil, con el fin de que el Juez pueda acordar la 
suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o el ejercicio de la guarda y 
custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidos en 
resolución judicial o convenio judicialmente aprobado y, en general, las demás disposiciones 
que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en 
su entorno familiar o frente a terceras personas, con la garantía de la audiencia de la 
persona menor de edad.

Por último, se modifica el artículo 172.5 del Código Civil, que regula los supuestos de 
cesación de la tutela y de la guarda provisional de las entidades públicas de protección, 
ampliando de 6 a 12 meses el plazo desde que el menor abandonó voluntariamente el 
centro.

La disposición final tercera correspondiente a la modificación de la Ley Orgánica 1/1979, 
de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establece programas específicos para las 
personas internas condenadas por delitos relacionados con la violencia sobre la infancia y 
adolescencia a fin de evitar la reincidencia, así como el seguimiento de las mismas para la 
concesión de permisos y la libertad condicional.

La disposición final cuarta se destina a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial. Mediante esta modificación se regula la necesidad de formación 
especializada en las carreras judicial y fiscal, en el cuerpo de letrados y en el resto de 
personal al servicio de la Administración de Justicia, exigida por toda la normativa 
internacional, en la medida en que las materias relativas a la infancia y a personas con 
discapacidad se refieren a colectivos vulnerables. Asimismo, se establece la posibilidad de 
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que, en las unidades administrativas, entre las que se encuentran los Institutos de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, dependientes del 
Ministerio de Justicia, se incorporen como funcionarios otros profesionales especializados en 
las distintas áreas de actuación de estas unidades, reforzando así el carácter multidisciplinar 
de la asistencia que se prestará a las víctimas.

La disposición final quinta modifica la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 
Publicidad, con el objeto de declarar ilícita tanto a la publicidad que incite a cualquier forma 
de violencia o discriminación sobre las personas menores de edad como aquella que 
fomente estereotipos de carácter sexista, racista, estético, homofóbico o transfóbico o por 
razones de discapacidad.

La disposición final sexta relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, incorpora diferentes modificaciones de importante calado.

Se da una nueva regulación a los delitos de odio, comprendidos en los artículos 22.4, 
314, 511, 512 y 515.4 del Código Penal. Para ello, la edad ha sido incorporada como una 
causa de discriminación, en una vertiente dual, pues no solo aplica a los niños, niñas y 
adolescentes, sino a otro colectivo sensible que requiere amparo, como son las personas de 
edad avanzada. Asimismo, dentro del espíritu de protección que impulsa este texto 
legislativo, se ha aprovechado la reforma para incluir la aporofobia y la exclusión social 
dentro de estos tipos penales, que responde a un fenómeno social en el que en la actuación 
delictiva subyace el rechazo, aversión o desprecio a las personas pobres, siendo un motivo 
expresamente mencionado en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

Se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las 
personas menores de edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el plazo 
de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los treinta y cinco años 
de edad. Con ello se evita la existencia de espacios de impunidad en delitos que 
estadísticamente se han probado de lenta asimilación en las víctimas en el plano psicológico 
y, muchas veces, de tardía detección.

Se elimina el perdón de la persona ofendida como causa de extinción de la 
responsabilidad criminal, cuando la víctima del delito sea una persona menor de dieciocho 
años, completando de este modo la protección de los niños, niñas y adolescentes ante 
delitos perseguibles a instancia de parte.

Se configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad 
a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima 
tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.

Se incrementa la edad a partir de la que se aplicará el subtipo agravado del delito de 
lesiones del artículo 148.3, de los doce a los catorce años, puesto que resulta una esfera de 
protección más apropiada en atención a la vulnerabilidad que se manifiesta en la señalada 
franja vital.

Se modifica la redacción del tipo agravado de agresión sexual, del tipo de abusos y 
agresiones sexuales a menores de dieciséis años y de los tipos de prostitución y explotación 
sexual y corrupción de menores (artículos 180, 183, 188 y 189) con el fin de adecuar su 
redacción a la realidad actual y a las previsiones de la presente ley. Además, se modifica el 
artículo 183 quater, para limitar el efecto de extinción de la responsabilidad criminal por el 
consentimiento libre del menor de dieciséis años, únicamente a los delitos previstos en los 
artículos 183, apartado 1, y 183 bis, párrafo primero, inciso segundo, cuando el autor sea 
una persona próxima a la persona menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y 
psicológica, siempre que los actos no constituyan un atentado contra la libertad sexual de la 
persona menor de edad.

Se modifica el tipo penal de sustracción de personas menores de edad del artículo 225 
bis, permitiendo que puedan ser sujeto activo del mismo tanto el progenitor que conviva 
habitualmente con la persona menor de edad como el progenitor que únicamente lo tenga en 
su compañía en un régimen de estancias.

Por último, se crean nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas 
realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves 
riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma 
social. Se castiga a quienes, a través de estos medios, promuevan el suicidio, la autolesión o 
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los trastornos alimenticios entre personas menores de edad, así como la comisión de delitos 
de naturaleza sexual contra estas. Además, se prevé expresamente que las autoridades 
judiciales retirarán estos contenidos de la red para evitar la persistencia delictiva.

La disposición final séptima modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita, reconociendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas 
menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección 
cuando sean víctimas de delitos violentos graves con independencia de sus recursos para 
litigar.

La disposición final octava correspondiente a la modificación de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, viene a completar la revisión del sistema de protección de 
la infancia y adolescencia llevada a cabo en el año 2015 con la descripción de los 
indicadores de riesgo para la valoración de la situación de riesgo. Asimismo, se introduce un 
nuevo artículo 14 bis para facilitar la labor de los servicios sociales en casos de urgencia. 
Por último, se establece un sistema de garantías en los sistemas de protección a la infancia, 
de las que deben cuidar las entidades públicas de protección, en especial respecto de niños, 
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los niños o niñas 
que llegan solos a España o de los niños, niñas y adolescentes privados de cuidado 
parental.

La reforma operada en la citada Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, se completa con 
la introducción de los artículos 20 ter a 20 quinquies a fin de regular las condiciones y el 
procedimiento aplicable a las solicitudes de acogimiento transfronterizo de menores 
procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del Convenio 
de La Haya de 1996. La Autoridad Central Española debe garantizar el cumplimiento en 
estos casos de los derechos del niño y asegurarse que la medida de protección que se 
pretende ejecutar en España proteja su interés superior. También se regula el procedimiento 
para la transmisión de las solicitudes de acogimiento transfronterizo desde España a otro 
Estado miembro de la Unión Europea, conforme a los Reglamentos (CE) n.º 2201/2003 del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 y (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 
de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de 
menores, o a un Estado parte del citado Convenio de La Haya de 1996.

De este modo, se da cumplimiento no solo a las obligaciones derivadas de Convenios 
internacionales, sino que se adecúa la nueva redacción a los últimos criterios 
jurisprudenciales tanto del Tribunal Constitucional en la sentencia del Pleno 64/2019, de 9 de 
mayo de 2019, como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 11 de 
octubre de 2016.

La disposición final novena modifica los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, para fijar un plazo máximo de tres meses, desde su iniciación, 
en los procedimientos en los que se sustancie la oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores. Además, se prevé que las personas menores de edad 
podrán elegir, ellos mismos, a sus defensores, se reducen los plazos del procedimiento, y se 
contempla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares.

La disposición final décima modifica el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para hacer 
constar que la violencia de género a que se refiere dicha ley también comprende la violencia 
que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o 
allegados menores de edad.

La disposición final undécima modifica el artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, referido a los derechos de las 
víctimas de los delitos cometidos por personas menores de edad, a fin de configurar nuevos 
derechos de las víctimas de delitos de violencia de género cuando el autor de los hechos 
sea una persona menor de dieciocho años, adaptando lo previsto en el artículo al artículo 7.3 
de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
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La disposición final duodécima modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, introduciendo una nueva infracción en el orden social por el hecho de dar ocupación 
a personas con antecedentes de naturaleza sexual en actividades relacionadas con 
personas menores de edad.

La disposición final decimotercera por la que se modifica la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica, establece que los registros relativos a la 
atención de las personas menores de edad víctimas de violencia deben constar en la historia 
clínica. Esto permitirá hacer un mejor seguimiento de los casos, así como estimar la 
magnitud de este problema de salud pública y facilitar su vigilancia.

La disposición final decimocuarta modifica la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, en relación con la expedición de los títulos de 
especialista en Ciencias de la Salud.

La disposición final decimoquinta modifica la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria, con el fin de asegurar el derecho del niño, niña y adolescente a ser 
escuchado en los expedientes de su interés, salvaguardando su derecho de defensa, a 
expresarse libremente y garantizando su intimidad.

La disposición final decimosexta modifica la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para actualizar la 
denominación de la especialidad en Medicina Legal y Forense.

La disposición final decimoséptima mandata al Gobierno para que, en el plazo de seis 
meses desde la aprobación de esta ley, proceda a la creación del Consejo Estatal de 
Participación de la Infancia y de la Adolescencia.

La disposición final decimoctava establece el título competencial, indicando que esta ley 
se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 16.ª, 18.ª, 27.ª, 
29.ª y 30.ª de la Constitución Española.

La disposición final decimonovena establece el carácter ordinario de determinadas 
disposiciones.

La disposición final vigésima contempla un mandato al Gobierno para la elaboración de 
dos proyectos de ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal y civil, 
así como del Ministerio Fiscal. Igualmente, se establece que las administraciones 
competentes regularán en idéntico plazo la composición y funcionamiento de los Equipos 
Técnicos que presten asistencia especializada a los órganos judiciales especializados en 
infancia y adolescencia para la consecución de la mejora en la respuesta judicial, desde un 
enfoque multidisciplinar, y la protección igualitaria, adecuada y uniforme de los derechos de 
la infancia y de las personas con discapacidad.

La disposición final vigésima primera, regula la autorización al Consejo de Ministros y a 
los titulares de Derechos Sociales y Agenda 2030, Justicia e Interior a dictar cuantas normas 
sean necesarias para su desarrollo, con una especial referencia al régimen aplicable a las 
medidas de contención y seguridad en los centros de protección y reforma de menores.

Las disposiciones finales vigésima segunda y vigésima tercera regulan la necesaria 
adaptación de la normativa incompatible con lo previsto en la misma y la incorporación del 
Derecho de la Unión Europea, respectivamente.

La disposición final vigésima cuarta mandata al Gobierno, en el plazo de doce meses 
desde la aprobación de esta ley, para que proceda al desarrollo normativo del procedimiento 
para la determinación de la edad de los menores.

Por último, la disposición final vigésima quinta regula la entrada en vigor de esta ley.

III
Durante la tramitación de la ley se ha recabado informe del Consejo Económico y Social, 

el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Nacional de la 
Discapacidad, el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y 
la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. Asimismo, se ha 
consultado a las comunidades autónomas, así como a las entidades locales a través de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Finalmente, la ley ha sido informada por el 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la 
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Dependencia, así como por su Comisión Delegada, y por el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud y su Comité Consultivo.

Esta ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
administraciones públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de manifiesto 
el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, toda vez que mediante esta ley se 
da respuesta a la necesidad de contar con un marco normativo que regule un sistema de 
protección integral y uniforme en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de 
derechos que significa la violencia sobre la infancia y la adolescencia, frente a la 
fragmentación del modelo actual, garantizando de esta forma una mayor protección de las 
personas menores de edad. Asimismo, la ley es acorde al principio de proporcionalidad, al 
contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente 
mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica en tanto que la ley es 
coherente con el ordenamiento jurídico nacional, e internacional, cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño que señala la 
obligación de los Estados Partes de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda 
forma de maltrato y con las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del 
Niño a España en 2010 y 2018. En cuanto al principio de transparencia, durante la 
tramitación de la norma se ha realizado el trámite de consulta pública previa, así como el 
trámite de información pública de conformidad con lo previsto en el artículo 26, apartados 2 y 
6, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por último, con respecto al principio 
de eficiencia, si bien supone un aumento de las cargas administrativas, estas son las 
mínimas imprescindibles para la consecución de los objetivos de la ley y en ningún caso 
innecesarias.

Como se menciona, la reforma completa la incorporación al derecho español de los 
artículos 3, apartados 2 a 4, 6 y 9, letras a), b) y g) de la Directiva 2011/93/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que 
se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales

Artículo 1.  Objeto.
1. La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de 
violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de 
protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la 
protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, omisión o trato 
negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que 
amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de 
su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, especialmente la violencia digital.

En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, 
los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, 
injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la 
pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la 
violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el 
matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión 
sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier 
comportamiento violento en su ámbito familiar.

3. Se entiende por buen trato a los efectos de la presente ley aquel que, respetando los 
derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los 
principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución 
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pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y 
prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes.

[ . . . ]
TÍTULO III

Sensibilización, prevención y detección precoz

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Del ámbito familiar

[ . . . ]
Artículo 29.  Situación de violencia de género en el ámbito familiar.

1. Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del 
interés superior de los niños, niñas y adolescentes que conviven en entornos familiares 
marcados por la violencia de género, garantizando la detección de estos casos y su 
respuesta específica, que garantice la plena protección de sus derechos.

2. Las actuaciones de las administraciones públicas deben producirse de una forma 
integral, contemplando conjuntamente la recuperación de la persona menor de edad y de la 
madre, ambas víctimas de la violencia de género. Concretamente, se garantizará el apoyo 
necesario para que las niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, atención 
especializada y recuperación, permanezcan con la mujer, salvo si ello es contrario a su 
interés superior.

Para ello, los servicios sociales y de protección de la infancia y adolescencia asegurarán:
a) La detección y la respuesta específica a las situaciones de violencia de género.
b) La derivación y la coordinación con los servicios de atención especializada a menores 

de edad víctimas de violencia de género.
Asimismo, se seguirán las pautas de actuación establecidas en los protocolos que en 

materia de violencia de género tienen los diferentes organismos sanitarios, policiales, 
educativos, judiciales y de igualdad.

CAPÍTULO IV
Del ámbito educativo

[ . . . ]
Artículo 34.  Protocolos de actuación.

1. Las administraciones educativas regularán los protocolos de actuación contra el abuso 
y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia 
doméstica, suicidio y autolesión, así como cualquier otra manifestación de violencia 
comprendida en el ámbito de aplicación de esta ley. Para la redacción de estos protocolos se 
contará con la participación de niños, niñas y adolescentes, otras administraciones públicas, 
instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, 
detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes.

Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros educativos, 
independientemente de su titularidad y evaluarse periódicamente con el fin de valorar su 
eficacia. Deberán iniciarse cuando el personal docente o educador de los centros 
educativos, padres o madres del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa, 
detecten indicios de violencia o por la mera comunicación de los hechos por parte de los 
niños, niñas o adolescentes.

2. Entre otros aspectos, los protocolos determinarán las actuaciones a desarrollar, los 
sistemas de comunicación y la coordinación de los y las profesionales responsables de cada 
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actuación. Dicha coordinación deberá establecerse también con los ámbitos sanitario, de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y judicial.

Asimismo, deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como 
motivación la discapacidad, problemas graves del neurodesarrollo, problemas de salud 
mental, la edad, prejuicios racistas o por lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o 
expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones 
específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías o 
dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad, reputación o el derecho a la 
protección de datos personales de las personas menores de edad.

3. Las personas que ostenten la dirección o titularidad de los centros educativos se 
responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de 
actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas 
en los mismos.

4. Se llevarán a cabo actuaciones de difusión de los protocolos elaborados y formación 
especializada de los profesionales que intervengan, a fin de que cuenten con la formación 
adecuada para detectar situaciones de esta naturaleza.

[ . . . ]
CAPÍTULO VII

Del ámbito de los servicios sociales

[ . . . ]
Artículo 43.  Plan de intervención.

1. En todos los casos en los que exista riesgo o sospecha de violencia sobre los niños, 
niñas o adolescentes, los servicios sociales de atención primaria establecerán, de forma 
coordinada con la entidad pública de protección a la infancia, las vías para apoyar a la 
familia en el ejercicio positivo de sus funciones parentales de protección. En caso necesario, 
los servicios sociales diseñarán y llevarán a cabo un plan de intervención familiar 
individualizado de forma coordinada y con la participación del resto de ámbitos implicados.

2. La valoración por parte de los servicios sociales de atención primaria de los casos de 
violencia sobre la infancia y la adolescencia deberá realizarse, siempre que sea posible, de 
forma interdisciplinar y coordinada con la entidad pública de protección a la infancia y con 
aquellos equipos y profesionales de los ámbitos de la salud, la educación, la judicatura, o la 
seguridad existentes en el territorio que puedan aportar información sobre la situación de la 
persona menor de edad y su entorno familiar y social.

En aquellas situaciones que se consideren de especial gravedad por la tipología del acto 
violento, especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual, se requerirá de la 
intervención de un profesional especializado desde la comunicación o detección del caso.

3. Corresponderá a los servicios sociales de atención primaria la recogida de la 
información sobre los posibles casos de violencia, y de concretar, con la participación de los 
y las profesionales correspondientes, el análisis interdisciplinar del caso, recabando siempre 
que sea necesario, el apoyo o intervención de la entidad pública de protección a la infancia, 
así como, en su caso, de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género 
de la comunidad autónoma correspondiente. Las actuaciones desarrolladas por los servicios 
sociales de atención primaria en el marco del plan de intervención sobre casos de riesgo o 
sospecha de maltrato infantil se notificarán a los servicios sociales especializados de 
protección de menores.

4. Los poderes públicos garantizarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de 
género una atención integral para su recuperación a través de servicios especializados.

[ . . . ]
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CAPÍTULO VIII
De las nuevas tecnologías

Artículo 45.  Uso seguro y responsable de Internet.
1. Las administraciones públicas desarrollarán campañas de educación, sensibilización y 

difusión dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, familias, educadores y otros 
profesionales que trabajen habitualmente con personas menores de edad sobre el uso 
seguro y responsable de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, así 
como sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar fenómenos de 
violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes como el ciberbullying, el grooming, la 
ciberviolencia de género o el sexting, así como el acceso y consumo de pornografía entre la 
población menor de edad.

Asimismo, fomentarán medidas de acompañamiento a las familias, reforzando y 
apoyando el rol de los progenitores a través del desarrollo de competencias y habilidades 
que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en particular, las establecidas 
en el artículo 84.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

2. Las administraciones públicas pondrán a disposición de los niños, niñas y 
adolescentes, familias, personal educador y otros profesionales que trabajen habitualmente 
con personas menores de edad un servicio específico de línea de ayuda sobre el uso seguro 
y responsable de Internet, que ofrezca a los usuarios asistencia y asesoramiento ante 
situaciones potenciales de riesgo y emergencia de las personas menores de edad en 
Internet.

3. Las administraciones públicas deberán adoptar medidas para incentivar la 
responsabilidad social de las empresas en materia de uso seguro y responsable de Internet 
por la infancia y la adolescencia.

Asimismo, fomentarán en colaboración con el sector privado que el inicio y desarrollo de 
aplicaciones y servicios digitales tenga en cuenta la protección a la infancia y la 
adolescencia.

4. Las campañas institucionales de prevención e información deben incluir entre sus 
objetivos la prevención sobre contenidos digitales sexuales y/o violentos que pueden influir y 
ser perjudiciales para la infancia y adolescencia.

[ . . . ]

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 42  Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia [parcial]

– 758 –



§ 43

Orden PCM/126/2023, de 10 de febrero, por la que se crea y regula 
la Comisión de seguimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, 
de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 38, de 14 de febrero de 2023

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2023-3845

El 5 de junio de 2021 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Ley Orgánica 
8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia. Se trata de una ley pionera, al tratar todas las formas de violencias contra los 
niños, niñas y adolescentes, por lo que permite establecer medidas firmes de sensibilización, 
prevención, detección precoz y reparación. Asimismo, representa un compromiso con el 
buen trato a nuestra infancia y adolescencia.

Por su parte, la disposición adicional séptima recoge el compromiso para la creación de 
una Comisión de Seguimiento encargada de analizar la puesta en marcha de la ley, sus 
repercusiones jurídicas y económicas y evaluación de su impacto, mediante orden de los 
Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales y Agenda 2030, y en el plazo máximo 
de un año a partir de la aprobación de la citada ley.

Asimismo, en su apartado dos, la referida disposición adicional señala que la Comisión 
deberá emitir en el plazo máximo de dos años, contados a partir de la entrada en vigor de 
esta ley, un informe razonado que incluya el análisis mencionado y sugerencias para la 
mejora del sistema. A la luz de dicho informe los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 promoverán, en su caso, las modificaciones que consideren 
convenientes.

Esta orden se estructura en una parte expositiva, trece artículos y dos disposiciones 
finales. En el texto articulado se regula la creación de la Comisión, su naturaleza, así como 
su adscripción al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, su composición y sus 
reglas de funcionamiento. Asimismo, se regula su régimen jurídico y económico. En las 
disposiciones finales se recogen tanto la previsión de no aumento del gasto público como la 
entrada en vigor de la norma.

La presente orden se aprueba de acuerdo con los principios de buena regulación 
recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Así, responde a los principios 
de necesidad y eficacia, ya que responde a la necesidad de completar la composición y el 
régimen de organización de la comisión previsto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, a 
fin de que esta pueda iniciar su funcionamiento. Por otra parte, se ajusta al principio de 
proporcionalidad, en tanto que contiene la regulación imprescindible para dar cumplimiento 
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al fin perseguido, y se adapta al principio de seguridad jurídica, por cuanto es conforme y 
respetuosa con el ordenamiento jurídico nacional e internacional. En cumplimiento del 
principio de transparencia, la presente orden expone de forma clara, accesible y justificada 
sus objetivos y disposiciones, y, en virtud del principio de eficiencia, se evitan cargas 
administrativas innecesarias o accesorias para las personas destinatarias de la norma.

Asimismo, esta orden ha sido informada por los Ministerios de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, Igualdad, Sanidad, Educación y Formación Profesional, Cultura y 
Deporte, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Alto Comisionado contra la 
Pobreza Infantil.

Esta Comisión de Seguimiento se inscribirá en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación dado su carácter multilateral y de órgano de 
cooperación.

En su virtud, a propuesta conjunta de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
la Ministra de Justicia y el Ministro del Interior, y con la aprobación previa de la Ministra de 
Hacienda y Función Pública, dispongo:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. Esta orden tiene por objeto la creación y regulación de la Comisión de Seguimiento de 

la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia 
frente a la violencia.

2. La creación de la Comisión no obsta para la adopción de otras medidas de 
coordinación y la celebración de cuantos acuerdos de cooperación y colaboración sea 
preciso realizar para el cumplimiento de lo establecido en la citada Ley Orgánica 8/2021, de 
4 de junio.

Artículo 2.  Régimen jurídico.
En lo no previsto en esta orden resultarán de aplicación lo previsto por la sección 3.ª del 

capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

CAPÍTULO II
Comisión de Seguimiento

Artículo 3.  Naturaleza y adscripción.
1. La Comisión de Seguimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, en adelante, la 

Comisión, es un órgano de cooperación interadministrativa, para el seguimiento de lo 
previsto en la citada norma.

2. La Comisión está adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Artículo 4.  Funciones.
Las funciones de la Comisión son las siguientes:
a) Análisis de la aplicación, repercusiones jurídicas y económicas, así como evaluación 

del impacto de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio.
b) Evaluación y seguimiento de las propuestas normativas y no normativas en relación 

con la violencia hacia la infancia y la adolescencia, de manera especial las que inciden en 
los colectivos vulnerables, que se impulsen desde el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, así como por parte de otros 
departamentos ministeriales.

c) Impulso y seguimiento de los mecanismos de cooperación entre Administraciones 
Públicas que procedan en aplicación de dicha ley orgánica.
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d) Cooperación interministerial en la cumplimentación de las previsiones de desarrollo 
normativo que la norma contempla.

e) Promoción del intercambio de mejores prácticas y experiencias, con el fin de 
maximizar las sinergias de las políticas públicas y de mejorar su eficacia.

f) Cooperación en la explotación de bases de datos de indicadores para la realización de 
estudios e informes que incluyan la información necesaria para la toma de decisiones.

g) Emisión de un informe en un plazo máximo de dos años, desde la entrada en vigor de 
la ley, en el que se analice y evalúe las cuestiones anteriormente citadas y contenga 
sugerencias para la mejora del sistema.

Artículo 5.  Composición.
La Comisión estará conformada de la siguiente manera:
a) La Presidencia.
b) Dos Vicepresidencias.
c) La Secretaría.
d) Vocalías.

Artículo 6.  La Presidencia.
1. La Comisión estará presidida por la persona titular de la Dirección General de 

Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
2. Corresponde a la persona titular de la Presidencia:
a) La representación formal de la Comisión, a los simples efectos de coordinación y 

relaciones externas.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día.
c) Presidir la sesión y moderar el desarrollo de los debates.
d) Ejercer su derecho de voto, decidiendo la votación en caso de empate.
e) Acordar la convocatoria de la sesión extraordinaria.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Comisión.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean intrínsecas a la Presidencia.
3. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, la persona titular de 

la Presidencia será sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia que corresponda, y 
en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, 
por este orden.

Artículo 7.  Las Vicepresidencias.
1. Las Vicepresidencias primera y segunda de la Comisión se ocuparán por las personas 

titulares de la Dirección General para el Servicio Público del Ministerio de Justicia y de la 
Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, respectivamente.

2. Corresponde a las Vicepresidencias:
a) Acompañar a la Presidencia en las sesiones constituyendo conjuntamente con esta y 

la Secretaría la Mesa de la Comisión.
b) Cuantas otras funciones sean intrínsecas a su condición, ejerciendo, su derecho a 

voto.
3. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, las personas titulares 

de las Vicepresidencias serán sustituidas por las personas que designen, a falta de 
asignación, asumirá la sustitución el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, 
antigüedad y edad, por este orden.

Artículo 8.  La Secretaría.
1. La Comisión contará con una Secretaría, cuyas funciones las llevará a cabo la 

Subdirección General de Políticas de Infancia y Adolescencia de la Dirección General de 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
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La Secretaría es el órgano técnico de asistencia, preparación y seguimiento de la 
actividad de la Comisión.

2. La persona titular de la Secretaría de la Comisión será designada por la Dirección 
General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y deberá tener rango, al menos, de 
Subdirector o Subdirectora General.

3. La persona titular de la Secretaría actuará con voz, pero sin voto.
4. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, la persona titular de la 

Secretaría será sustituida por un funcionario o funcionaria de la Dirección General de 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

5. Corresponde a la persona titular de la Secretaría:
a) La preparación del orden del día y la convocatoria de las sesiones de la Comisión por 

orden de la Presidencia.
b) La preparación y redacción de las actas de las reuniones de la Comisión.
c) El seguimiento de los acuerdos que, en su caso, se adopten y la asistencia a sus 

miembros.
d) El apoyo a la persona que ostente la Presidencia en el mantenimiento de la 

continuidad de la Comisión y la coordinación de su funcionamiento.
e) La coordinación de los grupos de trabajo que, en su caso, se constituyan.
f) Ejercer cuantas otras funciones sean intrínsecas a su condición.

Artículo 9.  Las Vocalías.
1. Las Vocalías, estarán integradas de acuerdo con la siguiente distribución:
a) Por parte de la Administración General del Estado, serán vocales las personas 

designadas por los titulares de los siguientes órganos:
1.º El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
2.º La Dirección General del Instituto de la Juventud.
3.º La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional.
4.º La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.
5.º El Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Cultura y Deporte
6.º La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.
7.º La Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos 

Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
8.º La Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración 

correspondientes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
9.º La Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior.
10.º La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio 

de Derechos Sociales y Agenda 2030.
b) Por rotación, dos personas titulares de las direcciones generales u órganos 

equivalentes de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia y órganos 
análogos de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

2. Por cada Vocalía, los órganos de las Administraciones Públicas representados, 
designarán, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, una persona 
suplente.

La sustitución temporal o suplencia deberá justificarse por escrito ante la Secretaría de la 
Comisión y con un mínimo de veinticuatro horas de antelación a la celebración de la sesión 
correspondiente.

3. Las Vocalías perderán su condición de tales, por alguna de las siguientes causas:
a) Cuando no sea miembros natos, por acuerdo unánime de la Mesa de la Comisión, a 

propuesta de, al menos, un tercio de los miembros de la Comisión.
b) Por renuncia, que se comunicará a la Secretaría de la Comisión.
4. Corresponde a todas las Vocalías:
a) Participar en los debates, efectuar propuestas y plantear mociones.
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b) Ejercer su derecho de voto, pudiendo hacer constar en acta la abstención y el voto 
reservado.

c) Formular ruegos y preguntas.
d) El derecho a la información necesaria para cumplir debidamente las funciones 

asignadas a la Comisión. A tal efecto, deberán formular por escrito la petición 
correspondiente dirigida a la Secretaría de la Comisión, poniendo de manifiesto cuantos 
antecedentes y documentación precisen.

e) Cuantas otras funciones sean intrínsecas a su condición de vocal.
5. Cuando por razón de los asuntos a tratar no sea precisa la presencia de 

representantes de las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, la 
Comisión podrá constituirse sin aquellos a instancia de la Secretaría, siendo preciso que se 
informe previamente a los representantes de dichas Administraciones Públicas comunicando 
el contenido del orden del día.

Artículo 10.  De los grupos de trabajo de la Comisión.
1. La Comisión podrá crear grupos de trabajo para el ejercicio de sus funciones, con la 

composición que, en cada caso, se determine.
2. La constitución de los grupos de trabajo se hará a propuesta de las personas 

integrantes de estos y deberá ser aprobada por la Presidencia.

Artículo 11.  De la convocatoria de la Comisión.
1. Para la válida constitución de la Comisión, a efectos de la celebración de sesiones, 

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, de 
las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría o en su caso, de quienes les 
suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

2. La Comisión celebrará sesión plenaria ordinaria y preceptiva cada seis meses. 
Además, celebrará sesión extraordinaria cuantas veces lo considere oportuno la Presidencia, 
o cuando lo solicite, al menos, las tres cuartas partes de sus miembros.

3. Las convocatorias de la Comisión se efectuarán por los medios más idóneos para 
garantizar adecuadamente y con la debida antelación su recepción, que será como mínimo 
de ocho días, para las sesiones ordinarias y de tres para las extraordinarias.

4. La convocatoria deberá indicar el día, hora y lugar de la reunión de la Comisión, así 
como el orden del día, e incluir, en su caso, la documentación adecuada para estudio previo 
por parte de las Vocalías.

Artículo 12.  Sede de la Comisión.
1. La Comisión tendrá su sede en la Dirección General de Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia, que proveerá cuanto sea necesario para el debido funcionamiento de los 
servicios de apoyo técnico a los miembros de la Comisión y de gestión de su Secretaría.

2. La Comisión y los grupos podrán celebrar sus sesiones en otro lugar cuando así se 
determine en la convocatoria o bien, reunirse de forma telemática.

Artículo 13.  Régimen económico.
1. Los miembros de la Comisión no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de 

sus funciones.
2. El coste de funcionamiento de la Comisión será atendido con cargo a los créditos 

existentes en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, sin que sea necesario 
incrementar su dotación global.

3. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 facilitará los medios personales y 
materiales necesarios para el funcionamiento de la Comisión.

Disposición final primera.  No incremento del gasto público.
La constitución y funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Ley Orgánica 

8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia, no supondrá incremento alguno del gasto público.
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Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».
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§ 44

Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta 
Judicial. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 313, de 30 de diciembre de 1988

Última modificación: 29 de abril de 2021
Referencia: BOE-A-1988-29622

TÍTULO I
De la demarcación judicial

CAPÍTULO I
Circunscripción territorial de los órganos judiciales

[ . . . ]
Artículo 4.  

1. Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su respectivo partido.

No obstante lo anterior, y atendidas las circunstancias geográficas, de ubicación y 
población, podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer que atiendan a más de un 
partido judicial.

2. Los partidos judiciales tienen el ámbito territorial del municipio o municipios que los 
integran, conforme se establece en el Anexo I de esta Ley.

3. La modificación de los límites de los municipios actuales comporta la adaptación 
automática de la demarcación judicial a la nueva delimitación geográfica.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se seguirán las siguientes reglas:
a) Cuando se constituya un nuevo municipio por segregación de otro, continuará 

perteneciendo al mismo partido judicial.
b) Cuando se incorporen o fusionen dos o más municipios pertenecientes al mismo 

partido judicial, continuarán perteneciendo a éste.
c) Cuando se incorporen o fusionen dos o más municipios pertenecientes a distintos 

partidos judiciales, el municipio resultante se integrará en el partido judicial al que 
correspondía el municipio que tuviera mayor población de derecho entre los afectados.

d) Cuando se constituya un nuevo municipio por segregación de parte del territorio de 
municipios pertenecientes a partidos diferentes, el nuevo municipio se integrará en el partido 
judicial al que correspondía la parte segregada con mayor población de derecho.
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e) Cuando se incorpore a un municipio parte del territorio de otro municipio limítrofe por 
segregación, el territorio segregado se integrará en el partido del municipio al que ha sido 
agregado.

4. Las Comunidades Autónomas determinan, por Ley, la capitalidad de los partidos 
judiciales, que corresponde a un solo municipio.

5. Los partidos judiciales se identifican por el nombre del municipio al que corresponde 
su capitalidad.

[ . . . ]
Artículo 8.  

1. Las Audiencias Provinciales y los Juzgados con jurisdicción provincial tienen su sede 
en la capital de provincia.

2. Las Secciones de las Audiencias Provinciales a que se refiere el apartado 5 del 
artículo 3 de esta Ley, así como los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de Menores, los Juzgados de lo 
Mercantil y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con jurisdicción de extensión territorial 
inferior o superior a la de una provincia, tienen su sede en la capital del partido que se 
señale por Ley de la correspondiente Comunidad Autónoma y toman el nombre del municipio 
en que aquélla esté situada.

3. La sede de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se establece por el Gobierno, 
oídos previamente la Comunidad Autónoma afectada y el Consejo General del Poder 
Judicial.

Artículo 9.  
Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer tienen su sede en la capital del partido.

[ . . . ]
TÍTULO II

De la planta judicial

CAPÍTULO I
Planta de los Tribunales y Juzgados

[ . . . ]
Artículo 15.  bis.

1. La planta inicial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer será la establecida en el 
anexo XIII de esta Ley.

2. La concreción de la planta inicial y la que sea objeto de desarrollo posterior, será 
realizada mediante Real Decreto de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la 
presente Ley y se ajustará a los siguientes criterios:

a) Podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer en aquellos partidos judiciales 
en los que la carga de trabajo así lo aconseje.

b) En aquellos partidos judiciales en los que, en atención al volumen de asuntos, no se 
considere necesario el desarrollo de la planta judicial, se podrán transformar algunos de los 
Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento en Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer.

c) Asimismo cuando se considere, en función de la carga de trabajo, que no es precisa la 
creación de un órgano judicial específico, se determinará, de existir varios, qué Juzgados de 
Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, asumirán el conocimiento de las materias 
de violencia sobre la mujer en los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género con carácter exclusivo junto con el resto de 
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las correspondientes a la jurisdicción penal o civil, según la naturaleza del órgano en 
cuestión.

3. Serán servidos por Magistrados los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que tengan 
su sede en la capital de la provincia y los demás Juzgados que así se establecen en el 
anexo XIII de esta Ley.

[ . . . ]
Artículo 21.  

1. El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con el informe 
previo de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia, 
podrá establecer la separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de 
Instrucción en aquellos partidos judiciales en los que el número de Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción así lo aconseje.

2. El Ministro de Justicia podrá establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de 
Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 
sean servidos por Magistrados, siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 
150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que 
superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija.

3. En los casos previstos en el presente artículo se dispondrá la modificación que 
proceda de los anexos de esta Ley relativos a la planta judicial.

[ . . . ]
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§ 45

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. [Inclusión 
parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 157, de 2 de julio de 1985

Última modificación: 23 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-1985-12666

[ . . . ]
LIBRO I

DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN Y DE LA PLANTA Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

TÍTULO I
De la extensión y límites de la jurisdicción

[ . . . ]
Artículo 23.  

1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las 
causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o 
aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que 
España sea parte.

2. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos 
fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o 
extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión 
del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado 
internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España 
sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 
siguientes.

b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales 
españoles. Este requisito se considerará cumplido en relación con los delitos competencia 
de la Fiscalía Europea cuando esta ejercite efectivamente su competencia.

c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en 
este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le 
tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.
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3. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o 
extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley 
penal española, como alguno de los siguientes delitos:

a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado.
b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.
c) Rebelión y sedición.
d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los 

Ministros y de los sellos públicos u oficiales.
e) Falsificación de moneda española y su expedición.
f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del 

Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.
g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.
h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles 

residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española.
i) Los relativos al control de cambios.
4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos 

cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, 
según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las 
condiciones expresadas:

a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de 
conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un 
ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se 
encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades 
españolas.

b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código 
Penal, cuando:

1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y 

la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York 
el 20 de diciembre de 2006, cuando:

1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y 

la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los 
espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en 
actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte.

e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:
1.º el procedimiento se dirija contra un español;
2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente o se 

encuentre en España o, sin reunir esos requisitos, colabore con un español, o con un 
extranjero que resida o se encuentre en España, para la comisión de un delito de terrorismo;

3.º el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en 
España;

4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos;
5.º el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación 

de cualquier Autoridad española;
6.º el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea 

que tenga su sede en España;
7.º el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español; o,
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8.º el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus 
embajadas y consulados.

A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier instalación 
permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o 
funcionarios públicos españoles.

f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de 
aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que:

1.º el delito haya sido cometido por un ciudadano español; o,
2.º el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón español.
g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la 

seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su 
Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos 
autorizados por el mismo.

h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales 
nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se 
haya cometido por un ciudadano español.

i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre 
que:

1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
2.º cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de 

constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio 
español.

j) Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o 
delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u 
organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté 
castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión.

k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de 
edad, siempre que:

1.º el procedimiento se dirija contra un español;
2.º el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en 

España;
3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos 

o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o 
domicilio social en España; o,

4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de 
los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España.

l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, siempre 
que:

1.º el procedimiento se dirija contra un español;
2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; o,
3.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de 

los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la 
persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.

m) Trata de seres humanos, siempre que:
1.º el procedimiento se dirija contra un español;
2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en 

España;
3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos 

o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o 
domicilio social en España; o,
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4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de 
los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la 
persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.

n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas 
internacionales, siempre que:

1.º el procedimiento se dirija contra un español;
2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en 

España;
3.º el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador 

de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que 
tenga su sede o domicilio social en España; o,

4.º el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, 
grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede 
o domicilio social en España.

o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, 
sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud 
pública, cuando:

1.º el procedimiento se dirija contra un español;
2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España;
3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos 

o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o 
domicilio social en España;

4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos; o,
5.º el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en 

España en el momento de comisión de los hechos.
p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un 

Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional 
de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los 
mismos.

Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos 
anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se 
encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades 
españolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.

5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España 
en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en 
un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España 
fuera parte.

b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el 
Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de 
la persona a que se impute su comisión, siempre que:

1.º la persona a la que se impute la comisión del hecho no se encontrara en territorio 
español; o,

2.º se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar en que se 
hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o para ponerlo a 
disposición de un Tribunal Internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la 
extradición no fuera autorizada.

Lo dispuesto en este apartado b) no será de aplicación cuando el Estado que ejerza su 
jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo, 
y así se valore por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, a la que elevará exposición razonada el 
Juez o Tribunal.

A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, se 
examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías 
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reconocidos por el Derecho Internacional, si se da una o varias de las siguientes 
circunstancias, según el caso:

a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido 
adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad 
penal.

b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, 
sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la 
justicia.

c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o 
imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, 
sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la 
justicia.

A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, 
se examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional 
de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no 
dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en 
condiciones de llevar a cabo el juicio.

6. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en 
España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.

[ . . . ]
TÍTULO II

De la planta y organización territorial

CAPÍTULO I
De los Juzgados y Tribunales

Artículo 26.  
El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes juzgados y 

Tribunales:
Juzgados de Paz.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, 

de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia 
Penitenciaria.

Audiencias Provinciales.
Tribunales Superiores de Justicia.
Audiencia Nacional.
Tribunal Supremo.

[ . . . ]
TÍTULO IV

De la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

De las Audiencias Provinciales

[ . . . ]
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Artículo 82.  
1. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal:
1.º De las causas por delito, a excepción de los que la Ley atribuye al conocimiento de 

los Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en esta Ley.
2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los 

Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia.
Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción 

en juicios por delitos leves la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un 
turno de reparto.

3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal 
dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el 
conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán 
especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 
de la presente Ley Orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que 
corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos 
instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.

4.º Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las 
resoluciones de los Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de 
competencia entre los mismos.

5.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de 
Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional.

6.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento 
sean competentes.

2. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil:
1.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera 

instancia por los Juzgados de Primera Instancia de la provincia.
Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera 

Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la Audiencia 
se constituirá con un solo magistrado, mediante un turno de reparto.

2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera 
instancia en materia civil por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin 
de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, 
podrán especializarse una o varias de sus Secciones de conformidad con lo previsto en el 
artículo 82 bis de la presente ley orgánica.

3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera 
instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten por estos juzgados en 
incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, conocerán de los recursos contra 
aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad 
industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante 
especializadas en materia mercantil conocerán, además, en segunda instancia y de forma 
exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 133 del Reglamento 
(UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la 
marca de la Unión Europea y el Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta 
competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos 
se denominarán Tribunales de Marca de la Unión Europea.

4. Corresponde igualmente a las Audiencias Provinciales el conocimiento:
1.º De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre 

juzgados de la provincia que no tengan otro superior común.
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2.º De las recusaciones de sus Magistrados, cuando la competencia no esté atribuida a 
la Sala especial existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia.

[ . . . ]
CAPÍTULO V

De los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de lo 
Penal, de Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de lo 

Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores

[ . . . ]
Artículo 87.  

1. Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal:
a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las 

Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas que sean 
competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los 
casos establecidos por la Ley y en los procesos por aceptación de decreto.

c) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean competencia de los 
Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

d) De los procedimientos de ''habeas corpus''.
e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los 

Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.
f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer 

cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

g) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

h) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento 
sean competentes.

2. Asimismo, los juzgados de instrucción conocerán de la autorización del internamiento 
de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de éstos 
en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las 
peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos 
fundamentales.

3. Los procedimientos de revisión de medidas por modificación de circunstancias podrán 
ser tramitados por el juez o jueza inicialmente competente.

Artículo 87 bis.  
1. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en 

la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del 
municipio de su sede.

2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente sobre demarcación y planta 
judicial, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con 
informe de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, podrá 
establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se 
determinen extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.

3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de 
Gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga 
de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter de la 
presente Ley Orgánica, corresponda a uno de los Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción, o de Instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de 
estos Órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma 
exclusiva o conociendo también de otras materias.
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4. En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el artículo 
87 ter de esta Ley.

Artículo 87 ter.  
1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de 

conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos 
recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al 
feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e 
indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o 
cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen 
cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al 
autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos 
sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o 
personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen 
sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o 
conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito 
contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas 
señaladas como tales en la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima 
sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado.

e) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.
f) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de 

resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
g) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de 

quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona 
ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya 
quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por 
una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, 
propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad 
modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, 
curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.

2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo 
caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos:

a) Los de filiación, maternidad y paternidad.
b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio.
c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales.
d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia 

familiar.
e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o 

sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas 
menores.

f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.
g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia 

de protección de menores.
h) Los que versen sobre los procedimientos de liquidación del régimen económico 

matrimonial instados por los herederos de la mujer víctima de violencia de género, así como 
los que se insten frente a estos herederos.
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3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente 
competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas 
en el número 2 del presente artículo.

b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de 
género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo.

c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o 
cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.

d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales 
por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado 
una orden de protección a una víctima de violencia de género.

4. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, 
no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola 
al órgano judicial competente.

5. En todos estos casos está vedada la mediación.
6. El Consejo General del Poder Judicial deberá estudiar, en el ámbito de sus 

competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la 
víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las 
mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas 
competentes. Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de 
agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual. En todo caso, 
estas dependencias deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento 
de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las mujeres y menores víctimas sin excepción.

[ . . . ]
Artículo 89 bis.  

1. En cada provincia, y con sede en su capital, habrá uno o varios Juzgados de lo Penal. 
Podrán establecerse Juzgados de lo Penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios 
partidos de la misma provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre demarcación 
y planta judicial, que fijará la ciudad donde tendrán su sede. Los Juzgados de lo Penal 
tomarán su denominación de la población donde tengan su sede.

2. Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine.
A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia 

sobre la Mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o 
varios Juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la 
presente Ley.

Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias 
dictadas en causas por delito grave o menos grave por los Juzgados de Instrucción, el 
reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias 
transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, y los procedimientos de 
decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

3. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados 
Centrales de lo Penal que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las leyes 
procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65 y de los demás 
asuntos que señalen las leyes.

Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecución de las 
sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los Juzgados Centrales 
de Instrucción, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo 
conocimiento sean competentes.
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4. Corresponde a los Juzgados de lo Penal la emisión y la ejecución de los instrumentos 
de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la 
ley.

[ . . . ]
LIBRO III

DEL RÉGIMEN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

[ . . . ]
TÍTULO II

Del modo de constituirse los Juzgados y Tribunales

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

De las sustituciones

[ . . . ]
Artículo 211.  

A los efectos de lo previsto en los apartados 1.b) y 1.d) del artículo anterior, se 
observarán las siguientes reglas:

1.ª Los Jueces de Primera Instancia y de Instrucción, de lo Mercantil, de lo Penal, de 
Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de Menores y de lo Social se 
sustituirán entre sí en las poblaciones donde existan varios del mismo orden jurisdiccional en 
la forma que acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la 
Junta de Jueces.

Si fuere el Decano el que deba ser sustituido sus funciones se ejercerán por el Juez que 
le sustituya en el Juzgado de que aquél sea titular, conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, o, en su caso, por el más antiguo en el cargo.

2.ª Cuando en una población no hubiere otro Juez de la misma clase la sustitución 
corresponderá a un Juez de clase distinta.

3.ª También sustituirán los de distinto orden jurisdiccional, aun existiendo varios Jueces 
pertenecientes al mismo, cuando se agotaren las posibilidades de sustitución entre ellos.

4.ª Corresponderá a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción la sustitución de los 
Jueces de los demás órdenes jurisdiccionales y de los Jueces de Menores, cuando no haya 
posibilidad de que la sustitución se efectúe entre los del mismo orden.

5.ª La sustitución de los Jueces de lo Penal corresponderá, en el caso del artículo 89, a 
los de Primera Instancia. En los demás casos, los Jueces de lo Penal e, igualmente, los de 
Primera Instancia e Instrucción serán sustituidos por los Jueces de lo Mercantil, de Menores, 
de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, según el orden que establezca la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

6.ª Los Jueces de Violencia sobre la Mujer serán sustituidos por los Jueces de 
Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, según el orden que acuerde la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo.

[ . . . ]
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LIBRO IV
DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS

TÍTULO I
De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Del ingreso y ascenso en la Carrera Judicial

[ . . . ]
Artículo 307.  

1. La Escuela Judicial, configurada como centro de selección y formación de jueces y 
magistrados dependiente del Consejo General del Poder Judicial, tendrá como objeto 
proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la 
Carrera Judicial, así como a los aspirantes a ingresar en ella.

La Escuela Judicial llevará a cabo la coordinación e impartición de la enseñanza inicial, 
así como de la formación continua, en los términos establecidos en el artículo 433 bis.

2. El curso de selección incluirá necesariamente: un programa teórico de formación 
multidisciplinar, un período de prácticas tuteladas en diferentes órganos de todos los órdenes 
jurisdiccionales y un período en el que los jueces y juezas en prácticas desempeñarán 
funciones de sustitución y refuerzo. Solamente la superación de cada uno de ellos 
posibilitará el acceso al siguiente.

En la fase teórica de formación multidisciplinar se incluirá el estudio en profundidad de 
las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y 
mujeres, y en particular de la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la 
mujer en todas sus formas. Asimismo, incluirá el estudio en profundidad de la legislación 
nacional e internacional sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, con especial 
atención a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus observaciones generales.

3. Superada la fase teórica de formación multidisciplinar, se iniciará el período de 
prácticas. En su primera fase, los jueces en prácticas tuteladas, que se denominarán jueces 
adjuntos, ejercerán funciones de auxilio y colaboración con sus titulares. En este período sus 
funciones no podrán exceder de la redacción de borradores o proyectos de resolución que el 
juez o ponente podrá, en su caso, asumir con las modificaciones que estime pertinentes. 
También podrán dirigir vistas o actuaciones bajo la supervisión y dirección del juez titular.

4. Superada asimismo esta fase de prácticas tuteladas, existirá un periodo obligatorio en 
el que los jueces en prácticas desempeñarán labores de sustitución y refuerzo conforme a lo 
previsto en los artículos 210 y 216 bis, teniendo preferencia sobre los jueces sustitutos en 
cualquier llamamiento para el ejercicio de tales funciones.

En esta última fase ejercerán la jurisdicción con idéntica amplitud a la de los titulares del 
órgano judicial y quedarán a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
correspondiente, quien deberá elaborar un informe sobre la dedicación y rendimiento en el 
desempeño de sus funciones, para su valoración por la Escuela Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial y los Presidentes de los Tribunales Superiores de 
Justicia velarán porque el desempeño de tales labores tenga lugar, preferentemente, en 
órganos judiciales de similares características a los que los jueces en prácticas puedan 
luego ser destinados.

5. La duración del período de prácticas, sus circunstancias, el destino y las funciones de 
los jueces en prácticas serán regulados por el Consejo General del Poder Judicial a la vista 
del programa elaborado por la Escuela Judicial.

En ningún caso la duración del curso teórico de formación será inferior a nueve meses. 
Las prácticas tuteladas tendrán una duración mínima de cuatro meses; idéntica duración 
mínima tendrá la destinada a realizar funciones de sustitución o apoyo.
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6. Los que superen el curso teórico y práctico serán nombrados jueces por el orden de la 
propuesta hecha por la Escuela Judicial.

7. El nombramiento se extenderá por el Consejo General del Poder Judicial, mediante 
orden, y con la toma de posesión quedarán investidos de la condición de juez.

[ . . . ]
Artículo 310.  

Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las Carreras Judicial y 
Fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo 
las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con carácter transversal en el 
ámbito de la función jurisdiccional.

El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos sobre el principio de no 
discriminación y especialmente de igualdad entre mujeres y hombres y, en particular, de la 
normativa específica dictada para combatir la violencia sobre la mujer, incluyendo la de la 
Unión Europea y la de tratados e instrumentos internacionales en materia de igualdad, 
discriminación y violencia contra las mujeres ratificados por España.

Asimismo, las pruebas selectivas contemplarán el estudio de la tutela judicial de los 
derechos de la infancia y la adolescencia, su protección y la aplicación del principio del 
interés superior de la persona menor de edad. El temario deberá garantizar la adquisición de 
conocimientos sobre normativa interna, europea e internacional, con especial atención a la 
Convención sobre los Derechos del Niño y sus observaciones generales.

Artículo 311.  
1. De cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría de Magistrado, dos darán 

lugar al ascenso de los Jueces que ocupen el primer lugar en el escalafón dentro de esta 
categoría.

El Magistrado así ascendido podrá optar por continuar en la plaza que venía ocupando o 
por ocupar la vacante que en el momento del ascenso le sea ofertada, comunicándolo al 
Consejo General del Poder Judicial en la forma y plazo que éste determine. En el primer 
supuesto no podrá participar en los concursos ordinarios de traslado durante tres años si la 
plaza que venía ocupando es de categoría de Juez y un año si es de categoría de 
Magistrado.

La tercera vacante se proveerá, entre jueces, por medio de pruebas selectivas en los 
órdenes jurisdiccionales civil y penal, y de especialización en los órdenes contencioso-
administrativo y social, y en materia mercantil y de violencia sobre la mujer.

La cuarta vacante se proveerá por concurso entre juristas de reconocida competencia y 
con más de diez años de ejercicio profesional que superen el curso de formación al que se 
refiere el apartado 5 del artículo 301. A su vez, una tercera parte de estas vacantes se 
reservará a miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de primera o 
segunda categoría.

Por este procedimiento sólo podrá convocarse un número de plazas que no supere el 
total de las efectivamente vacantes más las previsibles que vayan a producirse durante el 
tiempo en que se prolongue la resolución del concurso.

En las Comunidades Autónomas en las que exista más de una lengua oficial o tengan 
Derecho Civil propio se aplicarán, para la provisión de estas plazas, las previsiones 
establecidas a tal efecto en la presente Ley.

2. Para el ascenso por escalafón será necesario que hayan prestado tres años de 
servicios efectivos como jueces. Para presentarse a las pruebas selectivas o de 
especialización bastará, sin embargo, con dos años de servicios efectivos, cualquiera que 
fuere la situación administrativa del candidato. Podrán presentarse también a las pruebas 
selectivas o de especialización en los órdenes contencioso-administrativo, social, civil y 
penal y en las materias mercantil y de violencia sobre la mujer, los miembros de la Carrera 
Judicial con categoría de magistrado y, como forma de acceso a la Carrera Judicial, los de la 
Carrera Fiscal; en ambos casos, será necesario haber prestado al menos dos años de 
servicios efectivos en sus respectivas carreras. Igual exigencia se requerirá a quienes se 
presenten a las pruebas selectivas a las que se refiere el apartado 4 del artículo 329.
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3. El Consejo General del Poder Judicial podrá realizar por especialidades todas o 
algunas de las convocatorias de concurso para el acceso a la Carrera Judicial por la 
categoría de magistrado de juristas de reconocida competencia, limitando aquéllas a la 
valoración de méritos relativos a la materia correspondiente y reservando al efecto plazas de 
características adecuadas dentro de la proporción general establecida en el apartado 1.

4. Quienes accedieran a la categoría de magistrado sin pertenecer con anterioridad a la 
Carrera Judicial se incorporarán al escalafón inmediatamente a continuación del último 
magistrado que hubiese accedido a la categoría. No podrán obtener la situación de 
excedencia voluntaria, salvo en los casos previstos en el artículo 356 d) y e), hasta haber 
completado el tiempo de servicios efectivos en la Carrera Judicial que establece el párrafo c) 
del citado artículo.

5. A quienes superen las pruebas de especialización en los órdenes contencioso-
administrativo y social perteneciendo con anterioridad a la carrera fiscal, se les computará en 
la carrera judicial el tiempo de servicios prestados en aquélla cuando participen en 
concursos que tengan por objeto la provisión de plazas y cargos de nombramiento 
discrecional.

6. Quienes, de acuerdo con las previsiones del apartado 4, en lo sucesivo ingresen en la 
carrera judicial en concurso limitado conforme al apartado 3, no podrán ocupar plazas 
correspondientes a un orden jurisdiccional o una especialidad distinta, salvo que superen las 
pruebas selectivas o de especialización previstas en esta Ley en materia contencioso-
administrativa, social, civil, mercantil, penal y de violencia sobre la mujer.

7. Las vacantes que no resultaren cubiertas por este procedimiento acrecerán al turno de 
pruebas selectivas y de especialización, si estuvieren convocadas, o, en otro caso, al de 
antigüedad.

8. En los órdenes contencioso-administrativo y social, el número de plazas de 
magistrado especialista que se convoquen no podrá ser superior al del número de vacantes 
a la fecha de la convocatoria.

Artículo 312.  
1. Las pruebas selectivas para la promoción de la categoría de juez a la de magistrado 

en los órdenes jurisdiccionales civil y penal se celebrarán en la Escuela Judicial, y tenderán 
a apreciar el grado de capacidad y la formación jurídica de los candidatos, así como sus 
conocimientos en las distintas ramas del derecho. Podrán consistir en la realización de 
estudios, superación de cursos, elaboración de dictámenes o resoluciones y su defensa ante 
el Tribunal, exposición de temas y contestación a las observaciones que el Tribunal formule 
o en otros ejercicios similares.

2. Las pruebas de especialización en los órdenes contencioso–administrativo y de lo 
social y en materia mercantil y de violencia sobre la mujer tenderán además a apreciar, en 
particular, aquellos conocimientos que sean propios de cada especialidad.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 310, para acceder a las pruebas selectivas 
o de especialización será preciso acreditar haber participado en actividades de formación 
continua con perspectiva de género.

4. Las normas por las que han de regirse estas pruebas, los ejercicios y, en su caso, los 
programas se aprobarán por el Consejo General del Poder Judicial.

[ . . . ]
CAPÍTULO V

De la provisión de plazas en los Juzgados, en las Audiencias y en los 
Tribunales Superiores de Justicia

[ . . . ]
Artículo 329.  

1. Los concursos para la provisión de los juzgados se resolverán en favor de quienes, 
ostentando la categoría necesaria, tengan mejor puesto en el escalafón.
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2. Los concursos para la provisión de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o 
de lo Social, se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría de magistrado 
especialista en los respectivos órdenes jurisdiccionales o habiendo pertenecido al extinguido 
Cuerpo de Magistrados de Trabajo, para los de lo Social, tengan mejor puesto en su 
escalafón. En su defecto, se cubrirán con magistrados que hayan prestado al menos tres 
años de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en los órdenes 
contencioso-administrativo o social, respectivamente. A falta de éstos se cubrirán por el 
orden de antigüedad establecido en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza deberán 
participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de 
formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente para 
los supuestos de cambio de orden jurisdiccional. En el caso de que las vacantes hubieran de 
cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial establecerá igualmente 
actividades específicas y obligatorias de formación que deberán realizarse antes de la toma 
de posesión de dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda ascender.

3. Los concursos para la provisión de los Juzgados de Menores se resolverán en favor 
de quienes, ostentando la categoría de Magistrado y acreditando la correspondiente 
especialización en materia de menores en la Escuela Judicial, tengan mejor puesto en su 
escalafón. En su defecto, se cubrirán por magistrados que hayan prestado al menos tres 
años de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en la 
jurisdicción de menores. A falta de éstos se cubrirán por el orden de antigüedad establecido 
en el apartado 1.

Los que obtuvieran plaza, así como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran 
que cubrirse por ascenso, deberán participar antes de tomar posesión de su nuevo destino 
en las actividades de especialización en materia de menores y en materia de violencia de 
género que establezca el Consejo General del Poder Judicial.

4. Los concursos para la provisión de los Juzgados de lo Mercantil se resolverán en favor 
de quienes, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos Juzgados 
obtenida mediante la superación de las pruebas de especialización que reglamentariamente 
determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En 
su defecto, se cubrirán con los magistrados que acrediten haber permanecido más años en 
el orden jurisdiccional civil. A falta de éstos, por el orden de antigüedad establecido en el 
apartado 1.

Los que obtuvieran plaza deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo 
destino en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder 
Judicial establezca reglamentariamente.

En el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General 
del Poder Judicial establecerá igualmente actividades específicas y obligatorias de formación 
que deberán realizarse antes de la toma de posesión de dichos destinos por aquellos jueces 
a quienes corresponda ascender.

5. Los concursos para la provisión de plazas de los Juzgados Centrales de Instrucción, 
Centrales de lo Penal, Centrales de Menores y de Vigilancia Penitenciaria se resolverán a 
favor de quienes hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional penal durante ocho años 
dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria; en defecto 
de este criterio, en favor de quien ostente mejor puesto en el escalafón.

Los concursos para la provisión de plazas de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo se resolverán en favor de quienes ostenten la especialidad en dicho orden 
jurisdiccional; en su defecto, por quienes hayan prestado servicios en dicho orden durante 
ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria; 
y en defecto de estos criterios, por quien ostente mejor puesto en el escalafón. En ese último 
caso los que obtuvieren plaza deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo 
destino en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder 
Judicial establezca reglamentariamente para los supuestos de cambio de orden 
jurisdiccional.

6. Los miembros de la carrera judicial que, destinados en Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo, Juzgados de lo Social, Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer o Juzgados de Primera Instancia con competencias en materias mercantiles, 
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adquieran condición de especialista en sus respectivos órdenes, podrán continuar en su 
destino.

7. Los concursos para la provisión de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y 
Juzgados de lo Penal especializados en Violencia sobre la Mujer se resolverán en favor de 
quienes, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos juzgados obtenida 
mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el 
Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón.

En su defecto, se cubrirán con los magistrados que acrediten haber permanecido más 
años ocupando plaza en el orden jurisdiccional penal. A falta de éstos, por el orden de 
antigüedad establecido en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza de estas dos últimas 
formas deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades 
específicas de formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca 
reglamentariamente.

En el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General 
del Poder Judicial establecerá igualmente actividades específicas y obligatorias de formación 
que deberán realizarse antes de la toma de posesión de dichos destinos por aquellos jueces 
a quienes corresponda ascender.

Artículo 330.  
1. Los concursos para la provisión de las plazas de magistrados de las Salas o 

Secciones de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las 
Audiencias se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría necesaria, tengan 
mejor puesto en el escalafón, sin perjuicio de las excepciones que establecen los apartados 
siguientes.

2. En cada Sala o Sección de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores 
de Justicia, una de las plazas se reservará a magistrado especialista en dicho orden 
jurisdiccional, con preferencia del que ocupe mejor puesto en su escalafón. Si la Sala o 
Sección se compusiera de cinco o más magistrados, el número de plazas cubiertas por este 
sistema será de dos, manteniéndose idéntica proporción en los incrementos sucesivos.

No obstante, si un miembro de la Sala o Sección adquiriese la condición de especialista 
en este orden, podrá continuar en su destino hasta que se le adjudique la primera vacante 
de especialista que se produzca. En los concursos para la provisión del resto de plazas 
tendrán preferencia aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en dicho orden 
jurisdiccional durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la 
fecha de la convocatoria.

3. En cada Sala o Sección de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, una de 
las plazas se reservará a magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional o que haya 
pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, con preferencia del que ocupe 
el mejor puesto en su escalafón. Si la Sala o Sección se compusiera de cinco o más 
magistrados, el número de plazas cubiertas por este sistema será de dos, manteniéndose 
idéntica proporción en los incrementos sucesivos.

No obstante, si un miembro de la Sala o Sección adquiriese la condición de especialista 
en este orden, podrá continuar en su destino hasta que se le adjudique la primera vacante 
de especialista que se produzca. En los concursos para la provisión del resto de plazas 
tendrán preferencia aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en dicho orden 
jurisdiccional durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la 
fecha de la convocatoria.

4. En las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, una de cada 
tres plazas se cubrirá por un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio 
profesional en la comunidad autónoma, nombrado a propuesta del Consejo General del 
Poder Judicial sobre una terna presentada por la Asamblea legislativa ; las restantes plazas 
serán cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del Consejo General del Poder 
Judicial entre los que lleven 10 años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y 
tengan especiales conocimientos en derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad 
Autónoma.

En el caso de existir las secciones de apelación a las que se refiere el artículo 73.6, una 
de ellas conocerá de manera exclusiva de las causas de violencia contra la mujer en sus 
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diversas formas, y las plazas de dicha sección se cubrirán por magistrados o magistradas 
que ostenten la condición de especialistas en violencia sobre la mujer. A falta de estos, los 
nombramientos se realizarán con arreglo a lo establecido en el apartado 5; los que 
obtuvieran plaza de esta forma deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo 
destino en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder 
Judicial establezca reglamentariamente.

Cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo de las distintas 
Salas de los Tribunales Superiores de Justicia lo aconseje, los magistrados de cualquiera de 
ellas, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno previa propuesta del Presidente del 
Tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, total o 
parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra Sala del mismo 
Tribunal Superior de Justicia. Para la adscripción se valorarán la antigüedad en el escalafón 
y la especialidad o experiencia de los magistrados afectados y, a ser posible, sus 
preferencias.

5. Los concursos para la provisión de plazas de Audiencias Provinciales se ajustarán a 
las siguientes reglas:

a) Si hubiera varias secciones y éstas estuvieren divididas por órdenes jurisdiccionales, 
tendrán preferencia en el concurso aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios 
en el orden jurisdiccional correspondiente durante seis años dentro de los diez años 
inmediatamente anteriores a fecha de la convocatoria. La antigüedad en órganos mixtos se 
computará por igual para ambos órdenes jurisdiccionales.

b) Si hubiera varias secciones y éstas no estuvieren divididas por órdenes 
jurisdiccionales, tendrán preferencia en el concurso aquellos magistrados que hayan 
prestado sus servicios en el orden jurisdiccional correspondiente durante seis años dentro de 
los diez años inmediatamente anteriores a fecha de la convocatoria. La antigüedad en 
órganos mixtos se computará por igual para ambos órdenes jurisdiccionales.

c) Si hubiere una o varias secciones de las Audiencias Provinciales que conozcan en 
segunda instancia de los recursos interpuestos contra todo tipo de resoluciones dictadas por 
los Juzgados de lo Mercantil, una de las plazas se reservará a magistrado que, acreditando 
la especialización en los asuntos propios de dichos juzgados, obtenida mediante la 
superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General 
del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. Si la Sección se compusiera de 
cinco o más magistrados, el número de plazas cubiertas por este sistema será de dos, 
manteniéndose idéntica proporción en los incrementos sucesivos. No obstante, si un 
miembro de la Sala o Sección adquiriese la condición de especialista en este orden, podrá 
continuar en su destino hasta que se le adjudique la primera vacante de especialista que se 
produzca. En los concursos para la provisión del resto de plazas tendrán preferencia 
aquellos magistrados que acrediten haber permanecido más tiempo en el orden 
jurisdiccional civil. A falta de éstos, por los magistrados que acrediten haber permanecido 
más tiempo en órganos jurisdiccionales mixtos.

d) En la Sección o Secciones a las que en virtud del articulo 80.3 de esta Ley se les 
atribuya única y exclusivamente el conocimiento en segunda instancia de los recursos 
interpuestos contra todo tipo de resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Mercantil, 
tendrán preferencia en el concurso para la provisión de sus plazas aquellos Magistrados 
que, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos juzgados, obtenida 
mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el 
Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se 
cubrirán con los magistrados que acrediten haber permanecido más tiempo en el orden 
jurisdiccional civil. A falta de éstos, por los magistrados que acrediten haber permanecido 
más tiempo en órganos jurisdiccionales mixtos.

e) Los concursos para la provisión de plazas de magistrados o magistradas de las 
Secciones de las Audiencias Provinciales que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.3, 
conozcan en segunda instancia y en exclusiva de los recursos interpuestos contra todo tipo 
de resoluciones dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o Juzgados de lo 
Penal especializados en Violencia sobre la Mujer, se resolverán en favor de quienes, 
acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos Juzgados obtenida mediante 
la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo 
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General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, por los 
magistrados o magistradas que acrediten haber permanecido más tiempo en el orden 
jurisdiccional penal. A falta de estos, por los magistrados o magistradas que acrediten haber 
permanecido más tiempo en órganos mixtos.

6. En defecto de los criterios previstos en los apartados 2 a 5, la provisión de plazas se 
resolverá de conformidad con lo previsto en el apartado 1 de este artículo.

7. Los concursos para la provisión de plazas de las salas de la Audiencia Nacional se 
resolverán a favor de quienes ostenten la correspondiente especialización en el orden 
respectivo; en su defecto por quienes hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional 
correspondiente durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la 
fecha de la convocatoria; y en defecto de todos estos criterios, por quien ostente mejor 
puesto en el escalafón.

La provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a 
favor de quienes, con más de quince años de antigüedad en la carrera, hayan prestado 
servicios al menos durante diez años en el orden jurisdiccional penal, prefiriéndose entre 
ellos a quienes ostenten la condición de especialista.

8. En los órdenes contencioso-administrativo y social, el número de plazas de 
magistrado especialista que se convoquen no podrá ser superior al del número de vacantes 
a la fecha de la convocatoria.

[ . . . ]
CAPÍTULO VII

De la situación de los Jueces y Magistrados

[ . . . ]
Artículo 348 bis.  

Se pasará de la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo a la de Magistrado al 
desempeñar cualesquiera otras actividades públicas o privadas con las únicas excepciones 
que a continuación se señalan:

1. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
2. Magistrado del Tribunal Constitucional.
3. Miembro de Altos Tribunales de Justicia internacionales.
4. Fiscal General del Estado.
5. Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
6. Fiscal de la Fiscalía Europea.

[ . . . ]
Artículo 360 bis.  

1. Las juezas y magistradas víctimas de violencia de género tendrán derecho a solicitar 
la situación de excedencia por razón de violencia sobre la mujer sin necesidad de haber 
prestado un tiempo mínimo de servicios previos. En esta situación administrativa se podrá 
permanecer un plazo máximo de tres años.

2. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo 
que desempeñaran, siendo computable dicho periodo a efectos de ascensos, trienios y 
derechos pasivos.

Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la 
efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por 
periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el periodo en el que, de acuerdo con 
el párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos 
efectos a los señalados en dicho párrafo.

3. Las juezas y magistradas en situación de excedencia por razón de violencia sobre la 
mujer percibirán, durante los dos primeros meses de esta excedencia, las retribuciones 
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
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4. El reingreso en el servicio activo de las juezas y magistradas en situación 
administrativa de excedencia por razón de violencia sobre la mujer de duración no superior a 
seis meses se producirá en el mismo órgano jurisdiccional respecto del que tenga reserva 
del puesto de trabajo que desempeñaran con anterioridad; si el periodo de duración de la 
excedencia es superior a 6 meses el reingreso exigirá que las juezas y magistradas 
participen en todos los concursos que se anuncien para cubrir plazas de su categoría hasta 
obtener destino. De no hacerlo así, se les declarará en situación de excedencia voluntaria 
por interés particular.

[ . . . ]
CAPÍTULO VIII

De las licencias y permisos

[ . . . ]
Artículo 373.  

1. Los jueces y magistrados tendrán derecho a licencias por razón de matrimonio de 15 
días de duración.

2. También tendrán derecho a una licencia en caso de parto, guarda con fines de 
adopción, acogimiento o adopción, cuya duración y condiciones se regularán por la 
legislación general en esta materia. El Consejo General del Poder Judicial, mediante 
reglamento, adaptará dicha normativa a las particularidades de la carrera judicial. En los 
supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los 
padres al país de origen del adoptado, el permiso previsto en este artículo podrá iniciarse 
hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción.

3. Tendrán también derecho a licencia para realizar estudios relacionados con la función 
judicial, previo informe favorable del Presidente del Tribunal correspondiente, que tendrá en 
cuenta las necesidades del servicio.

Finalizada la licencia, se elevará al Consejo General del Poder Judicial memoria de los 
trabajos realizados, y si su contenido no fuera bastante para justificarla, se compensará la 
licencia con el tiempo que se determine de las vacaciones del interesado.

4. También podrán disfrutar de permisos de tres días, sin que puedan exceder de seis 
permisos en el año natural, ni de uno al mes. Los tres días podrán disfrutarse, separada o 
acumuladamente, siempre dentro del mismo mes.

Para su concesión, el peticionario deberá justificar la necesidad a los superiores 
respectivos, de quienes habrá de obtener autorización, que podrán denegar cuando 
coincidan con señalamientos, vistas o deliberaciones salvo que se justifique que la petición 
obedece a una causa imprevista o de urgencia.

5. Por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves del cónyuge, de persona a la que 
estuviese unido por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del primer grado 
de consanguinidad o afinidad, los jueces o magistrados podrán disponer de un permiso de 
tres días hábiles, que podrá ser de hasta cinco días hábiles cuando a tal efecto sea preciso 
un desplazamiento a otra localidad, en cuyo caso será de cinco días hábiles.

Estos permisos quedarán reducidos a dos y cuatro días hábiles, respectivamente, 
cuando el fallecimiento y las otras circunstancias señaladas afecten a familiares en segundo 
grado de afinidad o consanguinidad.

6. Por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción, los jueces y 
magistrados tendrán derecho a un permiso de paternidad de cuatro semanas de duración, a 
disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por 
la que se constituya la adopción.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de la licencia en caso de parto, 
guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción prevista en el apartado 2.
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Véase el Acuerdo de 28 de febrero de 2019. Ref. BOE-A-2019-3524, por el que se adapta 
el permiso de paternidad regulado en el apartado 6, a lo dispuesto en el art. 49.c) del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba el texto refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público. Ref. BOE-A-2015-11719

7. Los jueces y magistrados dispondrán, al menos, de todos los derechos establecidos 
para los miembros de la Administración General del Estado y que supongan una mejora en 
materia de conciliación, permisos, licencias y cualquier otro derecho reconocido en dicho 
ámbito. El Consejo General del Poder Judicial tendrá la obligación de adaptar de manera 
inmediata, mediante acuerdo del Pleno, cualquier modificación que, cumpliendo esos 
requisitos, se produzca en dicho régimen. Todo ello, sin perjuicio e independientemente de 
las particularidades propias del estatuto profesional de jueces y magistrados, así como de la 
promoción de mejoras propias por los cauces correspondientes.

[ . . . ]
Artículos 411 a 413.  

(Suprimidos).

[ . . . ]
TÍTULO IV

De los Jueces en régimen de provisión temporal

[ . . . ]
Artículo 433.  

1. Quienes ocuparen plazas judiciales en régimen de provisión temporal cesarán:
a) Por transcurso de plazo para el que fueron nombrados.
b) Por dimisión, aceptada por la Sala de Gobierno que los nombró.
c) Por cumplir la edad de setenta y dos años.
d) Por decisión de dicha Sala, cuando incurrieren en alguna de las causas de 

incapacidad, incompatibilidad o prohibición establecida en esta Ley, previa una sumaria 
información con audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal.

e) Por acuerdo de aquélla, cuando se advirtiere en ellos falta de aptitud o idoneidad para 
el ejercicio de cargo y cuando dejaren de atender diligentemente los deberes de éste con las 
mismas garantías en cuanto a procedimiento establecidas en la letra anterior.

f) Cuando fuere nombrado un Juez titular para la plaza servida en régimen de provisión 
temporal.

2. Los ceses, cualquiera que fuere la causa que los determine, se comunicarán al 
Consejo General del Poder Judicial.

TÍTULO V
De la formación continua de los jueces y magistrados

Artículo 433 bis.  
1. El Consejo General del Poder Judicial garantizará que todos los Jueces y Magistrados 

reciban una formación continuada, individualizada, especializada y de alta calidad durante 
toda su carrera profesional.

2. El Consejo General del Poder Judicial establecerá reglamentariamente un Plan de 
Formación Continuada de la Carrera Judicial en el que se detallarán los objetivos, 
contenidos, prioridades formativas y la programación plurianual de estas actuaciones.
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3. Cada miembro de la Carrera Judicial contará con un Plan Especializado en Formación 
Continuada mediante el cual se programarán de forma individualizada, en períodos de cinco 
años, los objetivos formativos, garantizándose la plena adaptación a las innovaciones 
jurídicas con incidencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

El cumplimiento de los objetivos del Plan Especializado de Formación de cada uno de 
los jueces y magistrados será evaluado por el Consejo General del Poder Judicial en la 
forma reglamentariamente establecida, a efectos de ascensos y promoción profesional.

4. La Escuela Judicial desarrollará los programas e impartirá los cursos de formación que 
integren el Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial, pudiendo, por ello, celebrar 
actividades formativas de manera descentralizada, en el ámbito autonómico o provincial, y 
mediante colaboración, en su caso, con entidades y organismos expertos en la impartición 
de la formación de que se trate.

5. El Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial contendrá cursos específicos 
de naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, la discriminación por cuestión de sexo, la múltiple discriminación y la violencia 
ejercida sobre las mujeres, así como la trata en todas sus formas y manifestaciones y la 
capacitación en la aplicación de la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del 
Derecho, además de incluir dicha formación de manera transversal en el resto de cursos.

Asimismo, el Plan de Formación Continuada contemplará cursos específicos de 
naturaleza disciplinar sobre la tutela judicial de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. En todo caso, en los cursos de formación se introducirá el enfoque de la 
discapacidad de los niños, niñas y adolescentes.

TÍTULO VI
Del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia

Artículo 434.  
1. El Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia es una entidad de 

Derecho público con personalidad jurídica propia dependiente del Ministerio de Justicia.
2. Tendrá como función la colaboración con el Ministerio de Justicia en la selección, 

formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Letrados y 
demás personal al servicio de la Administración de Justicia.

El Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente cursos de formación sobre el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres y su aplicación con carácter transversal a 
quienes integren la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Letrados y demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia, así como sobre la detección precoz y el tratamiento de 
situaciones de violencia de género.

Asimismo, el Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente cursos específicos de 
naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial de los derechos de la infancia y la 
adolescencia. En todo caso, en los cursos de formación se introducirá el enfoque de la 
discapacidad de los niños, niñas y adolescentes.

3. Reglamentariamente se establecerá la organización del Centro y designación del 
personal directivo. Asimismo, se establecerán las relaciones permanentes del Centro con los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

[ . . . ]
LIBRO VI

De los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia y 
de otro personal
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TÍTULO I
Disposiciones comunes

CAPÍTULO I
Del personal de los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y 
Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio 
Procesal, de Ayudantes de Laboratorio y de otro personal al servicio de la 

Administración de Justicia

[ . . . ]
Artículo 479.  

1. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos 
al Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades Autónomas con competencia 
en la materia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de 
su disciplina científica y técnica.

2. Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde 
tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia.

No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa petición, en su 
caso, de una Comunidad Autónoma con competencia en la materia, podrá autorizar que 
dicha sede sea la de la capitalidad administrativa de la Comunidad Autónoma de que se 
trate, cuando sea distinta de la del Tribunal Superior de Justicia.

Asimismo, el Gobierno podrá autorizar, previa petición, en su caso, de una Comunidad 
Autónoma con competencia en la materia, el establecimiento de Institutos de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses en las restantes ciudades del ámbito territorial del Tribunal Superior de 
Justicia de que se trate, con el ámbito de actuación que se determine.

Con sede en Madrid existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que 
prestará servicio a los diversos órganos de jurisdicción estatal.

3. Mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia y previo informe del 
Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas que han recibido los 
traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, se 
determinarán las normas generales de organización y funcionamiento de los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses y de actuación de los médicos forenses y del resto del 
personal funcionario o laboral adscrito a los mismos, pudiendo el Ministerio de Justicia o el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma dictar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las disposiciones pertinentes para su desarrollo y aplicación. En todo caso los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán con unidades de valoración 
forense integral, de las que podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales que 
se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las 
víctimas de violencia de género y el diseño de protocolos de actuación global e integral en 
casos de violencia de género. Asimismo dentro de los Institutos podrán integrarse el resto de 
equipos psicosociales que prestan servicios a la Administración de Justicia, incluyendo los 
equipos técnicos de menores, cuyo personal tendrá formación especializada en familia, 
menores, personas con discapacidad y violencia de género y doméstica. Su formación será 
orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres.

4. Los médicos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional 
de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia.

5. Son funciones de los médicos forenses:
a) La asistencia técnica a Juzgados, Tribunales y Fiscalías en las materias de su 

disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial o en 
las actuaciones de investigación criminal que aquellos soliciten.
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b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se 
hallaren bajo la jurisdicción de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, en los supuestos y en la 
forma que determinen las leyes.

c) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y 
condiciones que determine su legislación específica.

d) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones 
que se determinen reglamentariamente.

e) La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación, por motivos de 
interés general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la 
Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles 
acuerdos o convenios.

f) La realización de funciones de investigación y colaboración que deriven de su propia 
función, en los términos contemplados reglamentariamente.

6. En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza 
incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses estará a las órdenes de los Jueces y Fiscales, ejerciendo sus funciones 
con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos.

7. Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Asimismo, en los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará destinado el personal funcionario 
que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. También podrán prestar servicios 
en los citados Institutos los psicólogos, trabajadores sociales y resto de personal laboral que 
se determine.

[ . . . ]
LIBRO VIII

Del Consejo General del Poder Judicial

[ . . . ]
TÍTULO IV

De los órganos del Consejo General del Poder Judicial

[ . . . ]
CAPÍTULO VI

La Comisión de Igualdad

Artículo 610.  
1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre sus 

Vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los 
componentes de la Comisión de Igualdad y designará, entre ellos, a su Presidente.

2. La Comisión de Igualdad estará integrada por tres Vocales.
3. La Comisión de Igualdad deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes. 

En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los miembros, se 
procederá a su sustitución por otro Vocal del Consejo General del Poder Judicial, 
preferentemente del mismo sexo, que será designado por la Comisión Permanente.

4. Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre las medidas 
necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial y, en 
particular, le corresponderá elaborar los informes previos sobre impacto de género de los 
Reglamentos y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera 
judicial.
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5. Asimismo corresponderá a la Comisión de Igualdad el estudio y seguimiento de la 
respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sirviéndose para ello del 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género o de cualquier otro instrumento que 
se pueda establecer a estos efectos.

[ . . . ]
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§ 46

Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
«BOE» núm. 52, de 28 de febrero de 2024

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2024-3793

El Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, ha modificado la estructura de estos con el objeto de impulsar 
los objetivos prioritarios para España, desarrollar el programa político del Gobierno, lograr la 
máxima eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración 
General del Estado. En su artículo 6 dispone que corresponde al Ministerio del Interior la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, tráfico 
y seguridad vial, promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos 
fundamentales, el ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
las demás competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.

Posteriormente, el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en su artículo 5, aprueba la 
nueva organización interna del Ministerio del Interior hasta el nivel orgánico de dirección 
general. La disposición transitoria establece que, sin perjuicio de lo previsto para los órganos 
directivos creados por este real decreto, los restantes órganos directivos conservarán su 
estructura y funciones en tanto no se proceda a su modificación, y que los órganos de rango 
inferior se entenderán subsistentes y mantendrán su actual denominación, estructura y 
funciones, en tanto no se realicen las oportunas modificaciones orgánicas. Y la disposición 
final segunda prevé la aprobación por el Consejo de Ministros de los proyectos de reales 
decretos por los que se adapte la estructura orgánica de los diferentes departamentos 
ministeriales y organismos autónomos a las previsiones contenidas en este real decreto.

En este marco, con arreglo a la disposición final segunda del Real Decreto 1009/2023, 
de 5 de diciembre, y de conformidad con el artículo 59.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, resulta conveniente modificar la estructura orgánica 
del Ministerio del Interior, actualmente regulada por el Real Decreto 734/2020, de 4 de 
agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, para 
actualizar y, en algún caso, determinar las funciones atribuidas a los órganos del 
Departamento, hasta el nivel orgánico de subdirección general, con el fin de conseguir la 
máxima eficacia y racionalización en el cumplimiento de sus objetivos.

Así, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad, las modificaciones que se 
realizan respecto al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 
(CITCO), órgano con nivel orgánico de subdirección general dependiente de la persona 
titular de la Secretaría de Estado, se basan en la necesidad de aclarar cuestiones 
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terminológicas en materia de destrucción de drogas y de una actualización de las nuevas 
funciones asumidas.

Se crea la Jefatura de Innovación Digital en el Mando de Apoyo de la Dirección General 
de la Guardia Civil, que será competente en la planificación estratégica para la implantación, 
el seguimiento y el control de las actuaciones de transformación digital, así como para 
apoyar al conjunto de la Dirección General en la toma de decisiones en el entorno de las 
nuevas tecnologías.

También se llevan a cabo modificaciones puntuales en la Dirección General de 
Relaciones Internacionales y Extranjería, derivadas de las deficiencias detectadas tras la 
reciente evaluación del sistema Schengen de fronteras exteriores, reforzando la capacidad 
de mando de la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad en materia de 
gestión de fronteras.

En la Dirección General de Coordinación y Estudios se perfilan las funciones de la 
Oficina de Coordinación y Ciberseguridad (OCC), definiendo mejor su papel de refuerzo, 
como CERT de policía judicial para apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y se recoge expresamente la existencia del Delegado de Protección de Datos de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, dentro de esta Dirección General.

Los cambios que se realizan en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias son 
puntuales y obedecen a razones de clasificación y eficiencia.

Entrando en el ámbito de la Subsecretaría, la Dirección General de Política Interior, 
además de las funciones que actualmente ostenta en materia electoral, ejercerá las de 
carácter transversal atribuidas a las subdirecciones generales encargadas de los servicios 
comunes y que hasta ahora eran directamente dependientes de la persona titular de la 
Subsecretaría, a excepción de las de índole presupuestaria, que se mantienen con la actual 
dependencia en esta última. Esta reforma funcional se produce en paralelo con el traspaso 
de las funciones que hasta ahora ejercía esta dirección general en materia protección 
internacional, apatridia y régimen de personas desplazadas, que son asumidas por la nueva 
Dirección General de Protección Internacional.

Los cambios que se realizan en las funciones atribuidas a la Dirección General de Apoyo 
a Víctimas del Terrorismo son puntuales y obedecen a razones de claridad, eficiencia y 
adaptación a las que realmente vienen realizando las dos Subdirecciones Generales que la 
integran.

Por último, tal y como se ha señalado anteriormente, las funciones relacionadas con la 
protección internacional, la apatridia y el régimen de las personas desplazadas se atribuyen 
a la nueva Dirección General de Protección Internacional, creada por el Real Decreto 
1009/2023, de 5 de diciembre, dotándola de una estructura adecuada para responder con 
una gestión responsable y eficiente a los requerimientos que impone la normativa nacional y 
comunitaria y a las necesidades actuales del sistema. A la citada Dirección General de 
Protección Internacional se adscriben tres subdirecciones generales: la Subdirección 
General de Relaciones Institucionales e Información de Protección Internacional; la 
Subdirección General de Asuntos Generales y Jurídicos de Protección Internacional; y la 
Subdirección General de Instrucción de Protección Internacional y Apatridia.

Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación relacionados en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (necesidad, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica y transparencia), con arreglo a los cuales deben actuar las Administraciones 
Públicas en el ejercicio de la potestad reglamentaria, y atiende a la necesidad de actualizar 
la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, adaptándola al contexto actual en el 
que se desarrollan sus funciones. Asimismo, de manera específica, respecto a su 
adecuación al principio de proporcionalidad, la norma no contiene medidas restrictivas de 
derechos ni impone obligaciones a los ciudadanos o empresas. Y en cuanto al principio de 
transparencia, se identifica claramente su finalidad, tanto en el preámbulo, como en la 
memoria del análisis de impacto normativo, y esta última se encuentra accesible en el Portal 
de la Transparencia.

En su virtud, a iniciativa del Ministro del Interior, con la conformidad de la Ministra de 
Defensa en lo referido a la Guardia Civil, a propuesta del Ministro para la Transformación 
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Digital y de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
de 27 de febrero de 2024,

DISPONGO:

Artículo 1.  Organización general del Departamento.
1. Corresponde al Ministerio del Interior la propuesta y ejecución de la política del 

Gobierno en materia de seguridad ciudadana; la promoción de las condiciones para el 
ejercicio de los derechos fundamentales, en particular, la libertad y seguridad personales, en 
los términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollen; el 
mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado; las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad privada; las que 
le atribuye la legislación en materia de extranjería; el régimen de protección internacional, de 
apatridia, y de protección de personas desplazadas; la administración y régimen de las 
instituciones penitenciarias; la realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo 
de los procesos electorales; el ejercicio de las competencias sobre protección civil, y las 
atribuidas en materia de tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible.

2. Corresponde a la persona titular del Ministerio la dirección de todos los servicios del 
Departamento, el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 
dirección de las competencias del Ministerio en materia de Administración Penitenciaria y las 
demás funciones señaladas en el artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, así como las que le sean atribuidas por otras leyes o 
normas especiales.

3. Como órgano de asistencia inmediata a la persona titular del Ministerio existe un 
Gabinete, con nivel orgánico de dirección general, con la estructura prevista en el artículo 
23.2 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales. Su titular se encargará de la supervisión 
de los servicios de protocolo y de la programación de las relaciones institucionales e 
internacionales, cuando haya de intervenir directamente la persona titular del Ministerio del 
Interior.

4. Depende directamente de la persona titular del Ministerio la Oficina de Comunicación, 
con nivel orgánico de subdirección general, a cuyo titular, como responsable de la 
comunicación oficial del Departamento, corresponde dirigir y mantener las relaciones 
informativas y de publicidad institucional con los medios de comunicación social y difundir la 
información de carácter general del Departamento. Coordinará las relaciones informativas de 
los distintos servicios del Ministerio y las unidades de comunicación de los centros directivos, 
en particular las campañas institucionales de publicidad y de comunicación que pretendan 
desarrollar en su respectivo ámbito de competencia. Le corresponde definir y coordinar los 
contenidos de la página web del Ministerio.

5. El Ministerio del Interior se estructura en los siguientes órganos:
a) La Secretaría de Estado de Seguridad, órgano superior del que dependen los 

siguientes órganos directivos:
1.º La Dirección General de la Policía.
2.º La Dirección General de la Guardia Civil.
3.º La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
4.º La Dirección General de Coordinación y Estudios.
b) La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de la que depende la Dirección 

General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
c) La Subsecretaría del Interior, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de Política Interior.
3.º La Dirección General de Tráfico.
4.º La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
5.º La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
6.º La Dirección General de Protección Internacional.
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6. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin 
perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales.

Artículo 2.  Secretaría de Estado de Seguridad.
1. Corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad el ejercicio 

de las funciones a las que se refiere el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en 
particular, la dirección, coordinación y supervisión de los órganos directivos dependientes de 
la Secretaría de Estado, bajo la inmediata autoridad de la persona titular del Ministerio, para 
el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en 
los términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollan, 
especialmente en relación con la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del 
domicilio y de las comunicaciones y la libertad de residencia y circulación.

b) El ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la 
coordinación y supervisión de los servicios y misiones que les corresponden.

c) Las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad privada.
d) La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con 

EUROPOL, INTERPOL, SIRENE, los Sistemas de Información de Schengen y los Centros 
de Cooperación Policial y Aduanera.

e) La representación del Departamento en los supuestos en que así se lo encomiende la 
persona titular del Ministerio.

f) La dirección, impulso y coordinación de las actuaciones del Departamento en materia 
de crimen organizado, terrorismo, trata de seres humanos, tráfico de drogas, blanqueo de 
capitales relacionado con dicho tráfico y delitos conexos.

g) La planificación y coordinación de las políticas de infraestructuras y material en el 
ámbito de la seguridad.

h) La aprobación de los planes y programas de infraestructuras y material en el ámbito 
de la seguridad.

i) La dirección y coordinación de las relaciones del Departamento con el Comité Europeo 
para la prevención de la tortura y de las penas y tratos inhumanos o degradantes.

j) La gestión de las competencias del Departamento en relación con la protección y 
garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación.

k) La coordinación del ejercicio de las competencias de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno en materia de seguridad ciudadana.

l) La dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con los precursores de 
drogas, los precursores de explosivos y el tratamiento de los datos del Sistema de Registro 
de Pasajeros (PNR).

m) La dirección del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.
n) La dirección y coordinación de las políticas de ciberseguridad en el ámbito de las 

competencias del Ministerio.
ñ) A través de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, la 

coordinación respecto a las operaciones con efectos transnacionales que puedan dirigir 
cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

o) La dirección y el impulso de la gestión integrada de las fronteras, el mando de la 
participación española de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y las relaciones con la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas

2. Como órgano de asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría de Estado 
existe un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que se 
establece en el artículo 23.3 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre.

La persona titular de la dirección del Gabinete ejercerá las funciones de Relatoría 
Nacional contra la Trata de Seres Humanos conforme a la normativa internacional y europea 
vigente. Asimismo, coordinará, siguiendo las instrucciones de la persona titular de la 
Secretaría de Estado, las Subdirecciones Generales de Planificación y Gestión de 
Infraestructuras y Medios para la Seguridad y de Sistemas de Información y Comunicaciones 
para la Seguridad.
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3. Depende de la persona titular de la Secretaría de Estado el Centro de Inteligencia 
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), con nivel orgánico de subdirección 
general, al que corresponde la recepción, integración y análisis de la información estratégica 
disponible en la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada o grave, terrorismo y 
radicalismo violento, el diseño de estrategias específicas contra estas amenazas y su 
financiación, así como, en su caso, el establecimiento de criterios de actuación y 
coordinación operativa de los órganos u organismos actuantes en los supuestos de 
concurrencia en las investigaciones o actuaciones relacionadas con los precursores de 
drogas y explosivos, y en particular sobre las siguientes funciones:

1.º Recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos que sean relevantes o 
necesarios para elaborar la correspondiente inteligencia criminal estratégica y de 
prospectiva, tanto en su proyección nacional como internacional, integrando y canalizando, 
de manera coordinada, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en su caso, a 
otros organismos que se determine, toda la información operativa que reciba o capte. En 
este sentido, se constituye en punto nacional de contacto para el intercambio de inteligencia 
e información estratégica con los organismos supranacionales que se determinen en la lucha 
contra el terrorismo y los extremismos violentos. De esta forma, se constituye en punto 
nacional de contacto para el intercambio de inteligencia e información estratégica con los 
organismos supranacionales que se determinen en la lucha contra el terrorismo y los 
extremismos violentos.

2.º Dictar, determinar y establecer, en los supuestos de intervención conjunta o 
concurrente, los criterios de coordinación y de actuación de las unidades operativas de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la de éstas con otros órganos u organismos 
intervinientes, en función de sus competencias propias o de apoyo a la intervención.

3.º Elaborar informes anuales, así como una evaluación periódica de la amenaza.
4.º Elaborar, en coordinación con la Dirección General de Coordinación y Estudios, las 

informaciones estadísticas no clasificadas relacionadas con estas materias, en especial la 
estadística oficial sobre drogas, crimen organizado, trata y explotación de seres humanos.

5.º Proponer, en el ámbito de sus competencias, las estrategias nacionales y 
actualizarlas de forma permanente, coordinando y verificando su desarrollo y ejecución.

6.º Establecer, en el ámbito de sus competencias, las relaciones correspondientes con 
otros centros o unidades similares de la Unión Europea, de sus Estados miembros o de 
terceros países.

7.º Establecer los criterios de coordinación y de actuación de las unidades operativas de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, de acuerdo con las funciones de la 
Secretaría de Estado relacionadas con los precursores de drogas y los precursores de 
explosivos.

8.º Planificar y ejecutar la destrucción de los alijos de drogas tóxicas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas incursos en las actuaciones que la Policía Nacional y la Guardia 
Civil realizan contra el tráfico de drogas, se encuentren custodiados en sus propias 
dependencias o en otras afectas a otros departamentos ministeriales, sin perjuicio de las 
competencias correspondientes a dichos departamentos

Del CITCO dependerán la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet 
(UNECI), la Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP), que actúa como 
Unidad de Información sobre Pasajeros (PIU) nacional prevista en la normativa europea, y la 
Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo (TEPOL). Asimismo, desarrollará las 
funciones de punto focal de la Relatoría Nacional contra la Trata de Seres Humanos para su 
apoyo y asistencia técnica, las de Punto Nacional de Contacto del Ministerio del Interior para 
el intercambio de inteligencia e información en materia de Localización y Recuperación de 
Activos (ORA), y las de Punto de Contacto Nacional para precursores de explosivos relativas 
a la Ley 25/2022, de 1 de diciembre, sobre precursores de explosivos.

4. Bajo la dirección y supervisión de la persona titular del Ministerio, y para el refuerzo de 
las actuaciones de coordinación estratégica y ejecutiva de los órganos y funciones 
dependientes de la Secretaría de Estado, corresponde al titular de ésta la presidencia del 
Comité Ejecutivo de Coordinación, que estará integrado por las personas titulares de la 
Subsecretaría, de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, de la 
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Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del Gabinete del Ministro, de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales y Extranjería, de la Dirección General de 
Coordinación y Estudios, que ejercerá las funciones de secretaría y de las Direcciones 
Adjuntas Operativas de la Policía y de la Guardia Civil.

5. Asimismo dependen de la persona titular de la Secretaría de Estado los siguientes 
órganos con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para 
la Seguridad, a la que corresponde, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas 
al organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del 
Estado, el desarrollo de las siguientes funciones:

1.º Planificar las inversiones en infraestructuras de seguridad, teniendo en cuenta las 
propuestas de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil.

2.º Proponer proyectos y obras; elaborar y coordinar estudios y propuestas para la mejor 
utilización, estandarización y homologación de infraestructuras y material en el ámbito de la 
seguridad, y proponer al titular de la Secretaría de Estado planes y programas de 
infraestructuras y material, coordinarlos, supervisar su ejecución, evaluarlos y analizar sus 
costes.

3.º Proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado la adquisición de 
infraestructuras y medios materiales para la seguridad, así como revisar y coordinar otros 
proyectos promovidos por unidades u órganos dependientes de aquél cuando se financien 
total o parcialmente con créditos de la Secretaría de Estado.

4.º Controlar y coordinar la ejecución de los programas y proyectos derivados de 
compromisos contraídos por España con otros países u organismos internacionales en las 
materias propias de su competencia.

5.º Gestionar y ejecutar los programas y proyectos derivados de la financiación 
procedente de Fondos Europeos en el ámbito de la Secretaría de Estado, en particular 
cuando se trate de programas en régimen de gestión compartida con la Comisión Europea, 
cuando así se lo encomiende su titular.

6.º Gestionar el patrimonio inmobiliario de la seguridad, mantener el inventario de sus 
bienes y derechos, así como el arrendamiento o adquisición por otros títulos de bienes 
inmuebles dedicados a los fines de la seguridad.

7.º Mantener las relaciones con la Dirección General del Patrimonio del Estado en 
materia de infraestructuras y material de seguridad, de conformidad con lo establecido en la 
normativa correspondiente.

8.º Dirigir, coordinar o gestionar aquellos planes, programas, recursos financieros o 
materiales en el ámbito de la seguridad que expresamente le encomiende la Secretaría de 
Estado.

b) La Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la 
Seguridad, a la que corresponde el desarrollo de las siguientes funciones:

1.º Planificar, coordinar y, en su caso, gestionar las inversiones en sistemas de 
información y comunicaciones, teniendo en cuenta las propuestas de las Direcciones 
Generales de la Policía y de la Guardia Civil.

2.º Estandarizar y homogeneizar sistemas de información y comunicaciones, codificación 
y estructuras de datos en el ámbito de la seguridad.

3.º Proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado los planes y programas que 
afecten a los sistemas de información y comunicaciones en el ámbito de la seguridad, así 
como coordinarlos, supervisar su ejecución, evaluarlos y analizar sus costes.

4.º Promover proyectos para la implantación, adquisición y mantenimiento de sistemas 
de información y comunicaciones para la seguridad, incluyendo expresamente aquellos de 
utilización conjunta o compartida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así 
como los dirigidos a garantizar la seguridad ciudadana a través del uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones; coordinar y supervisar la determinación de sus 
requisitos técnicos, pliegos de condiciones, programación económica y ejecución, así como 
cualesquiera otras acciones necesarias para llevar a término los proyectos promovidos en 
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esta materia por unidades u órganos dependientes de la Secretaría de Estado, cuando se 
financien total o parcialmente con créditos del servicio presupuestario de ésta.

5.º Controlar y coordinar la ejecución de los programas y proyectos derivados de 
compromisos contraídos por España con otros países u organismos internacionales en las 
materias propias de su competencia.

6.º Gestionar y ejecutar los programas y proyectos de sistemas de información y 
comunicaciones derivados de la financiación procedente de Fondos Europeos o de otros 
organismos internacionales que expresamente se le encomienden, incluyendo los 
provenientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

7.º Coordinar, desarrollar e implantar bases de datos, sistemas de información y 
sistemas de comunicaciones de utilización conjunta o compartida por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, incluyendo aquellos relacionados con la Agencia Europea para la 
Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de gran magnitud en el Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia (eu-LISA), los correspondientes al Sistema Schengen y al Sistema de 
Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado (SIRDEE).

8.º Acordar, coordinar, ejecutar y llevar a cabo cualquier otra acción necesaria relativa a 
la participación en proyectos europeos de investigación, desarrollo e innovación I+D+i en 
materia de seguridad de acuerdo con las instrucciones de la persona titular de la Secretaría 
de Estado.

9.º Dirigir el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) como órgano de implementación 
de las funciones específicas de esta Subdirección y de las políticas de I+D+i del órgano 
directivo.

10.º Bajo la dependencia funcional de la persona titular de la Subsecretaría, ejercer las 
funciones a las que se refieren los párrafos o) y p) del artículo 9.3.

6. De conformidad con su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 904/2021, de 19 de 
octubre, el organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 
Seguridad del Estado está adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Artículo 3.  Dirección General de la Policía.
1. La Dirección General de la Policía, cuyo titular tiene rango de subsecretario, es el 

órgano del Ministerio encargado de la ordenación, dirección, coordinación y ejecución de las 
misiones que a la Policía Nacional encomienden las disposiciones vigentes, de acuerdo con 
las directrices y órdenes emanadas de la persona titular del Departamento.

Corresponde a la persona titular de la Dirección General, bajo la dependencia de la 
persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, el mando directo de la Policía 
Nacional. En particular, ejerce las siguientes funciones:

a) Dirigir, impulsar y coordinar los servicios y los órganos centrales y periféricos de la 
Policía Nacional.

b) Distribuir los medios personales y materiales, asignándolos a las distintas unidades 
que la integran.

c) Proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado los planes y proyectos de 
actuación operativa de los servicios de la Policía Nacional.

d) Relacionarse directamente con las autoridades administrativas, organismos y 
entidades públicas o privadas en lo referente al funcionamiento de los servicios operativos 
de la Policía Nacional.

e) Obtener, centralizar, analizar, valorar y difundir la información necesaria para el 
desarrollo de sus misiones, así como establecer y mantener el enlace y coordinación con 
otros órganos de información nacionales y extranjeros en el ámbito de su competencia, de 
conformidad con los criterios que al respecto establezca la Secretaría de Estado.

f) Disponer la colaboración y la prestación de auxilio a las policías de otros países, en 
cumplimiento de las funciones que atribuye a la Policía Nacional la Ley Orgánica 2/1986, de 
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con los criterios que al 
respecto establezca la Secretaría de Estado.

g) Dirigir, organizar y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de extranjería, 
documento nacional de identidad, pasaportes, tarjetas de identidad de extranjeros, juego, 
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drogas, control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación 
y espectáculos públicos, en el ámbito policial.

h) Vigilar e investigar las conductas de los funcionarios contrarias a la ética profesional.
i) Aplicar el régimen disciplinario del personal de la Policía Nacional.
j) Seleccionar y promover al personal de la Policía Nacional y el desarrollo de las 

actividades técnico-docentes de formación y perfeccionamiento de sus integrantes.
k) Proponer la adquisición de los equipos de transmisión, equipos de tratamiento de la 

información, armamento, medios de automoción, helicópteros, naves, uniformes y, en 
general, los medios materiales precisos para la realización de los cometidos propios de la 
Policía Nacional, en el marco de la programación aprobada por la Secretaría de Estado.

l) Impulsar el análisis, planificación y desarrollo de los métodos, técnicas y 
procedimientos en el ámbito operativo policial.

2. Dependen directamente de la persona titular de la Dirección General los siguientes 
órganos:

a) La Dirección Adjunta Operativa, con nivel orgánico de subdirección general, 
encargada de la colaboración con la persona titular de la Dirección General en la dirección 
de las funciones de mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, y la 
dirección, coordinación y supervisión de las unidades centrales, supraterritoriales y 
territoriales; el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos, y en la 
definición de los recursos humanos y materiales aplicables a dichos programas, así como la 
planificación estratégica en materia de transformación digital.

b) La Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, encargada de la 
colaboración con la persona titular de la Dirección General en la dirección y coordinación 
tanto de la gestión del personal de este órgano directivo como de su selección y la 
formación.

c) La Subdirección General de Logística e Innovación, encargada de la colaboración con 
la persona titular de la Dirección General en la dirección, coordinación, administración y 
gestión de los recursos económicos y materiales, así como de la documentación de 
españoles y extranjeros, y de los archivos policiales.

d) Con funciones de apoyo y asistencia a la persona titular de la Dirección General, para 
facilitarle el despacho y la coordinación de los órganos y unidades que dependen de él, 
existirá un Gabinete Técnico, con nivel orgánico de subdirección general. Elaborará los 
estudios e informes necesarios, la tramitación de las disposiciones de carácter general en el 
ámbito de su competencia y cuantas otras misiones le encomiende la persona titular de la 
Dirección General.

e) La División de Cooperación Internacional, con el nivel orgánico que se determine en la 
relación de puestos de trabajo, a la que corresponde la gestión de la Oficina Central 
Nacional de INTERPOL, la Unidad Nacional de EUROPOL y la Oficina SIRENE, la dirección 
de la colaboración y auxilio a las policías de otros países y la coordinación de los grupos de 
trabajo en los que participe la Dirección General de la Policía en el ámbito de la Unión 
Europea y otras instituciones internacionales, así como aspectos relacionados con misiones 
de apoyo a terceros países y personal policial que presta servicio en el extranjero.

3. La Dirección Adjunta Operativa es responsable, de acuerdo con las directrices 
emanadas de la persona titular de la Dirección General, de la dirección, impulso y 
coordinación de las funciones policiales operativas, que en el nivel central serán realizadas 
por las Comisarías Generales de Información, de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, 
de Extranjería y Fronteras y de Policía Científica, todas ellas con nivel orgánico de 
subdirección general, así como por la División de Operaciones y Transformación Digital, que 
tendrá el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo. Corresponde 
a dichos órganos:

a) A la Comisaría General de Información, la captación, recepción, tratamiento y 
desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública en el ámbito de 
las funciones de la Dirección General, así como su explotación o aprovechamiento operativo, 
especialmente en materia antiterrorista, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
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b) A la Comisaría General de Policía Judicial, la investigación y persecución de las 
infracciones supraterritoriales, especialmente de los delitos relacionados con las drogas, la 
delincuencia organizada, económica, financiera, tecnológica y el control de los juegos de 
azar. Asimismo, le corresponde la dirección de los servicios encargados de la investigación 
de delitos monetarios y los relacionados con la moneda, así como la colaboración con los 
servicios correspondientes del Banco de España en estos asuntos.

c) A la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la organización y gestión de lo 
relativo a la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden y la 
seguridad ciudadana; las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad 
privada; la vigilancia de los espectáculos públicos, en el ámbito de competencia del Estado, 
y la protección de altas personalidades, edificios e instalaciones que por su interés lo 
requieran.

d) A la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, el control de entrada y salida del 
territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de 
las redes de inmigración ilegal, y, en general, el régimen policial de extranjería, refugio y 
asilo e inmigración.

e) A la Comisaría General de Policía Científica, la prestación de los servicios de 
criminalística, identificación, analítica e investigación técnica, así como la elaboración de los 
informes periciales y documentales que le sean encomendados.

f) A la División de Operaciones y Transformación Digital, el apoyo a la Dirección Adjunta 
Operativa en la coordinación, gestión y supervisión en el ámbito de la operatividad policial, 
así como en la planificación estratégica en materia de transformación digital.

4. La Subdirección General de Recursos Humanos y Formación es responsable de la 
selección del personal de la Policía Nacional, así como de la dirección y coordinación de las 
funciones de gestión y formación de los recursos humanos de la Dirección General, que en 
el nivel central serán realizadas por las Divisiones de Personal y de Formación y 
Perfeccionamiento, ambas con nivel orgánico de subdirección general, a las que competen 
las siguientes funciones:

a) A la División de Personal, realizar las funciones de administración y gestión de 
personal.

b) A la División de Formación y Perfeccionamiento, realizar la función de formación para 
el ingreso, la promoción y la especialización de los miembros de la Policía Nacional.

5. La Subdirección General de Logística e Innovación es responsable de la dirección y 
coordinación de las funciones relativas a la gestión de los recursos económicos y materiales, 
de los sistemas de telecomunicación e información, de la documentación de españoles y 
extranjeros, y de los archivos policiales, que en el nivel central será realizada por las 
siguientes Divisiones:

a) La División Económica y Técnica, con nivel orgánico de subdirección general, a la que 
corresponde realizar las funciones de estudio de las necesidades, el análisis y control de 
calidad y, en su caso, la adquisición de los productos y equipamientos, y la asignación, 
distribución, administración y gestión de los medios materiales.

b) La División de Documentación, con el nivel orgánico que se determine en la relación 
de puestos de trabajo, a la que corresponde la organización y gestión de los servicios de 
documentación de españoles y extranjeros, de los archivos policiales y de la Sección del 
Archivo General en la Dirección General de la Policía.

6. En el nivel central, la Dirección General cuenta con la Junta de Gobierno y el Consejo 
Asesor, con la composición y funciones determinadas por la normativa vigente.

7. La organización periférica está constituida por las Jefaturas Superiores, las 
Comisarías Provinciales y aquellas otras unidades o módulos que integran el modelo 
territorial, las Comisarías Zonales, Locales y de Distrito, así como las Comisaría Conjuntas o 
Mixtas, los Puestos Fronterizos y las Unidades de Documentación.

Los titulares de las Jefaturas Superiores de Policía podrán asumir la Jefatura de la 
Comisaría Provincial correspondiente a la capital de provincia en que aquéllas tengan su 
sede.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 46  Estructura orgánica básica del Ministerio del Interior

– 799 –



Artículo 4.  Dirección General de la Guardia Civil.
1. La Dirección General de la Guardia Civil, cuyo titular tiene rango de subsecretario, es 

el órgano del Ministerio encargado de la ordenación, dirección, coordinación y ejecución de 
las misiones que a la Guardia Civil encomienden las disposiciones vigentes, de acuerdo con 
las directrices y órdenes emanadas de las personas titulares de los Ministerios del Interior y 
de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Corresponde a la persona titular de la Dirección General, bajo la dependencia de la 
persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, el mando directo de la Guardia Civil. 
En particular, ejerce las siguientes funciones:

a) Dirigir, impulsar y coordinar el servicio y distribución de las Unidades de la Guardia 
Civil.

b) Impulsar el análisis, planificación y desarrollo de los planes y proyectos de la Guardia 
Civil y elevar las propuestas a la Secretaría de Estado de Seguridad.

c) Relacionarse directamente con autoridades, organismos y entidades públicas o 
privadas e igualmente el mantenimiento del enlace y coordinación con órganos de 
información nacionales y extranjeros, en el ámbito de sus competencias.

d) Llevar a cabo los cometidos que las disposiciones reguladoras del Ministerio de 
Defensa le encomienden en cuanto al cumplimiento de misiones de carácter militar de la 
Guardia Civil.

e) Ejecutar las políticas de personal, formación, igualdad y diversidad.
f) Ejecutar la política de recursos materiales y económicos asignados a la Guardia Civil, 

así como proponer a la Secretaría de Estado de Seguridad las necesidades en relación con 
dichos recursos.

g) Cumplir las funciones que le atribuye la legislación en materia de armas y explosivos.
h) Elaborar propuestas normativas y aprobar instrucciones en el ámbito de su 

competencia, así como la estrategia institucional.
i) Proponer la adquisición de los equipos de transmisión, equipos de tratamiento de la 

información, armamento, en colaboración con el Ministerio de Defensa, medios de 
automoción, helicópteros, naves, uniformes y, en general, de los medios materiales precisos 
para la realización de los cometidos propios de la Dirección General de la Guardia Civil, en el 
marco de la programación aprobada por la Secretaría de Estado de Seguridad.

2. Se encuentran adscritos a la Dirección General el Consejo Superior de la Guardia Civil 
y el Consejo de la Guardia Civil.

El Consejo Superior de la Guardia Civil estará presidido por la persona titular de la 
Dirección General de la Guardia Civil e integrado, asimismo, por los Tenientes Generales y 
Generales de División de la Guardia Civil en servicio activo, actuando como Secretario el 
Oficial General designado al efecto. No obstante, podrán asistir a las reuniones del Consejo 
los Oficiales Generales de la Guardia Civil, en situación de servicio activo o de reserva, que 
la persona titular de la Dirección General convoque en cada caso.

3. De la persona titular de la Dirección General dependen directamente los siguientes 
órganos:

a) La Dirección Adjunta Operativa.
b) El Mando de Operaciones
c) El Mando de Fronteras y Policía Marítima.
d) El Mando de Personal.
e) El Mando de Apoyo.
4. Con nivel orgánico de subdirección general y dependencia directa de la persona titular 

de la Dirección General existirá un Gabinete Técnico, a cargo de un Oficial General de la 
Guardia Civil, para el asesoramiento y apoyo, y para facilitarle la coordinación en el ámbito 
de sus funciones. Elaborará los estudios e informes que se le encomienden, y tramitará las 
disposiciones normativas en el ámbito de su competencia, además de cuantos otros 
cometidos se le confíen.

5. La Dirección Adjunta Operativa, con nivel orgánico de subdirección general y a cargo 
de un Teniente General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es el órgano que 
se constituye en el primer auxiliar de la persona titular de la Dirección General de la Guardia 
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Civil en el cumplimiento de sus funciones, materializando la dirección, coordinación y 
cohesión global de la Institución. Además, asumirá las siguientes funciones:

a) Proponer a la persona titular de la Dirección General la elaboración de propuestas 
normativas en su ámbito competencial y coordinar la elaboración y revisión de la estrategia 
institucional y de los planes estratégicos.

b) Coadyuvar a la definición de los recursos humanos y materiales necesarios para 
integrar la planificación y ejecución de la actividad operativa.

c) Planificar y coordinar la actividad desarrollada por las Unidades dependientes de ella, 
de acuerdo con las directrices emanadas de la persona titular de la Dirección General.

d) Proponer a la persona titular de la Dirección General la organización y distribución 
territorial de las Unidades.

e) Asumir cuantos cometidos y actividades le sean expresamente asignados por la 
persona titular de la Dirección General y, singularmente, dirigir, impulsar y coordinar, en el 
ámbito operativo competencial del Cuerpo, cuanto se refiere a la cooperación internacional y 
la colaboración con las policías de otros países, con organismos y organizaciones 
internacionales.

f) Sustituir a la persona titular de la Dirección General, con carácter interino o accidental, 
así como en el ejercicio de la potestad sancionadora que le atribuye la legislación vigente 
sobre régimen disciplinario de la Guardia Civil.

g) Presidir el Consejo Superior de la Guardia Civil cuando no asista la persona titular de 
la Dirección General.

6. Dependen de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa:
a) El Estado Mayor, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de 

servicio activo. Es el principal órgano auxiliar de la Dirección Adjunta Operativa, del Mando 
de Operaciones y del Mando de Fronteras y Policía Marítima, en todo lo concerniente al 
ejercicio de las funciones de cada Mando, además de responsable de proporcionar los 
elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducirlas en órdenes y 
velar por su cumplimiento

b) La Jefatura de Información, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en 
situación de servicio activo, a la que corresponde organizar, dirigir y gestionar la obtención, 
recepción, tratamiento, análisis y difusión de la información de interés para el orden y la 
seguridad pública en el ámbito de las funciones propias de la Guardia Civil y la utilización 
operativa de la información, especialmente en materia antiterrorista, en el ámbito nacional e 
internacional.

c) La Jefatura de Policía Judicial, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en 
situación de servicio activo, a la que corresponde organizar y gestionar la investigación y 
persecución de los delitos, dirigir, impulsar y coordinar las investigaciones relacionadas con 
la delincuencia organizada, la grave y aquellas otras que por sus especiales características 
lo aconsejen.

d) La Secretaría de Cooperación Internacional, a cargo de un Oficial General de la 
Guardia Civil en situación de servicio activo.

7. El Mando de Operaciones, con nivel orgánico de Subdirección General y al mando de 
un Teniente General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es el responsable de 
planificar, impulsar y coordinar los servicios operativos de las Unidades de la Guardia Civil, 
de acuerdo con las directrices emanadas de la persona titular de la Dirección General de la 
Guardia Civil, asumiendo para ello cuantos cometidos le atribuye la Ley Orgánica 2/1986, de 
13 de marzo.

Igualmente dirigirá, impulsará y coordinará la seguridad ciudadana en su demarcación y, 
por su carácter transversal, las funciones que se realicen para la custodia de las vías de 
comunicación terrestre y la vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas 
interurbanas. Para tales cometidos, del Mando de Operaciones, a su vez, dependen las 
siguientes Unidades:

a) La Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, a cargo de un Oficial General de la 
Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde dirigir, coordinar y 
controlar las unidades y jefaturas de servicios de ella dependientes, constituyendo la reserva 
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especializada del Mando de Operaciones. Así mismo, a través de sus unidades, asumirá la 
protección estática o dinámica de las personalidades que se determinen y de los centros e 
instalaciones que por su interés lo requieran.

b) La Jefatura de la Agrupación de Tráfico, a cargo de un Oficial General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde, como es la unidad especializada 
en tráfico, seguridad vial y transporte, organizar y gestionar todo lo relativo al ejercicio de las 
funciones encomendadas a la Guardia Civil por la normativa vigente.

c) La Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza, a cargo de un Oficial General 
de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde planificar, impulsar y 
coordinar en el ámbito de las competencias de la Guardia Civil el cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, los 
espacios protegidos, los recursos hidráulicos, la caza y la pesca, el maltrato animal, los 
yacimientos arqueológicos y paleontológicos y la ordenación del territorio. Dependerá de 
esta jefatura la Oficina Central Nacional de análisis de información sobre actividades ilícitas 
medioambientales.

d) La Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, a cargo de un Oficial General de la 
Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde planificar, organizar, 
inspeccionar y controlar las actividades que la normativa sobre armas y explosivos, artículos 
pirotécnicos y cartuchería encomienda a la Guardia Civil, así como ejercer las competencias 
que, en materia de protección y seguridad, están encomendadas al Cuerpo y que no estén 
expresamente conferidas a otros órganos especializados de su estructura. Dependerá de 
esta Jefatura el Punto Focal Nacional de Armas.

e) Las Zonas de la Guardia Civil, a cargo de un Oficial General o un Coronel de la 
Guardia Civil en situación de servicio activo, y las Comandancias de las Ciudades de Ceuta 
y Melilla, sin perjuicio de sus relaciones técnicas y funcionales con los Mandos de Fronteras 
y Policía Marítima, de Personal y de Apoyo.

8. El Mando de Fronteras y Policía Marítima, con nivel orgánico de subdirección general, 
a cargo de un Teniente General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es 
responsable, de acuerdo con las directrices emanadas de la persona titular de la Dirección 
General, de la ejecución de las funciones previstas en los Acuerdos del Consejo de Ministros 
para la Autoridad de Coordinación para hacer frente a la Inmigración Irregular y de las 
encomendadas por el ordenamiento a la Guardia Civil para el control de los demás flujos 
irregulares, teniendo entre sus funciones la de resguardo fiscal del Estado.

Del Mando de Fronteras y Policía Marítima dependen las siguientes Jefaturas:
a) La Jefatura Fiscal y de Fronteras, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en 

situación de servicio activo, a la que corresponde organizar y gestionar el resguardo fiscal 
del Estado, así como la custodia, control y vigilancia de las costas, fronteras (excepto 
aquellas que se rigen por un tratado internacional específico), puertos, aeropuertos y los 
espacios marítimos en los que España ejerce soberanía y, en este ámbito, el control de la 
inmigración irregular.

b) La Jefatura de Costas y Policía Marítima, a cargo de un Oficial General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, encargado, a nivel nacional y en el ámbito de 
competencias de la Guardia Civil, de la dirección y coordinación de las actividades 
operativas de la Guardia Europea de Fronteras y Costas que lidere la Guardia Civil.

9. El Mando de Personal, con nivel orgánico de subdirección general y a cargo de un 
Teniente General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es responsable, de 
acuerdo con las directrices emanadas del Director General, de la dirección y coordinación 
del desarrollo de la política de personal y educativa.

Con la misión de auxiliar a su titular en el desempeño de sus funciones, el Mando de 
Personal cuenta con una Secretaría Técnica, con el nivel orgánico que se determine en la 
relación de puestos de trabajo.

Del Mando de Personal dependen las siguientes Unidades:
a) La Jefatura de Personal, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en 

situación de servicio activo, a la que corresponde administrar y gestionar todo lo relativo al 
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régimen de ascensos, destinos, recompensas, situaciones administrativas, retribuciones y 
régimen disciplinario.

b) La Jefatura de Enseñanza, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en 
situación de servicio activo, a la que corresponde desarrollar y ejecutar el sistema de 
enseñanza de la Guardia Civil a través de la organización y gestión de la selección y de las 
actividades docentes de formación, perfeccionamiento y altos estudios profesionales.

c) La Jefatura de Asistencia al Personal, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil 
en servicio activo, a la que corresponde proporcionar la asistencia sanitaria y psicológica, así 
como promocionar la mejora de las condiciones del servicio en lo relativo a la protección de 
la seguridad y la salud del personal de la Guardia Civil y de los miembros de las Fuerzas 
Armadas que presten servicio en Unidades, centros y organismos dependientes de la 
Dirección de la Guardia Civil.

d) La Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasificación, a cargo de un Oficial 
General de la Guardia Civil, que tiene por misión coordinar y ejecutar las actuaciones 
necesarias para el desarrollo de las evaluaciones, así como organizar y, en su caso, apoyar 
técnicamente a los órganos de evaluación en el desarrollo de sus funciones.

10. El Mando de Apoyo, con nivel orgánico de subdirección general y a cargo de un 
Teniente General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es responsable, de 
acuerdo con las directrices emanadas de la persona titular de la Dirección General, de la 
dirección, coordinación y gestión de los recursos financieros y de la política de recursos 
materiales.

Con la misión de auxiliar a su titular en el desempeño de sus funciones, el Mando de 
Apoyo cuenta con una Secretaría Técnica, con el nivel orgánico que se determine en la 
relación de puestos de trabajo.

Del Mando de Apoyo dependen las siguientes unidades:
a) La Jefatura de Asuntos Económicos, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil 

en situación de servicio activo, a la que corresponde la realización de las actividades 
relacionadas con la administración y coordinación de los recursos financieros y 
patrimoniales.

b) La Jefatura de los Servicios de Apoyo, a cargo de un Oficial General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde la gestión, control y mantenimiento 
de los medios materiales asignados al Cuerpo para la realización del servicio, en particular, 
del material móvil, equipamiento policial, armamento e infraestructuras.

c) La Jefatura de Servicios Técnicos, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en 
situación de servicio activo, órgano especializado de la Guardia Civil en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), a la que corresponde la gestión, 
control, mantenimiento y desarrollo tecnológico de los sistemas informáticos, de 
telecomunicaciones y equipos especiales asignados a la Guardia Civil, además de las 
actividades relacionadas con la seguridad de la información del Cuerpo en el ámbito de las 
citadas TIC.

d) La Jefatura de Innovación Digital, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en 
situación de servicio activo, encargada de la planificación estratégica para la implantación, el 
seguimiento y el control de una transformación digital efectiva, así como del apoyo a la toma 
de decisiones en el entorno de las nuevas tecnologías

11. La organización periférica de la Guardia Civil está constituida por Zonas, 
Comandancias, Compañías y Puestos.

Artículo 5.  Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
1. La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, como órgano 

encargado de coordinar la acción exterior del Ministerio, ejercerá las siguientes funciones, 
sin perjuicio de las que corresponden a otros órganos del Departamento:

a) La coordinación, organización y seguimiento de las relaciones internacionales del 
Departamento.

b) El seguimiento de las actuaciones de la Unión Europea en las políticas y disposiciones 
jurídicas que afecten a las competencias del Ministerio del Interior, especialmente las 
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relacionadas con el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y la coordinación de la 
posición del Ministerio en las mismas.

c) La coordinación de la representación del Departamento en la Unión Europea así como 
la organización de la participación y coordinación de la posición española en los grupos y 
comités de las instituciones europeas, en el ámbito de las competencias del Ministerio.

d) La coordinación en materia de cooperación policial internacional.
e) La definición de las acciones y programas de actuación de los órganos técnicos del 

Ministerio del Interior existentes en las Misiones Diplomáticas, su organización interna y 
dotación presupuestaria, así como su inspección técnica y control, sin perjuicio de las 
facultades de dirección y coordinación del Jefe de la Misión Diplomática respectiva.

f) La participación en la negociación de convenios y acuerdos internacionales.
g) La planificación y coordinación interna de las líneas estratégicas en materia migratoria 

y de fronteras, especialmente en relación con los países de origen y tránsito de los flujos, así 
como en la Unión Europea y otros organismos internacionales en los que España es parte, 
en el ámbito de las competencias del Departamento.

h) La planificación y coordinación interna de las líneas estratégicas en materia de 
extranjería, en el ámbito de competencias de este Departamento, cuando éstas tengan 
dimensión internacional.

i) La coordinación de las relaciones del Departamento con la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, así como la coordinación de las funciones contempladas en 
el párrafo o) del artículo 2.1, relativas a la Agencia Europea de Fronteras y Costas. Esta 
función incluirá la coordinación que requiera el cumplimiento de obligaciones derivadas de la 
normativa de la Agencia, como es el caso de la debida elaboración y actualización de 
planes, sistemas o análisis integrados de gestión fronteriza.

En el desarrollo de esta competencia, la Dirección General de Relaciones 
Internacionales y Extranjería gestiona el Punto Nacional de Contacto (NFPOC) con la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, y el Centro Nacional de Coordinación de Eurosur 
(NCC), con la contribución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

j) La coordinación de actuaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación.

k) El impulso y la negociación de proyectos financiados con cargo a Fondos Europeos u 
organizaciones internacionales.

l) La gestión de ayudas de cooperación internacional en el marco del Real Decreto 
732/2007, de 8 de junio, por el que se establecen las normas especiales sobre ayudas en el 
ámbito de la cooperación policial internacional.

m) La coordinación de la organización de las relaciones de la persona titular del 
Ministerio con las autoridades de otros Gobiernos en el ámbito de sus competencias.

n) La coordinación, en el seno del Ministerio del Interior, de la aplicación y seguimiento 
de las materias propias del Departamento que se deriven de comunicaciones e informes de 
organismos internacionales de Derechos Humanos de los que España es parte.

2. De la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería dependen los 
siguientes órganos con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Cooperación Policial Internacional, a la que corresponde 
el ejercicio de las funciones recogidas en los párrafos d), e) y f) del apartado 1, así como las 
de los párrafos a), j), k), l) y m) cuando se refieran a cooperación policial internacional.

b) La Subdirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería, a la 
que le corresponde el ejercicio de las funciones recogidas en los párrafos g), h), i) y n) del 
apartado 1, así como las de los párrafos a), j), k), l) y m) cuando se refieran a inmigración y 
extranjería.

c) La Subdirección General de Asuntos Europeos, a la que le corresponde el ejercicio de 
las funciones recogidas en los párrafos b) y c) del apartado 1, así como las de los párrafos 
a), j) y m) cuando se refieran a asuntos de la Unión Europea.

Artículo 6.  Dirección General de Coordinación y Estudios.
1. La Dirección General de Coordinación y Estudios es el órgano de apoyo y 

asesoramiento a través del cual la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad 
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ejerce su función de coordinación y supervisión de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y de colaboración con las policías autonómicas y las policías locales. 
Es la encargada de realizar la inspección, comprobación y evaluación del desarrollo de los 
servicios, centros y unidades, centrales y periféricos, de las Direcciones Generales de la 
Policía y de la Guardia Civil; de confeccionar las instrucciones y los planes directores y 
operativos de la Secretaría de Estado en materia de seguridad ciudadana, supervisando su 
ejecución; de auxiliar al titular de la Secretaría de Estado en su función como responsable 
superior del Sistema Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas y como 
coordinador de las políticas de ciberseguridad encomendadas al Ministerio; de elaborar 
periódicamente los datos estadísticos de criminalidad; de diseñar y desarrollar acciones 
formativas comunes para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 
coordinar y evaluar acciones y sistemas comunes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
encaminados a la protección de colectivos vulnerables.

En concreto, le corresponden las siguientes funciones:
1.º Desarrollar estrategias específicas de lucha contra la criminalidad y elaborar las 

instrucciones y los planes directores y operativos de la Secretaría de Estado en materia de 
seguridad ciudadana, coordinando la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en este ámbito, así como de éstos con las policías autonómicas y las policías locales.

2.º Desarrollar, implantar y gestionar la Estadística Nacional de Criminalidad, integrando 
todos los datos procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías 
autonómicas y las policías locales.

3.º Elaborar periódicamente informes estadísticos sobre la situación y evolución de la 
criminalidad.

4.º Realizar investigaciones, estudios, análisis e informes sobre aspectos relacionados 
con la política de seguridad, el modelo policial y la seguridad ciudadana.

5.º Promover y desarrollar acciones formativas conjuntas para miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales.

6.º Fomentar la participación y colaboración de la Universidad, de otras entidades o 
instituciones públicas y privadas y de personalidades investigadoras o del ámbito académico 
en el desarrollo de las actividades y funciones que le corresponden.

7.º Informar los proyectos de disposiciones generales en el ámbito de sus competencias.
8.º Elaborar resoluciones, instrucciones y circulares para su posterior elevación al titular 

de la Secretaría de Estado.
9.º Actuar como Unidad Nacional de la Agencia de la Unión Europea para la Formación 

Policial (CEPOL).
10.º Establecer, en el ámbito de sus competencias, las relaciones correspondientes con 

otros centros o unidades similares de la Unión Europea, de sus Estados miembros o de 
terceros países.

11.º Impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro Nacional de Protección de 
Infraestructuras Críticas (CNPIC), todas las actividades que tiene encomendadas la 
Secretaría de Estado en relación con la protección de las infraestructuras críticas y de los 
servicios esenciales en el territorio nacional, en colaboración con otros Departamentos 
ministeriales.

12.º Constituirse como Servicio Central de Violencia de Género para la dirección, 
definición y operación del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de 
Género.

13.º Dirigir la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio.
14.º Dirigir el Centro Nacional de Desaparecidos.
15.º Ejercer, a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), de punto 

de contacto nacional de coordinación operativa para el intercambio de información con la 
Comisión Europea y los Estados miembros, en el marco de lo establecido por la Directiva 
2013/40/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los 
ataques contra los sistemas de información; ejercer como canal específico de comunicación 
entre los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT) nacionales de referencia 
y la Secretaría de Estado de Seguridad, así como constituirse en Centro de Respuesta a 
Incidentes Cibernéticos del Ministerio del Interior de apoyo a la Policía Judicial (CSIRT-MIR-
PJ), con la finalidad dar soporte técnico y coordinar a las unidades de investigación de la 
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ciberdelincuencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los supuestos que 
se determinen.

Asimismo, la OCC desempeñará las funciones que, conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 
información, tiene asignadas la Secretaría de Estado de Seguridad como autoridad 
competente en materia de seguridad de las redes y sistemas de información para los 
operadores de servicios esenciales que sean, además, designados operadores críticos.

16.º Constituirse, a través de la OCC, como Observatorio de la Cibercriminalidad del 
Ministerio del Interior con el objeto de monitorizar y detectar tendencias para hacer frente a 
nuevos retos y amenazas en dicho ámbito, recopilar, procesar y analizar información sobre 
ciberseguridad, cibercriminalidad y campañas de desinformación, con la finalidad de elaborar 
productos de inteligencia

17.º Ejercer la coordinación de los Centros de Cooperación Policial y de Cooperación 
Policial y Aduanera.

18.º Centralizar, a través del Centro Permanente de Información y Coordinación (CEPIC), 
la recepción, clasificación y distribución de sucesos, noticias e informaciones generadas por 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cualesquiera otras instituciones públicas o entidades 
privadas cuya actividad tenga relación con la seguridad pública y los planes operativos o 
estratégicos que establezca la Secretaría de Estado.

19.º Actuar como subregistro principal OTAN/EU/ESA para la recepción, transmisión y 
custodia de la documentación clasificada.

20.º Albergar en su estructura la figura del Delegado de Protección de Datos de la 
Secretaría de Estado de Seguridad.

2. De la Dirección General de Coordinación y Estudios depende la Inspección de 
Personal y Servicios de Seguridad, con nivel orgánico de subdirección general, encargada 
de la inspección, comprobación y evaluación del desarrollo de los servicios, centros y 
unidades, centrales y periféricos, de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia 
Civil, así como de las actuaciones realizadas por los miembros de los respectivos Cuerpos 
en el cumplimiento de sus competencias.

En este ámbito, en particular, le corresponden las siguientes funciones:
1.º Elaborar y proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado la planificación de 

la actividad inspectora.
2.º Analizar y comprobar el estado, adecuación, suficiencia y utilización de los recursos 

humanos, materiales e infraestructuras sobre los que ejerce la función inspectora, con objeto 
de optimizarlos y proponer, en su caso, las medidas que procedan.

3.º Realizar el control y seguimiento de los planes y objetivos de actuación, en relación a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establecidos por la Secretaría de Estado y 
las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil.

4.º Ejercer las competencias en materia de prevención de riesgos laborales que le 
otorgan los Reales Decretos 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos 
laborales en la Guardia Civil, y 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas 
sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía.

5.º Llevar a cabo, en el ámbito de sus funciones, el seguimiento de los programas de 
calidad establecidos en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, y, 
especialmente, el de las quejas y sugerencias formuladas por los ciudadanos, en el ámbito 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

6.º Promover actuaciones que favorezcan la integridad profesional y deontológica de los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

7.º Dirigir la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos (ONGADH), como 
órgano encargado de velar por el cumplimiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado de las normas nacionales e internacionales contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, en garantía del respeto a los derechos fundamentales de 
las personas.
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Artículo 7.  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
1. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ejercerá, respecto de los 

órganos dependientes de ella, las atribuciones previstas en el artículo 64 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, y, en particular, las relativas al impulso, dirección, gestión y supervisión de 
las Instituciones Penitenciaras, a fin de que las penas y medidas penales alcancen los fines 
previstos constitucionalmente.

Específicamente, le corresponde ejercer las siguientes funciones:
a) La dirección superior del ejercicio de las competencias asignadas a la Dirección 

General de Ejecución Penal y Reinserción Social en materia de gestión regimental y 
tratamental de los centros penitenciarios, medio abierto, medidas alternativas y sanidad 
penitenciaria, en los términos descritos en el artículo 8.

b) La función de seguimiento, análisis e inspección sobre los servicios, organismos y 
centros de la Administración Penitenciaria, especialmente en lo que se refiere al personal, 
procedimientos, instalaciones y dotaciones, así como la resolución de las informaciones 
reservadas y la tramitación de los expedientes disciplinarios incoados a los funcionarios y 
personal laboral destinados en todas sus unidades.

c) La coordinación en asuntos de su competencia con los órganos periféricos estatales, 
con las comunidades autónomas y con organismos e instituciones que puedan coadyuvar al 
mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Administración Penitenciaria.

d) Dirigir la ordenación de los recursos humanos y la administración y gestión del 
personal que preste servicios en centros y unidades dependientes de la Secretaría General.

e) La dirección de la gestión económica y financiera de la Secretaría General, así como 
las propuestas de revisión del Plan de Infraestructuras Penitenciarias y las relaciones con la 
Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, 
SME, SA.

f) La planificación y ordenación normativa de las Instituciones Penitenciarias.
g) Promover el cumplimiento de los principios y valores institucionales y de la ética 

profesional del personal de la Institución Penitenciaria o que preste sus servicios en ella; 
impulsar las políticas de igualdad y de prevención del acoso sexual o por razón de sexo; 
respecto del acoso laboral, ejercer las políticas derivadas de la normativa en materia de 
protección de datos, así como la dirección de las relaciones internacionales de la Secretaría 
General.

h) Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente.
2. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se estructura en la Dirección 

General de Ejecución Penal y Reinserción Social y en los siguientes órganos directivos con 
nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial.
b) La Subdirección General de Recursos Humanos.
c) La Subdirección General de Planificación y Gestión Económica.
d) La Subdirección General de Análisis e Inspección.
3. Corresponde a la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación 

Territorial el desarrollo de las siguientes funciones:
a) La coordinación territorial con los distintos servicios periféricos y la promoción de 

proyectos de colaboración institucional que permitan mejorar el cumplimiento de los fines de 
la institución penitenciaria.

b) La coordinación y seguimiento de fórmulas de colaboración y cooperación institucional 
con organizaciones, entidades, instituciones y otros departamentos en materias de ejecución 
de penas de competencia de la Secretaría General.

c) Las relaciones institucionales y la coordinación con los órganos periféricos de la 
Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las provincias y los demás 
entes territoriales.

d) La coordinación de las relaciones, comunicaciones e informes con el Defensor del 
Pueblo, las Cortes Generales y en materia de transparencia, así como la emisión de 
informes sobre anteproyectos y proyectos normativos.
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e) La coordinación de la actividad estadística de la Secretaría General, así como la 
organización y dirección de la biblioteca y el archivo histórico de la Secretaría General.

f) Las labores de apoyo y asistencia a la persona titular de la Secretaría General, así 
como cuantas otras tareas y cometidos complementarios que le sean encomendadas por 
esta.

4. Corresponde a la Subdirección General de Recursos Humanos el desarrollo de las 
siguientes funciones:

a) La ordenación de los recursos humanos y la administración y gestión del personal que 
preste servicio en los centros y servicios dependientes de la Secretaría General.

b) La elaboración de previsiones de necesidades de personal y gasto para atenderlas, la 
elaboración y propuesta de modificación de las relaciones de puestos de trabajo, así como la 
realización de las actuaciones administrativas necesarias para posibilitar la selección del 
personal y la provisión de puestos de trabajo. Esta labor se llevará a cabo de modo 
coordinado con la entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo en el ámbito de su competencia, a cuyo efecto se establecerán los oportunos 
mecanismos de coordinación, con el fin de lograr la máxima racionalidad en el empleo de los 
recursos humanos.

c) La formación y perfeccionamiento del personal perteneciente a los Cuerpos 
Penitenciarios adscritos a la Secretaría General.

5. Corresponde a la Subdirección General de Planificación y Gestión Económica el 
desarrollo de las siguientes funciones:

a) La ejecución del presupuesto de gastos y la preparación y tramitación de los 
expedientes de contratación que sean de la competencia de la Secretaría General.

b) La administración y gestión patrimonial de los inmuebles y equipamientos adscritos a 
la Secretaría General, así como de todos los medios materiales asignados a ésta.

c) La evaluación de las necesidades de actuación en materia de mantenimiento y mejora 
de las infraestructuras y de los equipamientos, y la ejecución y el seguimiento de los 
programas y proyectos que correspondan.

d) El apoyo técnico para la ejecución o puesta en funcionamiento de las actuaciones 
comprendidas en el Plan de Infraestructuras Penitenciarias, y la realización de todos los 
informes y controles técnicos precisos para el mantenimiento adecuado de las instalaciones 
penitenciarias.

e) La elaboración y aplicación de los planes informáticos, en colaboración con las 
distintas unidades; el diseño, programación, implantación y mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas y de las infraestructuras de información y comunicaciones, así 
como la asistencia técnica a los usuarios de los recursos informáticos y ofimáticos de la 
Secretaría General.

f) El desarrollo, implantación y mantenimiento de los recursos, aplicativos y soportes 
informáticos necesarios para las personas privadas de libertad, así como la asistencia 
necesaria en esta materia, en coordinación con la Dirección General de Ejecución Penal y 
Reinserción Social.

g) La implantación y seguimiento de los proyectos de innovación tecnológica. Esta labor 
se coordinará con la realizada por la entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo en el ámbito de su competencia.

6. Corresponde a la Subdirección General de Análisis e Inspección el desarrollo de las 
siguientes funciones:

a) El seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades penitenciarias que 
conlleva la ejecución penal.

b) La función inspectora sobre los servicios, organismos y centros de la Administración 
Penitenciaria, especialmente en lo que se refiere al personal, procedimientos, instalaciones y 
dotaciones.

c) La tramitación de las informaciones reservadas y de los expedientes disciplinarios 
incoados a los funcionarios y personal laboral destinados en todas sus Unidades.

d) La tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial que afecten a la 
Administración Penitenciaria.
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e) La atención y resolución de las quejas y reclamaciones de los internos relativos al 
funcionamiento y actuación de los servicios penitenciarios.

7. Se adscribe a la Secretaría General la entidad de derecho público Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo, que ejercerá sus funciones de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba su estatuto. 
Corresponde al titular de la Secretaría General la presidencia de la entidad.

Artículo 8.  Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
1. Corresponde a la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, bajo la 

dirección y dependencia jerárquica de la persona titular de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias:

a) La dirección de las instituciones penitenciarias en lo relativo a la ejecución penal y 
reinserción social, así como las medidas de seguridad privativas de libertad y de la medida 
de seguridad de libertad vigilada de cumplimiento posterior a una pena privativa de libertad.

b) La dirección de la política penitenciaria vinculada a la ejecución de las penas y 
medidas privativas de libertad en sus diferentes modalidades, en relación con el régimen 
penitenciario de los centros, así como con la observación, clasificación, destino y tratamiento 
de los internos. De igual modo, la determinación de las políticas de formación, educación, 
culturales, deportivas dirigidas a la población reclusa.

c) Garantizar la seguridad de los centros penitenciarios y la consecución de un clima de 
respeto y convivencia en los centros.

d) La determinación de las actuaciones encaminadas al desarrollo de la acción social a 
internos y liberados condicionales, así como a la ejecución de las penas y medidas 
alternativas que sean de la competencia de la Administración Penitenciaria.

e) La dirección de las actividades tendentes al mantenimiento y mejora de la higiene y la 
salud en el medio penitenciario.

f) La dirección de las actuaciones en la prestación de los servicios en materia de 
ejecución penal y en materia de seguridad entre los órganos centrales y periféricos del 
Departamento, sin perjuicio de las competencias de otras unidades de la Secretaría General.

g) El diseño, impulso y coordinación de los programas de intervención dirigidos a las 
personas privadas de libertad.

h) Aquellas otras tareas que en el ámbito de sus competencias le sean encomendadas 
por la persona titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

2. La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social está integrada por los 
siguientes órganos directivos con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.
b) La Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.
3. Corresponde a la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas 

Alternativas:
a) La gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la 

comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad 
condicional, la libertad vigilada de cumplimiento posterior a una pena privativa de libertad, 
así como la acción social penitenciaria.

b) El seguimiento y supervisión de los internos cuando pasen a cumplir condena bajo el 
régimen abierto, la coordinación de los Centros de Inserción social y Secciones Abiertas, 
Unidades Dependientes y medidas de control telemático. Igualmente será competente en el 
diseño, implantación, seguimiento y evaluación de los programas de intervención y 
tratamiento destinados a los internos en régimen abierto.

4. Corresponde a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria:
a) La gestión, coordinación y seguimiento de las actividades de mantenimiento y mejora 

de la higiene y salud en el medio penitenciario.
b) El establecimiento de sistemas de información sanitaria y de vigilancia epidemiológica 

de las enfermedades prevalentes en el medio penitenciario.
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c) La prevención y tratamiento de las drogodependencias en el ámbito penitenciario, en 
coordinación en el ámbito de intervención tratamental con las unidades de tratamiento y 
gestión dependientes de la Dirección General.

d) Las competencias respecto a la elaboración y ejecución de programas específicos 
destinados a la rehabilitación y reinserción de este tipo de internos en coordinación con las 
unidades de tratamiento y gestión dependientes de la Dirección General.

Artículo 9.  Subsecretaría del Interior.
1. Corresponde a la Subsecretaría del Interior, bajo la superior autoridad de la persona 

titular del Ministerio, la representación ordinaria del Departamento y la dirección de sus 
servicios comunes, así como el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 63 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y la dirección, impulso y supervisión de los órganos 
directamente dependientes de ella.

2. En particular, y sin perjuicio de las competencias de las personas titulares de la 
Secretaría de Estado y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, corresponde 
a la Subsecretaría:

a) La gestión y desarrollo de la política normativa del Departamento, así como la 
supervisión de la fundamentación técnico-jurídica de todos los asuntos del Ministerio y sus 
organismos dependientes que se sometan a la consideración de la Comisión General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios y del Consejo de Ministros.

b) La coordinación, bajo la superior dirección de la persona titular del Ministerio, de las 
relaciones de los diferentes órganos directivos del Departamento con las Administraciones 
autonómicas.

c) La gestión de las competencias del Ministerio relativas a los procesos electorales y 
consultas directas al electorado, al registro de los partidos políticos, a la gestión de las 
subvenciones y a la financiación de los partidos políticos

d) El registro de las asociaciones de ámbito estatal, así como la declaración de utilidad 
pública de aquellas que promuevan el interés general.

e) La gestión de los asuntos que se deriven de las relaciones con las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno en las materias no atribuidas específicamente a otros 
órganos del Departamento.

f) La coordinación e impulso de la política de tráfico y seguridad vial, y el ejercicio de las 
competencias del Ministerio sobre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

g) La gestión de las competencias del Ministerio en relación con la protección civil y las 
emergencias.

h) El ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio en materia de 
atención y apoyo a las víctimas del terrorismo.

i) La coordinación, dirección y planificación de la política de personal y la retributiva del 
personal del Departamento.

j) La gestión de las competencias del Ministerio relacionadas con la protección 
internacional, la apatridia y la protección temporal.

3. Corresponden a la Subsecretaría, en la medida en que no estén atribuidas 
expresamente a otros órganos superiores o directivos del Departamento, las siguientes 
funciones relativas a las distintas áreas de servicios comunes:

a) Proponer las medidas de organización del Ministerio; el estudio de la estructura 
organizativa del Departamento, y la dirección y realización de los proyectos de organización 
de ámbito ministerial.

b) El informe y tramitación de los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones 
generales en las materias propias del Departamento, así como su elaboración, cuando se le 
encomiende expresamente.

c) La tramitación y formulación de propuestas de resolución y, cuando proceda, la 
resolución de los recursos administrativos, la tramitación y formulación de propuestas de 
resolución de los procedimientos de revisión de oficio y de responsabilidad patrimonial de la 
Administración, así como las relaciones con los órganos jurisdiccionales.
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d) La elaboración del programa editorial del Departamento, y la edición y distribución de 
las publicaciones; la organización y dirección de las bibliotecas y centros de documentación, 
y la dirección y coordinación del Sistema de Archivos del Ministerio del Interior.

e) La formulación, seguimiento, evaluación y revisión de los programas de gasto en los 
que se concreten los planes de actuación y proyectos de los servicios y organismos del 
Departamento.

f) El cumplimiento y desarrollo de las instrucciones que se dicten para la elaboración del 
presupuesto, así como la elaboración y la tramitación ante el Ministerio de Hacienda del 
anteproyecto de presupuesto del Departamento, y la coordinación en la elaboración de los 
presupuestos de sus organismos y su consolidación con el del Ministerio.

g) El informe y tramitación de las propuestas de modificaciones presupuestarias de los 
servicios y organismos del Departamento y de los expedientes de autorización para adquirir 
compromisos de gasto de carácter plurianual, así como el informe de los proyectos de 
disposiciones y de resoluciones con repercusión sobre el gasto público.

h) La jefatura superior del personal del Departamento, la dirección de los recursos 
humanos y la resolución de cuantos asuntos se refieran a ésta.

i) La inspección de los servicios del Ministerio y la tramitación de los expedientes sobre 
autorizaciones o reconocimiento de compatibilidad y el seguimiento de los planes, así como 
las actuaciones para la mejora de la eficacia y calidad de los servicios y para la 
racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo.

j) La planificación, elaboración, supervisión y dirección de los proyectos de ejecución de 
obras.

k) La gestión económica y financiera del Departamento
l) La dirección, impulso y coordinación de los servicios comunes del Departamento, la 

gestión del régimen interior, incluidas las oficinas de asistencia en materia de registros, de 
actos públicos, seguridad y otros servicios generales

m) La gestión patrimonial, que incluye el mantenimiento, permanentemente actualizado, 
del inventario de los inmuebles afectos al Ministerio.

n) La información y atención al ciudadano, así como las funciones que la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y sus 
disposiciones de desarrollo atribuyen a las unidades de información en el ámbito del 
Departamento.

ñ) El impulso de los planes estratégicos y operativos de sistemas de información y 
telecomunicaciones, de las políticas de calidad y de gestión de datos, así como de la 
transformación digital e innovación en el Departamento y en sus diferentes organismos 
vinculados o dependientes.

o) El desarrollo e implantación de los sistemas de información y telecomunicaciones, 
garantizando su interoperabilidad, seguridad y calidad, así como la provisión y gestión del 
equipamiento y los recursos informáticos necesarios.

p) La gestión y administración de las redes de comunicación de voz y datos y la gestión y 
mantenimiento del dominio de Internet e Intranet y del portal de web del Ministerio, en 
coordinación con los gestores de contenidos de los demás órganos directivos y organismos 
del Departamento.

q) Las relaciones con la Comisión de Estrategia TIC, así como con otros órganos de las 
Administración Públicas competentes en la materia, y la presidencia de la Comisión 
Ministerial de Administración Digital.

r) La coordinación y la supervisión de la política de protección de datos en cumplimiento 
de la normativa aplicable en esta materia en el ámbito de las competencias del 
Departamento.

s) El impulso de las actividades vinculadas con las evaluaciones de las políticas públicas 
y de la gestión de los proyectos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en el ámbito del Ministerio y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

4. En la medida en que las funciones enumeradas en el apartado anterior se encuentren 
atribuidas a otros órganos superiores o directivos u organismos del Departamento, 
corresponde a la Subsecretaría la coordinación departamental de los respectivos servicios.

5. De la Subsecretaría dependen los siguientes órganos directivos:
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a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Política Interior.
c) La Dirección General de Tráfico.
d) La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
e) La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
f) La Dirección General de Protección Internacional.
6. Con dependencia directa de la persona titular de la Subsecretaría del Interior, con 

nivel orgánico de subdirección general, existe un Gabinete Técnico, con funciones de apoyo 
y asistencia directa, para facilitar el despacho y la coordinación de los órganos y unidades 
dependientes de aquélla. Elabora los estudios e informes necesarios, y realiza cuantas otras 
misiones le encomiende la persona titular de la Subsecretaría.

7. Asimismo depende directamente de la persona titular de la Subsecretaría, con nivel 
orgánico de subdirección general, la Oficina Presupuestaria, a la que le corresponde la 
elaboración de los documentos y el desarrollo de la actividad administrativa necesaria para 
el ejercicio de las funciones previstas en los párrafos e), f) y g) del apartado 3, y, en 
particular, las que se recogen en el Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre, por el que 
se crean las Oficinas Presupuestarias.

8. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de su dependencia de los Ministerios de la Presidencia, 
Justicia y Relaciones con las Cortes, y de Hacienda, respectivamente, los siguientes órganos 
con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Abogacía del Estado.
b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.

Artículo 10.  Secretaría General Técnica.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica el ejercicio de las funciones a que se 

refiere el artículo 65 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como las atribuidas por el 
artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y demás normas 
aplicables.

2. En concreto, le corresponden las funciones que a continuación se relacionan, salvo 
que estén expresamente atribuidas a otros órganos del Departamento:

a) El informe preceptivo y la tramitación de los anteproyectos de ley y los proyectos de 
disposiciones generales en las materias propias del Departamento y la gestión de su 
publicación.

b) La elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales 
del Departamento, cuando así se le encomiende expresamente, y la asistencia jurídica a los 
altos cargos.

c) La elaboración de estudios e informes y la preparación de la documentación sobre 
cuantos asuntos sean sometidos a la deliberación del Consejo de Ministros, de las 
Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios.

d) La coordinación de las propuestas del Departamento para el Plan Anual Normativo de 
la Administración General del Estado, así como la coordinación del informe anual de 
evaluación normativa y de cumplimiento de las propuestas incluidas en dicho Plan.

e) La coordinación de las relaciones del Departamento con el Defensor del Pueblo.
f) El seguimiento de los actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas, las 

relaciones de cooperación con éstas, y la coordinación de las relaciones de los diferentes 
órganos directivos del Departamento con las Administraciones autonómicas y del proceso de 
transferencias en las materias de la competencia de este Ministerio.

g) La tramitación de los convenios, encomiendas de gestión, encargos a medio propio y 
otros instrumentos de colaboración que hayan de suscribirse por el Ministerio o sus 
organismos dependientes.

h) La coordinación y el seguimiento de la transposición de las directivas comunitarias y 
otros instrumentos jurídicos de la Unión Europea al ordenamiento jurídico interno que sean 
de la responsabilidad del Ministerio; y la elaboración de las respuestas en los procedimientos 
de infracción abiertos contra España en su fase precontenciosa.
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i) El secretariado y la elaboración de la documentación de las reuniones la Comisión 
Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, presidida por la persona titular de la 
Secretaría General Técnica.

j) La tramitación y propuesta de resolución de los recursos administrativos y de los 
procedimientos de revisión de oficio de los actos administrativos.

k) La tramitación y propuesta de resolución de reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial de la Administración, salvo las que afecten a la Administración Penitenciaria.

l) La sustanciación y propuesta de resolución de los conflictos de atribuciones entre 
órganos del Departamento.

m) La tramitación y propuesta de resolución de reclamaciones formuladas al amparo de 
la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, sobre protección de medios de transporte que se hallen 
en territorio español realizando viajes de carácter internacional.

n) Las relaciones del Departamento con los órganos jurisdiccionales.
ñ) La gestión del Registro Nacional de Asociaciones en cuanto a la inscripción de las 

asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito estatal, y 
de las delegaciones en España de las asociaciones extranjeras, así como el ejercicio de la 
publicidad registral, y la formulación de las propuestas necesarias para la declaración y 
revocación de la utilidad pública de las asociaciones y su depósito de cuentas.

o) La coordinación de la actividad estadística de los órganos superiores y directivos del 
Departamento y de éste con el Instituto Nacional de Estadística, en particular, participando 
en sus órganos colegiados y colaborando en la formulación del Plan Estadístico Nacional, 
sin perjuicio de ejercer las demás competencias que la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Función Estadística Pública, atribuye a los servicios estadísticos ministeriales.

p) La propuesta de programa editorial del Departamento, así como la edición y 
distribución de sus publicaciones.

q) La organización y dirección de las bibliotecas y centros de documentación del 
Departamento.

r) La dirección y coordinación del Sistema de Archivos del Ministerio del Interior, 
constituido por el Archivo General, las Secciones de él dependientes en la Policía Nacional y 
en la Guardia Civil y los demás archivos de gestión, así como del archivo electrónico único 
del Departamento.

s) Las relaciones con la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos y 
la presidencia de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del 
Departamento.

t) Contribuir a impulsar la implantación de la administración electrónica mediante el 
cumplimiento y desarrollo de los dictámenes de la Comisión Superior Calificadora de 
Documentos Administrativos en materia de identificación y valoración de series 
documentales y de eliminación y transferencia de documentos, y mediante la elaboración de 
la política de gestión de documentos electrónicos del Departamento, coordinando su 
consolidación, a través de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos.

u) El informe de los convenios internacionales en las materias propias de la competencia 
del Departamento.

v) El ejercicio de las funciones de Unidad de Igualdad del Ministerio, según lo previsto en 
el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y de acuerdo con el Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se 
regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado.

w) Las funciones que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, y sus disposiciones de desarrollo atribuyen a las 
Unidades de información, en el ámbito del Ministerio.

x) El apoyo en la coordinación de las iniciativas en materia de Gobierno abierto en el 
ámbito del Ministerio.

y) La dirección y coordinación de las oficinas de información y atención al ciudadano del 
Ministerio y el apoyo documental y técnico a las mismas, así como la actualización de la 
base de datos de información administrativa del Departamento.

z) La dirección de la Unidad Central de Quejas y Sugerencias del Departamento y la 
coordinación de sus Unidades sectoriales de quejas y sugerencias.
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3. La Secretaría General Técnica está integrada por los siguientes órganos con nivel 
orgánico de subdirección general:

a) La Vicesecretaría General Técnica, a la que le corresponde la realización de los 
estudios, informes y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones atribuidas a la 
Secretaría General Técnica en los párrafos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del apartado 2.

b) La Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con los 
Tribunales, a la que le corresponde la realización de los actos de instrucción y la preparación 
de las propuestas de resolución necesarias para el ejercicio de las funciones atribuidas a la 
Secretaría General Técnica en los párrafos j), k), l), m) y n) del apartado 2.

c) La Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación, a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica en los 
párrafos ñ), o), p), q), r) s) y t) del apartado 2.

4. Las funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica en los párrafos u), v), w), x), 
y) y z) del apartado 2 se ejercerán directamente bajo la dirección de la persona titular de la 
Secretaría General Técnica.

Artículo 11.  Dirección General de Política Interior.
1. Corresponde a la Dirección General de Política Interior el ejercicio de las 

competencias que tiene atribuidas el Ministerio sobre los procesos electorales y consultas 
populares y el régimen jurídico de los partidos políticos, así como el ejercicio de las 
funciones encomendadas a la Subsecretaría en materia de recursos humanos, gestión 
económica y patrimonial, oficialía y servicios generales, transformación digital, innovación y 
calidad e inspección de los servicios.

2. En particular, corresponden a esta Dirección General las siguientes funciones:
a) La gestión de las competencias del Ministerio respecto a los procesos electorales y a 

las consultas directas al electorado, y el mantenimiento de las relaciones necesarias con la 
Administración Electoral, en particular, con la Junta Electoral Central.

b) La coordinación de la gestión y desarrollo de los procesos electorales, así como de las 
funciones que corresponden a las Unidades dependientes de otros ministerios con 
competencias en materia electoral y la coordinación con las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno en este ámbito.

c) La dirección y coordinación de los desarrollos informáticos y de comunicaciones para 
la gestión de los procesos electorales.

d) La planificación, dirección y coordinación de las actuaciones en materia de 
ciberseguridad en el ámbito electoral y de la Red de coordinación para la Seguridad en 
procesos electorales. Asimismo, la participación en órganos, grupos de trabajo o reuniones 
cuya finalidad sea garantizar la seguridad y la lucha contra la desinformación en los 
procesos electorales.

e) La información relativa a los procesos electorales, excepto los datos relativos al censo 
electoral, así como la custodia y difusión pública de los resultados electorales provisionales.

f) La participación en las reuniones de los organismos nacionales, internacionales o 
supranacionales con competencias en materia electoral.

g) La gestión de las relaciones con los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía en materia electoral.

h) El registro y la aplicación del régimen jurídico de los partidos políticos.
i) La gestión de las subvenciones estatales anuales y de las subvenciones por gastos 

electorales de las formaciones políticas en los términos establecidos en la legislación 
vigente.

j) La gestión de los recursos humanos del Departamento; la elaboración anual de la 
oferta de empleo; la tramitación de los procesos de selección y provisión de puestos de 
trabajo, y la planificación, elaboración y administración de las plantillas y relaciones de 
puestos de trabajo y de sus modificaciones.

k) La organización y desarrollo de la formación, programación y gestión de la acción 
social, así como la participación en la negociación colectiva y las relaciones laborales.

l) La planificación de la política retributiva, así como el control y evaluación del gasto de 
personal del Departamento.
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m) La supervisión de los proyectos de obras en los supuestos a que se refiere el artículo 
235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

n) La gestión financiera de ingresos y gastos de tesorería de los créditos presupuestarios 
del Departamento; la habilitación de personal de los servicios centrales, excepto lo que 
corresponde a los ámbitos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias; la adquisición y reposición de los recursos 
materiales precisos para el funcionamiento de los servicios; la coordinación de las distintas 
cajas pagadoras del Departamento y la canalización de sus relaciones con la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional, la Intervención General de la Administración 
del Estado y el Tribunal de Cuentas, a través de la unidad central de pagos.

ñ) La gestión patrimonial, que incluye las actuaciones relativas a las obras de 
construcción y reforma de edificios, las relaciones con la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, el inventario de bienes inmuebles y la instrucción y tramitación de los 
expedientes de contratación de alquileres de inmuebles, sin perjuicio de la perfección de los 
contratos por el órgano competente para celebrarlos, y la programación, gestión y control de 
inversiones.

o) El régimen interior, el registro general del Departamento y la coordinación de las 
oficinas de asistencia en materia de registro, la gestión de los servicios de seguridad, la 
vigilancia y conservación de los edificios, el inventario de bienes muebles y la prevención de 
riesgos laborales.

p) La inspección de los servicios, del personal, y la evaluación de su calidad y 
rendimiento, la instrucción y propuesta de resolución de los expedientes disciplinarios y, en 
general, las previstas en el Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las 
inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales, sin perjuicio de las 
funciones atribuidas a otros órganos del Departamento, así como la tramitación de los 
expedientes sobre autorizaciones o reconocimiento de compatibilidad.

q) La coordinación y la supervisión de la política de protección de datos en cumplimiento 
de la normativa aplicable en esta materia en el ámbito de las competencias del 
Departamento.

r) La coordinación y seguimiento global de los programas de calidad del Departamento y 
de la actividad en materia de evaluación de políticas públicas en el ámbito del Ministerio y 
sus organismos públicos vinculados o dependientes, actuando como Unidad de coordinación 
de Evaluación de Políticas Públicas, que asumirá la interlocución con la Agencia Estatal de 
Evaluación de Políticas Públicas, en relación con las citadas funciones.

s) La elaboración, desarrollo y ejecución de los planes estratégicos y operativos en 
materia de sistemas de información y telecomunicaciones; de políticas de calidad y gestión 
de datos del departamento y sus organismos vinculados o dependientes; el impulso de la 
transformación digital y la innovación en el departamento y en sus diferentes organismos 
vinculados o dependientes, de forma coordinada con otros Centros directivos que ejerzan 
funciones análogas en sus respectivos ámbitos de competencia; el asesoramiento y 
asistencia en materia de tecnologías de la información, así como las funciones atribuidas a la 
Unidad Responsable de Accesibilidad y de Información y en la normativa de desarrollo de 
accesibilidad web y aplicaciones para dispositivos móviles y de reutilización de la 
información en el sector público respectivamente.

t) El impulso, coordinación y seguimiento de la gestión de los proyectos incluidos en el 
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Departamento y sus organismos 
dependientes.

3. La Dirección General de Política Interior está integrada por las siguientes 
Subdirecciones Generales:

a) La Subdirección General Política Interior y Procesos Electorales, a la que corresponde 
el ejercicio de las funciones previstas en los párrafos a), b), c), d), e) f), g), h) e i) del 
apartado 2.

b) La Subdirección General de Recursos Humanos, a la que corresponde la realización 
de las actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones previstas en los 
párrafos j), k) y l) del apartado 2. Los órganos del Departamento encargados de la gestión de 
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personal e inspección se coordinarán funcionalmente con la Subsecretaría cuando ejecuten 
las funciones relacionadas en los citados párrafos.

c) La Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, a la que corresponde la 
realización de las actuaciones necesarias para el ejercicio de las funciones previstas en los 
párrafos m), n) y ñ) del apartado 2.

d) La Oficialía Mayor, a la que corresponde el ejercicio de las funciones previstas en el 
párrafo o) del apartado 2.

e) La Subdirección General de Innovación, Calidad e Inspección de los Servicios, a la 
que corresponde el ejercicio de las funciones previstas en los párrafos p), q), r) s) y t) del 
apartado 2.

Artículo 12.  Dirección General de Tráfico.
1. Corresponden a la Dirección General de Tráfico, a través de la cual el Ministerio ejerce 

sus competencias sobre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, las siguientes 
funciones:

a) La planificación y programación estratégica del organismo.
b) La gestión de los recursos humanos del organismo, a través de la relación de puestos 

de trabajo, tanto de personal funcionario como laboral, sus retribuciones, y la ejecución de 
medidas de formación, acción social y prevención de riesgos laborales.

c) La gestión presupuestaria y económica del organismo, mediante la preparación, 
ejecución y control de sus presupuestos, así como la gestión de su patrimonio.

d) El diseño e implantación de nuevos métodos de trabajo, la función inspectora del 
organismo, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos de la Administración 
General del Estado, la dirección y coordinación de los programas de calidad, y la dirección 
de la unidad de transparencia del organismo y la dirección del Centro de Tratamiento de 
Denuncias Automatizadas, así como de sus funciones de apoyo telemático y administrativo 
para la tramitación a través de la sede electrónica del organismo.

e) El desarrollo y el mantenimiento de los registros informáticos y de las bases de datos 
esenciales para el ejercicio de las funciones del organismo, junto con la ordenación del 
acceso a los mismos, así como el liderazgo, la coordinación y la puesta en marcha de 
servicios de administración electrónica orientados a la modernización y digitalización de los 
procesos internos.

f) La gestión de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, asegurando 
una infraestructura tecnológica eficiente, segura e innovadora mediante el diseño de la 
estrategia digital del organismo, facilitando asistencia a las diferentes unidades funcionales 
en éste ámbito, formulando políticas y diseñando programas de capacitación en habilidades 
digitales, así como la supervisión de la adopción efectiva de tecnologías emergentes y el 
impulso, junto con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del análisis de datos para 
mejorar la toma de decisiones.

g) La elaboración de estudios, propuestas, anteproyectos y proyectos de disposiciones 
sobre tráfico y seguridad vial y la coordinación con las Entidades Locales respecto de la 
normativa estatal que les afecte.

h) La tramitación de procedimientos sancionadores en materia de tráfico, la elaboración 
de instrucciones sobre esta materia y sus procedimientos administrativos relacionados, así 
como la tramitación de los recursos administrativos de los procedimientos de declaración de 
nulidad y de lesividad y de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

i) La coordinación y el establecimiento de directrices sobre los instrumentos jurídicos de 
colaboración que firme el organismo, así como la garantía del cumplimiento de los derechos 
y obligaciones sobre protección de datos personales.

j) La elaboración de instrucciones sobre vehículos y los procedimientos administrativos 
relacionados con el Registro de Vehículos, así como facilitar la implantación del vehículo 
conectado, el desarrollo de la conducción autónoma y el impulso de plataformas 
tecnológicas para su gestión en el ámbito de las competencias del organismo.

k) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico en vías 
interurbanas y travesías; la implantación, mantenimiento y explotación de los medios y 
sistemas inteligentes de transporte necesarios, así como propuestas de mejora de la 
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seguridad vial en las vías para reducir la accidentalidad, sin perjuicio de las competencias 
del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

l) La dirección de los Centros de Gestión de Tráfico, así como la resolución sobre la 
instalación de videocámaras y dispositivos para el control, regulación, vigilancia y disciplina 
del tráfico en el ámbito de la Administración General del Estado.

m) El suministro de información sobre el estado del tráfico en tiempo real e incidencias.
n) El establecimiento de las directrices para la formación y actuación de los agentes de la 

autoridad en materia de tráfico y circulación de vehículos, sin perjuicio de las atribuciones de 
las Corporaciones Locales, con cuyos órganos se instrumentará la colaboración necesaria

ñ) La planificación, elaboración y divulgación de las estadísticas, indicadores y datos 
sobre accidentes de tráfico y otras materias incluidas en el ámbito de las competencias del 
organismo, en coordinación con las demás unidades. La coordinación con otros órganos con 
competencias en materia estadística.

o) El desarrollo y gestión del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, 
velando por la incorporación de todas las fuentes de información relacionadas con las 
características de los accidentes y sus consecuencias, así como la elaboración de 
instrucciones sobre recogida de información de los accidentes de tráfico.

p) La elaboración y gestión de los planes y estrategias en el ámbito del tráfico y la 
seguridad vial, tanto generales como referidos a ámbitos y colectivos específicos, en 
colaboración con los agentes sociales y las Administraciones Públicas. La elaboración y 
gestión de las actuaciones para la mejora de la seguridad vial laboral, en colaboración con 
otras Administraciones Públicas y agentes sociales.

q) El diseño de la estrategia y marco de referencia en materia de datos abiertos y 
reutilización de información en el ámbito del organismo, velando por el cumplimiento de los 
objetivos nacionales en estos ámbitos y garantizando un marco adecuado de gobernanza 
con entidades públicas y privadas y ciudadanos. El diseño de las políticas internas en 
materia de gobernanza, promoción de la cultura del dato y estándares en la gestión, análisis 
y difusión de datos e informes. La coordinación con la Oficina del Dato de la Administración 
General del Estado

r) Los procesos de consulta y participación, a través del Consejo Superior de Tráfico, 
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. El ejercicio de la secretaría del Consejo Superior y el 
seguimiento de la actividad de sus Comisiones Autonómicas y Provinciales.

s) La información a víctimas del tráfico y el impulso de las actividades promovidas por las 
entidades y organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto primordial sea la atención, 
defensa o representación de las víctimas.

t) La elaboración y ejecución de los planes de estudios e investigaciones en materia de 
seguridad vial, factores influyentes e impacto de medidas específicas, en coordinación con el 
resto de unidades, las instituciones de carácter científico y técnico y otras Administraciones 
Públicas competentes.

u) La gestión de la educación vial, la formación de conductores, la organización de 
pruebas de aptitud, incluida la formación de examinadores; la regulación, el registro y el 
control de las escuelas particulares de conductores y de los centros habilitados para la 
evaluación de las aptitudes psicofísicas de los conductores

v) La determinación de requisitos de aptitud psicofísica para la obtención y renovación de 
las autorizaciones administrativas para conducir en colaboración con la autoridad sanitaria y 
de acuerdo con el avance científico y técnico.

w) El establecimiento de las directrices básicas para la programación de la educación 
vial, la formación e información al usuario y la divulgación en materia de seguridad vial, sin 
perjuicio de las competencias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

x) La coordinación y el seguimiento de la actividad en materia de relaciones 
internacionales del organismo. La planificación y desarrollo de los programas de cooperación 
en Iberoamérica en materia de tráfico y seguridad vial.

y) La comunicación y divulgación relacionada con el tráfico y la seguridad vial.
2. La Dirección General de Tráfico está integrada por los siguientes órganos, con nivel 

orgánico de subdirección general:
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a) La Secretaría General, a la que corresponde la colaboración con la persona titular de 
la Dirección General para la coordinación entre los distintos servicios centrales y periféricos 
del organismo y la realización de las actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de 
las funciones atribuidas al órgano directivo en los párrafos b), c) y d) del apartado 1, así 
como la colaboración con la Gerencia de Informática en las funciones atribuidas en los 
párrafos e) y f) del apartado 1.

b) La Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología a la que 
corresponde la realización de las actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las 
funciones atribuidas al órgano directivo en los párrafos j), k), l), m) y n) del apartado 1.

c) El Observatorio Nacional de Seguridad Vial a la que corresponde la realización de las 
actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones atribuidas al órgano 
directivo en los párrafos ñ), o), p),r), s), t) y x) del apartado 1, así como la colaboración con la 
Gerencia de Informática en las funciones atribuidas en el párrafo q) del apartado 1.

d) La Subdirección General de Formación y Educación Vial a la que corresponde la 
realización de las actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones 
atribuidas al órgano directivo en los párrafos u), v) y w) del apartado 1.

3. La Gerencia de Informática, dependiente directamente de la persona titular del 
organismo, a la que corresponde la realización de las actuaciones y gestiones necesarias 
para el ejercicio de las funciones atribuidas al órgano directivo en los párrafos e) y f) del 
apartado 1, así como la colaboración con el Observatorio Nacional de Seguridad vial en las 
funciones atribuidas en el párrafo q) del apartado 1, tendrá el nivel orgánico que determine la 
relación de puestos de trabajo.

4. La Unidad de Normativa, dependiente directamente de la persona titular del 
organismo, realiza las actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones 
de los párrafos g), h) e i), del apartado 1. Tendrá el nivel orgánico que determine la relación 
de puestos de trabajo.

Asimismo, las funciones de los párrafos a) e y) del apartado 1 se ejercerán bajo la 
dependencia directa de la persona titular del organismo.

Artículo 13.  Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
1. Corresponde a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias el ejercicio de 

las competencias que le atribuye la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil, y su normativa de desarrollo.

2. En particular, corresponden a la Dirección General las siguientes funciones:
a) La preparación de planes estatales de protección civil o cuya competencia tenga 

atribuida por la normativa vigente.
b) La realización de estudios relativos a análisis de riesgos, así como proyectos piloto de 

carácter preventivo que permitan fundamentar planes de prevención de emergencias y 
catástrofes.

c) Informar y, en su caso, someter a evaluación del impacto sobre los riesgos de 
emergencia de protección civil los estudios técnicos preceptivos, relativos a centros, 
establecimientos y dependencias que vayan a desarrollar actividades que puedan originar 
emergencias de protección civil, y cuyo permiso o autorización de actividad corresponda a 
un órgano de la Administración General del Estado.

d) El desarrollo de estudios y programas de información a la población, así como la 
promoción de la autoprotección ciudadana y corporativa, y de fomento de la participación 
social en las actividades de protección civil y emergencias, así como de programas de 
educación para la prevención en centros escolares.

e) El desarrollo de investigación y estudios sobre aspectos sociológicos, jurídicos, 
económicos y otros relevantes para las actividades de protección civil y emergencias.

f) La confección, ejecución y seguimiento de los presupuestos de protección civil.
g) El estudio y, en su caso, la propuesta de la declaración de zona afectada gravemente 

por una emergencia de protección civil y la tramitación de subvenciones para la atención de 
necesidades derivadas de dicha declaración, así como la tramitación de ayudas de carácter 
paliativo para atender necesidades derivadas de otros siniestros y catástrofes y la 
preparación de la normativa correspondiente.
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h) La tramitación de subvenciones y ayudas que faciliten la implantación de los planes de 
protección civil de carácter estatal o el desarrollo de actividades de interés para la protección 
civil en ese mismo ámbito y la preparación de la normativa correspondiente.

i) La gestión administrativa necesaria para la contratación de obras, estudios y servicios 
y para la adquisición de bienes.

j) La coordinación de la formación del personal del Sistema Nacional de Protección Civil 
y su orientación hacia el desarrollo de la competencia técnica necesaria para dar respuestas 
rápidas, coordinadas y eficientes a las emergencias. Para ello establecerá las directrices 
para la programación y el funcionamiento de la Escuela Nacional de Protección Civil.

k) La coordinación de las relaciones con las Unidades de Protección Civil de las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, y con los órganos competentes en materia 
de protección civil de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales, así 
como la organización y la llevanza de la Secretaría del Consejo Nacional de Protección Civil, 
de su Comisión Permanente y de sus comisiones técnicas y grupos de trabajo.

l) El mantenimiento de relaciones técnicas con organismos homólogos de otros países, 
especialmente de la Unión Europea, del Mediterráneo y de Iberoamérica, y la participación 
en las reuniones de los organismos internacionales con competencias en protección civil y 
emergencias, así como en las comisiones y grupos de trabajo constituidos en el seno de la 
Unión Europea.

m) La organización y mantenimiento de un fondo documental especializado que permita 
la máxima difusión de la información.

n) La organización y mantenimiento del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación 
de Emergencias, de la Red de Alerta Nacional, de la Red Nacional de Información, de las 
redes propias de comunicación para emergencias y de otras infraestructuras destinadas a 
facilitar la gestión operativa en emergencias.

ñ) Actuar como Centro de Coordinación Operativo en Emergencias de Interés Nacional, 
así como punto de contacto nacional con el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

o) Realizar el seguimiento de las situaciones de emergencia de protección civil y, en su 
caso, solicitar la movilización de recursos extraordinarios, incluida la Unidad Militar de 
Emergencias, así como coordinar las acciones de la Administración General del Estado en 
las situaciones de emergencia que lo requieran.

p) Elaborar y divulgar periódicamente estadísticas y datos sobre emergencias en el 
ámbito de las competencias del Departamento.

q) Organizar ejercicios y simulacros para la implantación y mantenimiento de los planes 
estatales de protección civil o cuya competencia tenga atribuida por la normativa vigente y, 
en general, para el mantenimiento de la operatividad del Sistema Nacional de Protección 
Civil.

3. Para el desarrollo de las indicadas funciones, la Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias se estructura en los siguientes órganos, con nivel orgánico de subdirección 
general:

a) La Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias, que ejerce las 
funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos a), b), c), d), e), n), ñ), o), p) y q) 
del apartado 2. En esta subdirección se integra el Centro Europeo de Investigación Social de 
Situaciones de Emergencias (CEISE).

b) La Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones, que desempeña 
las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos f), g), h) e i) del apartado 2.

c) La Subdirección General de Formación y Relaciones Institucionales, a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones recogidas en los párrafos j), k), l) y m) del apartado 
2. En ella se integra la Escuela Nacional de Protección Civil.

Artículo 14.  Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
1. A la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo corresponde el ejercicio de 

las competencias que tiene atribuidas el Ministerio en materia de atención y apoyo a las 
víctimas del terrorismo, las relacionadas con su protección integral y la necesaria 
colaboración con las distintas Administraciones Públicas.

2. En particular, corresponden a la Dirección General las siguientes funciones:
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a) La asistencia inmediata a los afectados tras la comisión de un atentado terrorista, 
informando y apoyando a las víctimas y a sus familias.

b) Recibir y encauzar, como ventanilla única, las solicitudes de cualquier procedimiento 
que puedan iniciar las personas y familiares que sufran la acción terrorista ante la 
Administración General del Estado, lo que comprenderá la ayuda y orientación a las 
personas y familiares que sufran la acción del terrorismo y la remisión al órgano competente 
de las peticiones deducidas y la relación con el interesado.

c) La colaboración con las asociaciones, fundaciones y demás instituciones públicas y 
privadas que tengan como objetivo la atención a las víctimas del terrorismo y la preservación 
de su memoria, así como la tramitación de subvenciones a las asociaciones y fundaciones 
cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo.

d) La colaboración con los órganos competentes de la Administración General del 
Estado y de las restantes Administraciones Públicas en materia de asistencia y apoyo, 
indemnizaciones y ayudas a las víctimas del terrorismo, con el fin de asegurar una 
protección integral a las víctimas. Esta colaboración se hará extensiva a las distintas oficinas 
de atención a víctimas de delitos de terrorismo existentes en tribunales y fiscalías.

e) La coordinación con las estructuras homólogas de los Estados miembros de la UE en 
el caso de atentados terroristas con víctimas de distintas nacionalidades, así como el 
fomento en el ámbito internacional de las iniciativas de reconocimiento y apoyo a las 
víctimas del terrorismo.

f) La tramitación, gestión y propuesta de resolución de los expedientes de 
indemnizaciones, ayudas, y condecoraciones a los afectados por delitos de terrorismo.

g) La repetición del importe satisfecho por el Estado contra el obligado civilmente por el 
delito de terrorismo, instando, en caso de no abonarse de manera voluntaria, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria el procedimiento administrativo de apremio.

h) La formulación de estudios, informes y, en su caso, propuestas de reformas 
normativas u organizativas que optimicen el régimen de asistencia y prestaciones 
establecido o que pueda establecerse para la mejora de los derechos de los afectados por 
terrorismo.

3. La Dirección General se estructura en los siguientes órganos, con nivel orgánico de 
subdirección general:

a) Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que ejercerá las funciones 
atribuidas a la Dirección General en los párrafos a), b), c) y e), y en los párrafos d) y h) en el 
ámbito de sus funciones, del apartado 2.

b) Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo, que ejercerá las funciones 
atribuidas a la Dirección General en los párrafos f) y g), y en los párrafos d) y h), en el ámbito 
de sus funciones del apartado 2.

Artículo 15.  Dirección General de Protección Internacional.
1. La Dirección General de Protección Internacional ejerce las competencias del 

Ministerio sobre la instrucción y tramitación de los procedimientos en materia de protección 
internacional, apatridia y protección temporal.

2. Corresponden a la Dirección General de Protección Internacional, entre otras, las 
funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la Oficina de Asilo y Refugio, y en 
particular las siguientes:

a) La representación institucional en las reuniones de los organismos nacionales, 
internacionales o supranacionales con competencias en materia de protección internacional, 
apatridia y protección temporal, así como la intervención en la aplicación de los acuerdos 
que se deriven de aquellas y, en especial, de las que se desarrollen en el seno de la Unión 
Europea.

b) Las relaciones del Ministerio con otros departamentos ministeriales, así como con las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en cuestiones relacionadas con protección 
internacional, apatridia y protección temporal.

c) La coordinación de la preparación de propuestas normativas al Consejo de Ministros y 
a los órganos superiores del Ministerio, así como a otros órganos directivos de los 
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Ministerios con competencias en materia de protección internacional, apatridia y protección 
temporal.

d) La relación con los órganos judiciales, así como la preparación de la información y la 
emisión de informe sobre los recursos de reposición presentados contra resoluciones de 
protección internacional, apatridia y protección temporal, sin perjuicio de las competencias 
asignadas a la Secretaría General Técnica.

e) La puesta a disposición de la información relativa a la tramitación de expedientes de 
protección internacional, apatridia y protección temporal.

f) La valoración y resolución de las solicitudes que se planteen en aplicación del 
Reglamento (UE) 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de 
los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida.

g) La valoración y resolución de solicitudes de transferencia de la responsabilidad sobre 
los refugiados, de conformidad con el Acuerdo europeo relativo a la transferencia de 
responsabilidad respecto de los refugiados, hecho en Estrasburgo el 16 de octubre de 1980.

h) La tramitación de las solicitudes de protección internacional presentadas en los 
puestos fronterizos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 12/2009, de 
30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

i) El ejercicio de la presidencia y de la secretaría de la Comisión Interministerial de Asilo 
y Refugio (CIAR).

j) La instrucción y resolución de los expedientes administrativos sobre protección 
internacional que le sean atribuidos por la normativa vigente.

k) La instrucción y resolución de los expedientes administrativos de protección temporal 
en casos de flujos masivos de personas desplazadas.

l) La instrucción y resolución de los expedientes administrativos sobre apatridia.
3. La Dirección General de Protección Internacional está integrada por las siguientes 

Subdirecciones Generales:
a) La Subdirección General de Relaciones Institucionales e Información de Protección 

Internacional, a la que corresponde el ejercicio de las funciones previstas en los párrafos a), 
b), e), f) y g) del apartado 2.

b) La Subdirección General de Asuntos Generales y Jurídicos de Protección 
Internacional, a la que corresponde el ejercicio de las funciones previstas en los párrafos c) y 
d) del apartado 2.

c) La Subdirección General de Instrucción de Protección Internacional y Apatridia, a la 
que corresponde el ejercicio de las funciones previstas en los párrafos h) e i), en lo referente 
a la secretaría de la CIAR, y j) k) y l) del apartado 2.

4. Las Subdirecciones Generales citadas en los párrafos a) y c) del apartado anterior 
ejercerán, en sus respectivos ámbitos, las funciones asignadas a la Oficina de Asilo y 
Refugio a la que se refiere la Ley 12/2009, de 30 de octubre, el Reglamento de 
reconocimiento del estatuto de apátrida, aprobado por el Real Decreto 865/2001, de 20 de 
julio, así como el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia 
masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de 
octubre.

Disposición adicional primera.  Nombramiento de los Directores Generales de la Policía y 
de la Guardia Civil.

Las personas titulares de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, a 
los efectos exclusivos de su nombramiento, se regirán por lo dispuesto en el artículo 64.3 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En el nombramiento de la persona titular de la Dirección 
General de la Guardia Civil se tendrá en cuenta, además, lo dispuesto en el artículo 14.2 de 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.

Disposición adicional segunda.  Supresión de órganos.
Quedan suprimidos los siguientes órganos:
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a) La Subdirección General de Recursos.
b) La Subdirección General de Protección Internacional.

Disposición adicional tercera.  Desconcentración de competencias para el cierre de 
puestos fronterizos.

1. Se desconcentra en la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad la 
competencia para acordar, en los supuestos en los que lo requiera la seguridad del Estado o 
de los ciudadanos, el cierre temporal de los puestos fronterizos habilitados para el paso de 
personas a que se refiere el artículo 3 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

2. La persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad comunicará las medidas 
que vayan a adoptarse a los departamentos afectados y, a través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a aquellos países e instituciones con los que 
España esté obligada a ello como consecuencia de los compromisos internacionales 
suscritos.

Disposición adicional cuarta.  Delegaciones de competencias.
Las delegaciones de competencias otorgadas por las personas titulares de los distintos 

órganos del Ministerio del Interior no revocadas hasta la fecha de la entrada en vigor de este 
real decreto continuarán siendo válidas hasta que, en su caso, sean expresamente 
revocadas o nuevamente otorgadas a los diferentes órganos regulados en este real decreto.

Disposición adicional quinta.  Suplencias de los titulares de los órganos superiores y 
directivos.

1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la personal titular de la Secretaría 
de Estado de Seguridad corresponderá su suplencia a las personas titulares de sus 
Direcciones Generales, por el orden en que aparecen citados en la estructura establecida en 
este real decreto.

2. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de un órgano 
directivo, en defecto de designación de suplente conforme a lo previsto en el artículo 13 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, corresponderá la suplencia a los directores generales o a los 
subdirectores generales por el orden en que aparecen mencionados en este real decreto.

Disposición adicional sexta.  Consolidación de Unidades TIC.
1. En el ejercicio de las funciones de implementación y desarrollo de la política en 

materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito sectorial del 
Ministerio, la Subsecretaría promoverá, en colaboración con las unidades competentes del 
Ministerio y de sus organismos adscritos, la consolidación de los recursos humanos, 
económico-presupuestarios, técnicos y materiales vinculados.

2. Atendiendo a su régimen competencial singular, en las Unidades y los organismos 
adscritos actuales o futuros, sus Unidades TIC podrán no depender orgánicamente de la 
Subsecretaría.

Disposición adicional séptima.  Referencia a órganos adscritos o relacionados con el 
Ministerio del Interior.

Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos suprimidos se entenderán 
realizadas a los que se crean, los sustituyen o asumen sus funciones o, en su defecto, al 
órgano del que dependieran.

Disposición transitoria primera.  Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior 
a subdirección general.

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general 
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos 
presupuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la 
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estructura orgánica de este real decreto. Dicha adaptación, en ningún caso, podrá generar 
incremento de gasto público.

2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos por este 
real decreto se adscribirán provisionalmente, por resolución de la personal titular de la 
Subsecretaría, hasta tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, a los 
órganos regulados en este real decreto, en función de las atribuciones que estos tienen 
asignadas.

Disposición transitoria segunda.  Comité Ejecutivo de Coordinación.
Hasta tanto se modifique la Orden INT/1251/2004, de 7 de mayo, por la que se regula el 

Comité Ejecutivo para el Mando Unificado, las referencias a este órgano se entenderán 
hechas al Comité Ejecutivo de Coordinación al que se refiere el artículo 2.4.

Disposición transitoria tercera.  Dirección de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado.

Hasta que se efectúen las correspondientes adaptaciones normativas en el Estatuto del 
organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del 
Estado, aprobado por el Real Decreto 904/2021, de 19 de octubre, la persona titular de la 
Secretaría de Estado de Seguridad ejercerá transitoriamente las funciones de dirección del 
organismo.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, y cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera.  Facultades de desarrollo.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio del Interior para que adopte las medidas 

necesarias para el desarrollo de este real decreto, conjuntamente con la persona titular del 
Ministerio de Defensa en lo que afecte al Cuerpo de la Guardia Civil.

Disposición final segunda.  Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda se realizarán las modificaciones presupuestarias precisas 

para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».
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§ 47

Real Decreto 246/2024, de 8 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, y se modifica el 
Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece 

la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
«BOE» núm. 61, de 9 de marzo de 2024
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2024-4616

El Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, modificado por el Real Decreto 1230/2023, de 29 de diciembre, 
incluye dentro de dicha estructura al Ministerio de Igualdad, como departamento encargado 
de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de igualdad y de las 
políticas dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y la 
erradicación de toda forma de discriminación.

El Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, ha fijado la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Igualdad, determinando sus órganos superiores y directivos hasta el nivel 
orgánico de dirección general, de conformidad con el artículo 59.1 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En el marco establecido por dicha normativa, con arreglo a lo establecido en la 
disposición final segunda del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, procede 
desarrollar la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, hasta el nivel de 
subdirección general, definiendo las competencias y funciones de cada uno de sus órganos.

Como novedad con respecto a la estructura orgánica anterior del departamento, se 
extingue la Subdirección General de Relaciones Institucionales e Internacionales, y 
Publicaciones y, en su lugar, se crean dos subdirecciones: la Subdirección General de 
Relaciones Institucionales, Recursos y Publicaciones, y la Subdirección General de 
Relaciones Internacionales, con el fin de dar soporte a la intensa actividad internacional del 
departamento, que participa, lidera y es referente en numerosos foros europeos e 
internacionales.

Además, se modifica la denominación de tres subdirecciones generales, en coherencia 
con los cambios de denominación de la Secretaría de Estado y de la Dirección General de 
Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo y con las competencias atribuidas 
en materia de violencia contra las mujeres. En concreto, la Subdirección General de 
Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género pasa a denominarse 
Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia contra las 
Mujeres; la Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género 
pasa a denominarse Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia 
contra las Mujeres; y la Subdirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico 
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Racial, pasa a denominarse Subdirección General para la Igualdad de trato y No 
Discriminación y contra el Racismo.

Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, contemplados en el artículo 
129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

En particular, el real decreto atiende a la necesidad de desarrollar la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Igualdad conforme a la estructura organizativa dispuesta por el Real 
Decreto 3/2024, de 9 de enero, por el que se reestructuran las Subsecretarías de los 
departamentos ministeriales, y el citado Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, y es 
eficaz y proporcionado en el cumplimiento del propósito citado, sin afectar en forma alguna a 
los derechos y deberes de la ciudadanía. Asimismo, contribuye a dotar de mayor seguridad 
jurídica a la organización y funcionamiento del departamento, al adecuarse a la estructura de 
órganos superiores y directivos actualmente existente. El real decreto cumple también con el 
principio de transparencia, al identificar claramente sus objetivos, así como con el principio 
de eficiencia, ya que contribuirá a racionalizar la gestión de los recursos públicos.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Igualdad, a propuesta del Ministro para la 
Transformación Digital y de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 8 de marzo de 2024,

DISPONGO:

Artículo 1.  Organización general del departamento.
1. Corresponde al Ministerio de Igualdad la propuesta y ejecución de la política del 

Gobierno en materia de igualdad y de las políticas dirigidas a hacer real y efectiva la 
igualdad entre mujeres y hombres, la prevención y erradicación de cualquier forma de 
violencia contra las mujeres, y de toda forma de violencia o discriminación ejercida contra las 
personas por razón de su sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, orientación 
sexual, identidad sexual o de género, expresión de género, características sexuales, edad, 
discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Le corresponde, en particular, la elaboración y desarrollo de las normas, actuaciones y 
medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades, especialmente entre 
mujeres y hombres, y el fomento de la plena participación de las mujeres en la vida política, 
cultural, económica y social.

2. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin 
perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales.

3. A la persona titular del Ministerio de Igualdad le corresponde el ejercicio de las 
funciones previstas en los artículos 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y en el artículo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno.

4. Dependen del Ministerio de Igualdad, bajo la superior dirección de la persona titular 
del departamento, los siguientes órganos superiores y directivos:

a) La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres.

b) La Subsecretaría de Igualdad.
5. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la persona titular del Ministerio de 

Igualdad existe un Gabinete, con nivel orgánico de dirección general, con la estructura 
establecida en el artículo 23.2 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

6. La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, regulada por el 
Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, como órgano colegiado interministerial, queda 
adscrita al Ministerio de Igualdad, ejerciendo su titular la presidencia.
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Artículo 2.  Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres.

1. La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres es el órgano superior al que corresponde desempeñar, bajo la autoridad de la 
persona titular del Ministerio, además de las competencias que le encomienda el artículo 62 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en atención a la transversalidad, las funciones de 
propuesta y desarrollo de las políticas del Gobierno en materia de igualdad la prevención y 
erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres, y de toda forma de violencia 
o discriminación ejercida contra las personas por razón de su sexo, origen racial o étnico, 
religión o creencias, orientación sexual, identidad sexual o de género, expresión de género, 
características sexuales, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.

Asimismo, le corresponde la propuesta, elaboración y desarrollo de las normas, 
actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades, 
especialmente entre mujeres y hombres, y el fomento de la plena participación social, 
política, cultural y económica de las mujeres.

2. En concreto, le corresponden las siguientes funciones:
a) El impulso y desarrollo de la aplicación transversal de los principios de igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como de la perspectiva de género e 
interseccional, en la actuación de los poderes públicos y, especialmente, en la 
Administración General del Estado.

b) El seguimiento de la aplicación y desarrollo normativo de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género; la Ley 
Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual; la Ley 
15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación; y la Ley 
4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la 
garantía de los derechos de las personas LGTBI.

c) El impulso y seguimiento del cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género, así como la puesta en marcha de las medidas 
necesarias para la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las 
mujeres, en colaboración con las instituciones del Estado y administraciones públicas con 
competencias en la materia, así como con las organizaciones de la sociedad civil.

d) La propuesta de normas y medidas para la lucha contra la trata de mujeres y niñas 
con fines de explotación sexual, así como su coordinación, seguimiento y evaluación.

e) La coordinación de las políticas de la Administración General del Estado en materia de 
igualdad de trato y de oportunidades, con especial referencia a la igualdad entre mujeres y 
hombres, así como el desarrollo de políticas de cooperación con las administraciones de las 
comunidades autónomas y entidades locales en materias de su competencia, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a otros departamentos.

f) El impulso a medidas de fomento de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y a las medidas necesarias para consolidar la presencia de mujeres en 
cualesquiera ámbitos de la vida, y para garantizar la composición paritaria o la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, de forma progresiva, en los términos recogidos en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y demás normativa que resulte de aplicación.

g) El impulso de medidas de fomento de la igualdad real y efectiva de las personas 
LGTBI+ y de prevención y erradicación de cualquier forma de discriminación o violencia 
LGTBIfóbica, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos.

h) El impulso de medidas de fomento de la igualdad de trato y no discriminación y de 
prevención y erradicación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas 
conexas de intolerancia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos.

i) En colaboración con los órganos correspondientes del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, la promoción de políticas dirigidas a garantizar la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y a reducir la 
discriminación laboral y el desempleo femenino, teniendo como objetivo el pleno empleo y la 
reducción de las diferencias existentes entre las percepciones salariales de hombres y 
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mujeres mediante, entre otras medidas, el apoyo y facilitación de la implantación de planes 
de igualdad en las empresas y medidas de transparencia e igualdad retributiva.

j) El fomento de las medidas que favorezcan la conciliación del trabajo con la vida 
personal y familiar, así como la corresponsabilidad en los cuidados y las responsabilidades 
familiares, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos, impulsando, 
entre otras medidas, la equiparación de los permisos por nacimiento y por cuidado de 
personas menores de edad y el desarrollo de programas para fomentar la paternidad 
responsable.

k) La puesta en marcha de actuaciones de formación, información y sensibilización 
destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en cualesquiera ámbitos de la vida.

l) El impulso y desarrollo de la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y 
no discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o 
creencias, orientación sexual, identidad sexual o de género, expresión de género, 
características sexuales, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.

m) La propuesta de medidas normativas destinadas a garantizar la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, 
orientación sexual, identidad sexual o de género, expresión de género, características 
sexuales, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

n) La puesta en marcha de actuaciones de formación, información y sensibilización 
destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad de trato y no discriminación de las 
personas por razón de sexo, origen racial o étnico, origen nacional, orientación sexual, 
identidad sexual o de género, religión o creencias, edad, discapacidad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, en cualesquiera ámbitos de la vida.

ñ) La propuesta y el impulso de medidas destinadas a realizar un diagnóstico para la 
prevención y erradicación de los delitos de odio y del discurso de odio en el ámbito público y 
privado, en coordinación con otros departamentos ministeriales.

o) El impulso de medidas destinadas a reconocer y proteger la heterogeneidad familiar, 
en coordinación con otros departamentos ministeriales y administraciones públicas.

p) En colaboración con los órganos correspondientes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la supervisión y el seguimiento de los acuerdos 
internacionales en materia de igualdad y no discriminación, la organización y participación de 
España en las cumbres y eventos internacionales en la materia, la elaboración de informes 
para las instituciones internacionales y el seguimiento de los proyectos y encuentros 
internacionales relacionados con la igualdad impulsados por el Gobierno de España, sin 
perjuicio de las competencias de la Secretaría General Técnica del departamento en esta 
materia.

q) Las relaciones con la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación.

3. De la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres dependen los siguientes órganos directivos, con rango de dirección general:

a) La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
b) La Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el 

Racismo.
c) La Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+.
4. Queda adscrito al Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de 

Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Organismo Autónomo 
Instituto de las Mujeres.

5. Asimismo, queda adscrito al Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de 
Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Consejo de 
Participación de las Personas LGTBI.

6. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría de 
Estado, existe un Gabinete con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que 
establece el artículo 23.3 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre.
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Artículo 3.  Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
1. Le corresponde a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género proponer 

la política del Gobierno contra las distintas formas de violencia contra las mujeres e impulsar, 
coordinar y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia y, 
especialmente, las siguientes funciones:

a) El impulso de la aplicación de la perspectiva de género en las medidas destinadas a 
luchar contra las formas de violencia contra las mujeres, velando para que, en su aplicación, 
se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de las víctimas y sus hijos e 
hijas menores de edad a su cargo, con especial atención a las a las diferentes necesidades 
bajo un enfoque interseccional.

b) El fomento, impulso, aplicación, seguimiento y evaluación, en colaboración con las 
distintas administraciones públicas y departamentos ministeriales competentes, de las 
medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y sus posibles 
renovaciones.

c) La promoción de la coordinación y la colaboración entre las instituciones, 
administraciones públicas y departamentos ministeriales competentes para prevenir y 
combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, mediante los instrumentos 
jurídicos y de colaboración adecuados y la elaboración de estrategias, planes y protocolos 
de actuación.

d) El impulso de acciones contra la violencia machista desde perspectivas innovadoras, 
considerando los desafíos que suponen la creciente digitalización, la emergencia de la 
inteligencia artificial y la detección de casos de violencia contra las mujeres y las niñas a una 
edad cada vez más temprana.

e) La coordinación institucional en materia de trata de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual, sin perjuicio de las competencias en la materia de otros departamentos 
ministeriales y organismos públicos.

f) La participación y el mantenimiento de las relaciones que procedan en el ámbito 
internacional, sin perjuicio de las competencias encomendadas a la Secretaría General 
Técnica.

g) La sensibilización social y la prevención de todas las formas de violencia contra las 
mujeres. Para ello, se impulsará la formación de los colectivos profesionales y de la sociedad 
civil en igualdad, conforme a lo previsto en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 
y se realizarán campañas de información y sensibilización, garantizando su acceso a todas 
las personas con necesidades especiales y, particularmente, de las personas con 
discapacidad.

h) El fomento, la aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas previstas en el 
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer 
y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.

i) La realización, promoción y difusión de informes, estudios e investigaciones sobre 
cuestiones relacionadas con todas las formas de violencia contra las mujeres.

j) El diseño, elaboración y permanente actualización de un sistema de información sobre 
la base de la recogida, análisis y difusión de datos relativos a la violencia contra las mujeres 
procedentes de las administraciones públicas y de otras entidades, al objeto de permitir el 
adecuado conocimiento de la situación, la planificación, la evaluación y el grado de 
efectividad de las medidas implantadas. A tal fin, la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género se coordinará con el Instituto Nacional de Estadística, con el Centro de 
Investigaciones Sociológicas y con el resto de entidades implicadas en la materia.

k) La elaboración de operaciones estadísticas en materia de violencia contra las mujeres 
asignadas por el Plan Estadístico Nacional a la Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género, así como la interlocución con el Instituto Nacional de Estadística en el desarrollo 
de dicho plan y en la propuesta de nuevas operaciones o mejora de las mismas.

l) La promoción de la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y 
organizaciones que, desde la sociedad civil, actúan contra todas las formas de violencia 
contra las mujeres para la programación y puesta en práctica de mecanismos y actuaciones 
tendentes a erradicarla, permitiendo el intercambio de buenas prácticas y la generación de 
sinergias entre diferentes actores que comparten el mismo objetivo.
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m) El impulso a la prevención de las violencias sexuales, la garantía de los derechos de 
todas las víctimas de estas violencias y la remoción de los obstáculos añadidos que factores 
de discriminación interseccional puedan entrañar.

2. Dependen de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con nivel 
orgánico de subdirección general, los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia contra las 
Mujeres, a la que le corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a), 
b), c), d), e) y f) del apartado anterior.

b) La Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia 
contra las Mujeres, a la que le corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los 
párrafos g), h), i), j), k), l) y m) del apartado anterior, así como la realización de las funciones 
de secretaría del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

3. También dependen funcionalmente del Ministerio de Igualdad, a través de la 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, las Unidades de Coordinación 
contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer, integradas 
orgánicamente en las Delegaciones y en las Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones 
Insulares, respectivamente. Para la mejora de dicha coordinación se elaborarán 
instrucciones sobre los procedimientos y procesos de trabajo.

4. La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género estará 
legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de 
los intereses tutelados por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, en colaboración y 
coordinación con las administraciones públicas con competencias en la materia y, en 
concreto, para ejercer la acción de cesación y rectificación de la publicidad ilícita por utilizar 
de forma vejatoria la imagen de las mujeres, en los términos previstos en la Ley 34/1988, de 
11 de noviembre, General de Publicidad.

5. Se adscribe al Ministerio de Igualdad el Observatorio Estatal de Violencia sobre la 
Mujer, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, cuya persona 
titular ejercerá su presidencia.

Artículo 4.  Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el 
Racismo.

1. Le corresponde a la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y 
contra el Racismo la propuesta, impulso y desarrollo de la aplicación transversal del principio 
de igualdad de trato y la eliminación de toda clase de discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, y, especialmente, la prevención y 
erradicación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de 
intolerancia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos. En 
particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) La coordinación de las políticas de la Administración General del Estado en materia de 
igualdad de trato y de oportunidades y el desarrollo de políticas de cooperación con las 
administraciones de las comunidades autónomas y entidades locales en materias de su 
competencia, así como con otros agentes públicos y privados, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a órganos de otros departamentos ministeriales.

b) La preparación y propuesta de medidas normativas en las materias de su 
competencia.

c) La realización de informes y estudios, así como la propuesta de preguntas para su 
inclusión en encuestas, en particular relativas al origen étnico de las personas, en 
colaboración con el Instituto Nacional de Estadística u otros organismos competentes, en las 
materias que afecten a la igualdad de trato, no discriminación, intolerancia y lucha contra el 
racismo, así como su debate, difusión e intercambio con otros departamentos ministeriales y 
entes públicos y privados, de ámbito internacional, nacional, autonómico o local y con 
entidades de la sociedad civil.

d) La propuesta, en coordinación con los departamentos ministeriales y administraciones 
públicas competentes, de medidas de acción positiva en las esferas social, económica, 
sanitaria, educativa, de empleo, de participación política y en el sector público, de acceso a 
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la vivienda, cultural, tecnológica, y en otras esferas, para asegurar la adecuada protección 
de ciertos grupos nacionales, poblacionales, étnicos o religiosos, que sufran discriminación o 
intolerancia por cualquier circunstancia personal o social, con el fin de garantizar, en 
condiciones de igualdad, su pleno disfrute de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales.

e) La formulación de iniciativas y actividades de sensibilización social, información, 
formación, participación y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la igualdad de 
trato y la no discriminación, la tolerancia y la dignidad de la persona, así como la valoración 
positiva de la diversidad.

f) La promoción de medidas dirigidas a la asistencia y protección de las personas 
víctimas de discriminación, delitos de odio, discurso de odio, ataque a su dignidad e 
intolerancia, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos ministeriales.

g) La propuesta de instrumentos de cooperación para el diseño de contenidos de los 
planes de formación del personal de las administraciones públicas en las áreas relacionadas 
con la igualdad de trato y la no discriminación, intolerancia, discurso de odio y delitos de 
odio.

h) La colaboración y coordinación con agentes públicos y privados internacionales 
vinculados con la igualdad de trato e intolerancia, sin perjuicio de las competencias 
encomendadas a la Secretaría General Técnica.

2. Depende de la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y 
contra el Racismo la Subdirección General para la Igualdad de trato y No Discriminación y 
contra el Racismo, a la que le corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los 
párrafos b), c), d), e), f), g) y h) del apartado anterior, así como el ejercicio de las funciones 
de Secretaría del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. La 
función aludida en el párrafo a) será ejercida directamente por la persona titular de la 
Dirección General.

3. Se adscribe al Ministerio de Igualdad el Consejo para la Eliminación de la 
Discriminación Racial o Étnica, a través de la Dirección General para la Igualdad de Trato y 
No Discriminación y contra el Racismo.

Artículo 5.  Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+.
1. Le corresponde a la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas 

LGTBI+ la propuesta de impulso y desarrollo de las medidas destinadas a garantizar el 
derecho a la igualdad de trato y no discriminación de las personas lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI), así como de otras 
identidades y orientaciones no representadas en las siglas anteriores (+), asegurando el 
pleno respeto a su libertad afectivo-sexual y, especialmente, las siguientes funciones:

a) La coordinación de las políticas de la Administración General del Estado en materia de 
igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI+ y el desarrollo de políticas de 
cooperación con las administraciones de las comunidades autónomas y entidades locales en 
materias de su competencia, así como con otros agentes públicos y privados, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a órganos de otros departamentos ministeriales.

b) La preparación y propuesta de medidas normativas destinadas a garantizar la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+.

c) La elaboración de informes y estudios, en materias que afecten al derecho a la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas por su orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género y características sexuales, en cualesquiera ámbitos de la vida.

d) El impulso de medidas destinadas a procurar la inserción socio laboral de las 
personas LGTBI+, con especial atención a la situación de las personas trans.

e) En colaboración con los departamentos ministeriales y administraciones públicas 
competentes, la propuesta de actuaciones destinadas a la promoción de la igualdad real y 
efectiva y no discriminación de las personas LGTBI+ en todos los ámbitos, con especial 
atención a los ámbitos administrativo, educativo, laboral, sanidad, deportivo, cultural, y en los 
de la familia, la infancia y la juventud.
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f) La elaboración y difusión de campañas de sensibilización sobre la diversidad afectivo-
sexual, familiar y de género, así como de promoción de los derechos de las personas LGTBI
+.

g) La propuesta de medidas destinadas a la prevención y erradicación de los delitos de 
odio motivados por la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o 
las características sexuales, así como la mejora de la asistencia y atención a sus víctimas, 
sin perjuicio de las competencias de otros departamentos ministeriales.

h) El fomento de las actividades de las organizaciones que trabajan en favor de los 
derechos de las personas LGTBI+, facilitando su participación en los procesos de toma de 
decisiones en las materias que les afectan.

i) La participación y el mantenimiento de las relaciones que procedan en el ámbito 
internacional, sin perjuicio de las competencias encomendadas a la Secretaría General 
Técnica.

j) La incoación y tramitación de los procedimientos sancionadores en materia de igualdad 
de trato y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual o de género, 
expresión de género o características sexuales, en los supuestos que sean competencia del 
departamento.

2. De la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ 
depende la Subdirección General de Derechos LGTBI, a la que le corresponde el ejercicio de 
las funciones enumeradas en los párrafos b), c), d), e), f), g), h) i) y j). La función aludida en 
el párrafo a) será ejercida directamente por la persona titular de la Dirección General.

Artículo 6.  Subsecretaría de Igualdad.
1. Corresponde a la Subsecretaría de Igualdad, bajo la superior dirección de la persona 

titular del departamento, el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 63 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. Como órgano directivo directamente dependiente de la persona titular del Ministerio, 
corresponderá a la persona titular de la Subsecretaría de Igualdad la representación 
ordinaria del Ministerio, la dirección, impulso y coordinación general de sus servicios 
comunes, el ejercicio de las competencias correspondientes a dichos servicios comunes así 
como la asistencia a la persona titular del departamento en la elaboración y aprobación de 
los planes de actuación del departamento y de sus organismos públicos adscritos.

3. Especialmente, se atribuyen a la Subsecretaría las siguientes funciones:
a) La dirección, impulso y coordinación de las actuaciones relativas a la participación del 

departamento en los órganos colegiados del Gobierno y en los de colaboración y apoyo al 
Gobierno.

b) La asistencia a la persona titular del Ministerio en el control de eficacia del 
departamento y sus organismos públicos.

c) La responsabilidad del asesoramiento jurídico a la persona titular del Ministerio en el 
desarrollo de las funciones que a ésta le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su 
potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de 
aquella.

d) La elaboración del anteproyecto anual de presupuestos del Ministerio y la 
coordinación de los correspondientes a las entidades y organismos públicos adscritos, así 
como el seguimiento de la ejecución presupuestaria y tramitación de sus modificaciones.

e) La gestión económica y financiera, así como la planificación y seguimiento de la 
contratación administrativa.

f) La planificación, dirección y administración de los recursos humanos del departamento 
y las relaciones con las organizaciones sindicales y entidades representativas del personal, 
así como la gestión de los planes de formación, acción social y de los programas de 
prevención de riesgos laborales.

g) La tramitación de los expedientes de compatibilidad relativos al personal del 
Ministerio, así como de sus organismos públicos vinculados a los que resulte de aplicación la 
normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. 
Asimismo, le corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria del personal del 
departamento, en los términos previstos en la legislación que resulte de aplicación.
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h) La ejecución de los planes y programas de inspección de los servicios y la evaluación 
del funcionamiento de los órganos y unidades de los servicios, entidades y organismos 
públicos adscritos.

i) El ejercicio de las funciones de la Unidad de Igualdad del Ministerio, según lo previsto 
en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y de acuerdo con el Real 
Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la 
Administración General del Estado.

j) El ejercicio de las funciones de Unidad de inclusión del personal con discapacidad, de 
acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 
6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de 
justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

k) La coordinación de las evaluaciones de las políticas públicas de competencia del 
departamento y, en su caso, la realización de las mismas, que determine la persona titular 
del Ministerio, de acuerdo con el plan de evaluaciones de políticas públicas que apruebe el 
Consejo de Ministros, con el apoyo del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas.

l) La gestión de bienes materiales, muebles e inmuebles y su inventario, los 
arrendamientos, la ejecución de obras y el mantenimiento y conservación de los edificios del 
Ministerio.

m) La dirección y coordinación de las Oficinas de asistencia en materia de registro, así 
como de los servicios técnicos, de seguridad, de reprografía y, en general, los de régimen 
interior y asuntos generales del Ministerio.

n) La planificación, dirección y coordinación de los sistemas de información; la 
elaboración, preparación y propuesta de necesidades de los recursos tecnológicos, así como 
la prestación de servicios en materia de tecnologías de la información y la dirección y 
coordinación del portal web, sede electrónica e intranet.

ñ) La elaboración, desarrollo y ejecución de los planes de digitalización del 
departamento, así como la implantación y seguimiento de los planes de trasformación digital 
de la Administración General del Estado, en coordinación con la Secretaría General de 
Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

4. Depende de la Subsecretaría del departamento la Secretaría General Técnica, con 
rango de dirección general.

5. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen las 
disposiciones vigentes, y sin perjuicio de su dependencia del Ministerio de Presidencia, 
Justicia y Relaciones con las Cortes y del Ministerio de Hacienda, respectivamente, los 
siguientes órganos con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Abogacía del Estado.
b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.
6. Asimismo, dependen directamente de la persona titular de la Subsecretaría de 

Igualdad los siguientes órganos con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de la Oficina Presupuestaria, Gestión Económica y Asuntos 

Generales, a la que le corresponde el ejercicio de las funciones a que se refieren los 
párrafos d), e), l) y m) del apartado 3 y, en todo caso, las que se determinan en el Real 
Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre, por el que se crean las Oficinas presupuestarias.

b) La Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios, a la que le 
corresponde el ejercicio de las funciones a las que se refieren los párrafos f), g), h), i) y k) del 
apartado 3.

7. Bajo la dependencia directa de la persona titular de la Subsecretaría, y con nivel 
orgánico de subdirección general, existe un Gabinete Técnico, con funciones de apoyo y 
asistencia directa, y para facilitar el despacho y la coordinación de los órganos y unidades 
dependientes de aquella; elabora, asimismo, los estudios e informes necesarios y, cuantas 
otras misiones le encomiende la persona titular de la Subsecretaría, así como el ejercicio de 
las funciones a las que se refiere el párrafo j) del apartado 3. Igualmente dependiendo 
directamente de la Subsecretaría, existe la División de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, que tendrá el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo 
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del departamento, a la que le corresponde el ejercicio de las funciones a las que se refieren 
los párrafos n) y ñ) del apartado 3.

Artículo 7.  Secretaría General Técnica.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica el ejercicio de las funciones que le 

atribuyen la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 65 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, y en particular, el desempeño de las siguientes funciones:

a) La prestación de asistencia jurídica y administrativa a la persona titular del 
departamento y demás altos cargos de aquel, en los aspectos que no queden asignados a 
otros órganos del mismo.

b) La planificación y coordinación de la actividad normativa y la tramitación de los 
proyectos normativos del departamento.

c) La elaboración de los informes a que se refiere el artículo 26.5, párrafo primero y 
párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

d) La preparación de la documentación y el examen e informe de los asuntos que hayan 
de someterse al Consejo de Ministros y a la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios.

e) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las comunidades autónomas, 
desde el punto de vista de las competencias atribuidas al departamento.

f) El seguimiento, coordinación e informe de las cuestiones prejudiciales y demás 
actuaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en coordinación con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

g) La tramitación y elaboración de las propuestas de resolución de los recursos 
administrativos contra actos y disposiciones del departamento y de sus organismos 
adscritos, así como de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la 
Administración, de los expedientes de revisión de oficio de los actos administrativos, 
declaraciones de lesividad y procedimientos de ejercicio del derecho de petición del 
departamento.

h) Las relaciones con los juzgados y tribunales de justicia, en particular, a efectos de la 
remisión de los expedientes y documentación que soliciten, la recepción de sus 
notificaciones y, en su caso, la coordinación y el seguimiento de la ejecución de sus 
sentencias.

i) El ejercicio de las funciones de la Unidad de Información de Transparencia del 
Ministerio, según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el apoyo en la 
coordinación de las iniciativas de este departamento en materia de gobierno abierto; así 
como el ejercicio de las funciones de Unidad de gestión de Quejas y Sugerencias de los 
servicios del departamento, según lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 951/2005, de 
29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la 
Administración General del Estado.

j) La programación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades editoriales 
del departamento.

k) La coordinación y supervisión de la política de protección de datos en cumplimiento de 
la normativa aplicable en esta materia en el ámbito de las competencias del departamento 
previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, para el ámbito del Ministerio, excluyendo sus organismos públicos, y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales.

l) El apoyo a la función de Secretaría de la Conferencia Sectorial de Igualdad, así como 
la preparación de las Conferencias Sectoriales en las que intervenga el Ministerio.

m) La tramitación y archivo de los convenios que suscriban el departamento y sus 
organismos autónomos.

n) El impulso, la coordinación y el seguimiento de la actividad del Ministerio en materia 
de relaciones internacionales y cooperación internacional, así como la participación en la 
misma, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación.
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ñ) El seguimiento y coordinación de la participación del Ministerio en los procedimientos 
de adopción de normas de la Unión Europea que afecten a las competencias del 
departamento.

o) El seguimiento de la transposición de las normas de la Unión Europea en las materias 
que afecten a las competencias del departamento, así como de los procedimientos de 
infracción.

p) El impulso y coordinación de los proyectos de tratados, convenios o acuerdos 
internacionales en materias de la competencia del departamento, la coordinación de la 
participación de España en las cumbres y eventos internacionales en la materia y la 
coordinación de informes para las instituciones internacionales.

2. Dependen de la Secretaría General Técnica los siguientes órganos, con rango de 
subdirección general:

a) La Vicesecretaría General Técnica, que ejerce las competencias a las que se refieren 
los párrafos a), b), c), d), e) y f) del apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Relaciones Institucionales, Recursos, y Publicaciones, 
que ejerce las competencias a las que se refieren los párrafos g), h), i), j), k), l) y m) del 
apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Relaciones Internacionales, que ejerce las competencias 
a las que se refieren los párrafos n), ñ), o) y p) del apartado 1 de este artículo.

Disposición adicional primera.  Órganos suprimidos.
1. Quedan suprimidos los siguientes órganos:
a) Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género.
b) Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de 

Género.
c) Subdirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial.
d) Subdirección General de Relaciones Institucionales e Internacionales, y 

Publicaciones.
2. Las referencias del ordenamiento jurídico a dicho órganos se entenderán realizadas a 

los que se crean, sustituyen o asumen competencias por esta norma o, en su defecto, al 
órgano del que dependieran.

Disposición adicional segunda.  Suplencia de las personas titulares de los órganos 
superiores y directivos.

En los casos de vacancia, ausencia o enfermedad, se establece el siguiente régimen de 
suplencia de los órganos superiores y directivos del departamento:

a) La persona titular de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres será sustituida por las personas titulares de las Direcciones 
Generales de su dependencia, siguiendo el orden en que aparecen mencionadas por 
primera vez en este real decreto, salvo que el superior jerárquico común a todas ellas 
establezca expresamente otro orden de sustitución.

b) La persona titular de la Subsecretaría del Ministerio será sustituida por la persona 
titular de la Secretaría General Técnica.

c) Las personas titulares de las Direcciones Generales y de la Secretaría General 
Técnica serán sustituidas por las personas titulares de las Subdirecciones Generales de su 
dependencia, siguiendo el orden en el que aparecen mencionadas por primera vez en este 
real decreto, salvo que el superior jerárquico común a todas ellas establezca expresamente 
otro orden de sustitución.

Disposición adicional tercera.  Delegaciones de competencias.
1. Las delegaciones de competencias otorgadas, en el ámbito de actuación material que 

corresponde a este Ministerio de Igualdad, por los distintos órganos superiores y directivos 
afectados por este real decreto, así como por el Real Decreto 829/2023, de 20 de 
noviembre, el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, y el Real Decreto 3/2024, de 9 de 
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enero, continuarán siendo válidas y eficaces hasta que sean expresamente revocadas o 
nuevamente otorgadas.

2. Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del 
apartado anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de los 
reales decretos citados, las referidas delegaciones se entenderán otorgadas a favor de los 
órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente competencia.

Disposición adicional cuarta.  Consolidación de las unidades TIC.
En el ejercicio de las funciones de implementación y desarrollo de la política en materia 

de tecnologías de la información y comunicaciones en el ámbito del Ministerio, la División de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones promoverá, en colaboración con las 
unidades competentes del Ministerio y de sus organismos adscritos, la consolidación de los 
recursos humanos, económico-presupuestarios, técnicos y materiales vinculados.

Disposición adicional quinta.  Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda se llevarán a cabo las modificaciones presupuestarias 

precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto.

Disposición transitoria única.  Unidades y puestos de trabajo de rango inferior a 
Subdirección General.

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a Subdirección General 
continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo a los mismos presupuestos, hasta 
que se apruebe la correspondiente relación de puestos de trabajo adaptada a la estructura 
orgánica que se aprueba por este real decreto.

2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos por este 
real decreto se adscribirán provisionalmente, mediante resolución de la persona titular de la 
Subsecretaría, hasta que entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, a los 
nuevos órganos regulados en este real decreto, en función de las atribuciones que estos 
tienen asignados.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, y cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a este real decreto.

Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

El Real Decreto 1009/2023, de 5 diciembre, queda modificado como sigue:
Uno. El apartado A) del artículo 13 queda redactado como sigue:

«A) La Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, de la que depende la 
Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, de la que dependen a 
su vez los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura.
b) La Dirección General de Vivienda y Suelo.
c) La Dirección General de Planificación y Evaluación.»

Dos. El apartado 1.A) del artículo 19 queda redactado como sigue:
«El Ministerio de Igualdad se estructura en los siguientes órganos superiores y 

directivos:
A) La Secretaría de Estado de Igualdad para la Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
1.º La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con rango de 

Dirección General.
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2.º La Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el 
Racismo.

3.º La Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+.»

Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y 
Relaciones con las Cortes, y se modifica el Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la 
inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal.

El Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y se 
modifica el Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su 
ámbito y se dictan normas sobre su personal, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 2, que pasa a tener la siguiente redacción:
«4. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Justicia, existirá 

una Abogacía del Estado integrada orgánicamente en la del Departamento.
Asimismo existirá una Intervención Delegada de la Intervención General de la 

Administración del Estado en el ámbito de la Secretaría de Estado, integrada 
orgánicamente en la Intervención Delegada del Departamento.»

Dos. Se modifica la letra j) del apartado 1 del artículo 10, que queda redactada como 
sigue:

«j) El apoyo y asistencia a la persona titular de la Secretaría de Estado de 
Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales en la coordinación 
administrativa del Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales y, 
especialmente, en la coordinación de las asesorías parlamentarias de los diferentes 
gabinetes ministeriales.»

Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 12, que pasa a tener la siguiente redacción:
«5. Estarán adscritas a la Subsecretaría, con las funciones que le atribuyen las 

disposiciones vigentes y sin perjuicio de su dependencia del Ministerio de Hacienda y 
de la Abogacía General del Estado, respectivamente:

a) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración 
General del Estado, con rango de Subdirección General, en la que se integra 
orgánicamente la existente en la Secretaría de Estado de Justicia.

b) La Abogacía del Estado en el Departamento, también con rango de 
Subdirección General, en la que se integra orgánicamente la que asume el 
asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Justicia.»

Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto 208/2024, de 27 de febrero, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, 
y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

El apartado 4 del artículo 4 del Real Decreto 208/2024, de 27 de febrero, queda 
modificado como sigue:

«4. La Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura está integrada por las 
siguientes unidades:

a) La Subdirección General de Políticas Urbanas, a la que corresponde el ejercicio 
de las funciones señaladas en el apartado 1.a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), 
así como las señaladas en el apartado 1.n), ñ), o) en colaboración con la Subdirección 
General de Suelo, Información y Evaluación y las señaladas en el apartado p) y q) en 
el ámbito de sus competencias.
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b) La Subdirección General de Arquitectura y Edificación, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones señaladas en el apartado 2.a), b), d), e), f), g), h) e i), así 
como la señalada en el apartado c) en colaboración con la División de Innovación y 
Sostenibilidad en la Edificación, y las señaladas en el apartado 1.p) y q) en el ámbito 
de sus competencias.

Depende, asimismo, de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, la 
División de Innovación y Sostenibilidad en la Edificación, con el nivel que se determine 
en la relación de puestos de trabajo, a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
señaladas en el apartado 3.a), b), c), d), e), f) y g), así como las señaladas en el 
apartado 2.c) en colaboración con la Subdirección General de Arquitectura y 
Edificación y las señaladas en el apartado 1.p) y q) en el ámbito de sus 
competencias.»

Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y 
de la Función Pública.

El Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, queda modificado como sigue:
Uno. Se suprime el apartado 6 del artículo 2.
Dos. Los apartados 7, 8 y 9 del artículo 2 pasan a ser los apartados 6, 7 y 8 del artículo 

2.
Tres. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado como sigue:

«De la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial dependen 
directamente las siguientes unidades:

a) La Subdirección General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras 
Digitales, a la que corresponden las funciones a las que se refieren los párrafos a), b), 
c), d) y e) del apartado 1.

b) La División de Economía Digital, a la que corresponden las funciones recogidas 
en los párrafos f), g), h), i) y j) del apartado 1.

c) La Subdirección General para la Sociedad Digital, a la que corresponden las 
funciones recogidas en los párrafos k), l), m), n) y ñ) del apartado 1.

d) La Subdirección General de Talento y Emprendimiento Digital, a la que 
corresponden las funciones recogidas en los párrafos o), p), q), r), s) y t) del apartado 
1.

e) La Subdirección General de Ciberseguridad a la que le corresponderán las 
funciones de los párrafos u), v), w), x), y), z), aa) y ab) del apartado 1 de este 
artículo.»

Cuatro. El primer párrafo de la disposición adicional segunda queda redactado como 
sigue:

«Las delegaciones de competencias otorgadas en el ámbito de actuación material 
que corresponde al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública 
por los distintos órganos superiores y directivos afectados por este Real Decreto y por 
el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales y el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
continuarán siendo válidas y eficaces hasta que sean expresamente revocadas o 
nuevamente otorgadas, en los términos previstos en la Orden ETD/1218/2021, de 25 
de octubre, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos 
para gastos y de delegación de competencias, así como en la Orden HFP/1500/2021, 
de 29 de diciembre, de delegación de competencias y por la que se fijan los límites de 
las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de 
los titulares de las Secretarías de Estado.»
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Disposición final quinta.  Autorización para la modificación de la regulación o supresión de 
los órganos colegiados, grupos y comisiones de trabajo ministeriales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 in fine y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, se autoriza a la persona titular del Ministerio de Igualdad para modificar o suprimir 
los órganos colegiados, grupos y comisiones de trabajo del departamento, cuya composición 
y funciones sean de alcance puramente ministerial, aunque su creación o regulación vigente 
se haya efectuado mediante real decreto o acuerdo de Consejo de Ministros.

Disposición final sexta.  Facultades de desarrollo normativo.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Igualdad para que adopte las 

disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 48

Real Decreto 752/2022, de 13 de septiembre, por el que se 
establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la 

composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

Ministerio de Igualdad
«BOE» núm. 233, de 28 de septiembre de 2022

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2022-15763

I
El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (en adelante, el Observatorio) es un 

órgano colegiado adscrito al Ministerio de Igualdad. Está previsto en el artículo 30 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, y le corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, 
elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de 
género. Además, se prevé que reglamentariamente se determinen sus funciones, su régimen 
de funcionamiento y su composición, en la que se garantizará, en todo caso, la participación 
de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales, los 
agentes sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios, y las organizaciones de 
mujeres con implantación en todo el territorio del Estado, así como de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas.

En cumplimiento de este mandato se aprobó el Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, 
por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del 
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, y se modifica el Real Decreto 1600/2004, 
de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales.

Desde entonces se han producido hitos importantes en materia de lucha contra las 
distintas formas de violencia contra las mujeres, como el Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, 
suscrito en Estambul el 11 de mayo de 2011 y ratificado por España en 2014 (Convenio de 
Estambul) o el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos, suscrito en Varsovia el 16 de mayo de 2005 (Convenio de Varsovia), que hacen 
necesario ampliar las competencias del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer a 
todas las formas de violencia contra las mujeres.

En este sentido, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la 
libertad sexual, prevé, en su artículo 58.2, que dentro de las funciones que tiene 
encomendadas en materia de violencia de género el Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la Mujer se entenderán comprendidas todas aquellas violencias a las que se refiere dicha ley 
orgánica.

Asimismo, en 2017 se adoptó el Pacto de Estado contra la violencia de género, reflejado 
en el Informe de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para un Pacto de Estado en 
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materia de violencia de género, aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de 
septiembre de 2017, y en el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de 
estrategias contra la violencia de género, aprobado por el pleno del Senado el 13 de 
septiembre de 2017, a cuyas medidas pretende dar cumplimiento este real decreto.

Por otro lado, con este real decreto se pretende impulsar e incrementar el nivel de 
transparencia del Observatorio, fomentando su configuración como auténtico foro de debate 
participativo por cuanto confluyen en él las instituciones y entidades más significativas que 
trabajan en el ámbito de la violencia contra las mujeres, y potenciando su representatividad, 
al ampliar su composición incluyendo a otras instituciones y entidades que, por la naturaleza 
de sus funciones y la actividad que desarrollan, se estima que deben formar parte de este 
órgano.

Asimismo, el Observatorio se configura como foro de análisis y de evaluación de las 
actuaciones de lucha contra las distintas formas de violencia contra las mujeres, así como de 
seguimiento de las políticas públicas en esta materia, mediante el diseño de un sistema de 
indicadores que permita dar respuesta a los requerimientos de información a nivel nacional e 
internacional.

Por otra parte, resulta necesario adaptar su composición a la actual organización y 
estructura de los departamentos ministeriales, contemplada en el Real Decreto 2/2020, de 
12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, así como al Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, que establece en su 
artículo 3.5 la adscripción del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer al Ministerio 
de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, cuya 
persona titular ejercerá su presidencia.

Por último, resulta necesaria la adaptación del régimen jurídico del Observatorio a lo 
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la 
que se regulan los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, entre 
ellos, aquellos en los que participen organizaciones representativas de intereses sociales.

II
A tal fin, el real decreto se compone de nueve artículos, una disposición transitoria, una 

disposición adicional, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Las principales 
novedades que introduce son las siguientes:

Se amplían las funciones del Observatorio a las formas de violencia contra las mujeres 
previstas en el Convenio de Estambul y el Convenio de Varsovia, respectivamente, con la 
finalidad de cumplir con los compromisos internacionales y avanzar en la consolidación de 
un Observatorio cuyas funciones se adapten a todas las formas de violencia contra las 
mujeres.

Se aumenta la composición del Observatorio con el fin de tener una representación más 
diversa de los diferentes sectores sociales relacionados con la lucha sobre la violencia 
contra las mujeres, tal como se recoge en las propuestas incluidas en el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género de 2017, de manera que se fortalezca e impulse este órgano 
como un auténtico foro de debate, análisis y evaluación de las actuaciones que se lleven a 
cabo en esta materia.

Se adapta el régimen jurídico del Observatorio a las previsiones en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se adapta su composición a la actual 
estructuración ministerial.

III
La norma proyectada se adecúa a los principios de buena regulación de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, contemplados en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
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En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar 
justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

En este sentido, la norma viene justificada por la necesaria actualización del régimen 
jurídico del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para garantizar una actuación 
eficaz del mismo en su ámbito de competencias.

En virtud del principio de proporcionalidad, la norma no contiene una regulación de 
derechos u obligaciones de la ciudadanía y, por tanto, no afecta a este principio.

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, esta norma deroga el Real Decreto 
253/2006, de 3 de marzo, introduciendo un marco normativo integrado, estable, predecible, 
claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones, todo ello en coherencia con el resto del ordenamiento 
jurídico, nacional y de la Unión Europea, así como con las obligaciones asumidas por 
nuestro país a nivel internacional, en particular mediante la ratificación del Convenio de 
Estambul.

Además, en aplicación del principio de transparencia, el texto se ha sometido a 
aprobación del Pleno del Observatorio y ofrece una descripción clara de sus objetivos.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma no impone nuevas cargas 
administrativas ni afecta a las existentes y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los 
recursos públicos.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Igualdad, con la aprobación previa de la 
Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de septiembre de 2022,

DISPONGO:

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer las funciones, el régimen de funcionamiento 

y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (en adelante, el 
Observatorio), al que se refiere el artículo 30.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Artículo 2.  Naturaleza.
El Observatorio es un órgano colegiado en el que participan las comunidades 

autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades locales, así como diferentes 
órganos y organizaciones relacionados con la lucha contra la violencia sobre las mujeres. Al 
Observatorio le corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, 
elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación para erradicar las distintas 
formas de violencia contra las mujeres, incluyendo también el impacto de esta violencia 
sobre sus hijas e hijos menores de edad y a las personas sujetas a su tutela, guarda o 
custodia, así como sus familiares o personas allegadas menores de edad. Estará adscrito al 
departamento ministerial del que dependa orgánicamente la Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género.

Artículo 3.  Funciones.
1. Para el cumplimiento de los fines encomendados en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en la Ley 
Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y en 
atención al mandato legal de colaboración con la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género, el Observatorio tendrá las siguientes funciones:

a) Colaborar institucionalmente en el seguimiento y realización de actuaciones, 
estrategias, estudios o informes sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres, 
así como promover la colaboración entre el resto de instituciones implicadas en esta materia.

b) Actuar como órgano impulsor de la recogida, el análisis y la difusión de información 
periódica, homogénea y sistemática relativa a las distintas formas de violencia contra las 
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mujeres, procedente de las Administraciones Públicas, de otros órganos del Estado con 
competencias en esta materia y de entidades privadas.

Para ello, el Observatorio será informado por la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género sobre la base de datos creada al efecto y sobre el sistema de 
indicadores normalizados que se elabore estableciendo criterios de coordinación para 
homogeneizar la recogida y difusión de datos.

c) Formular recomendaciones y propuestas, para mejorar los indicadores y sistemas de 
información y de recogida de datos sobre las distintas formas de violencia contra las 
mujeres, dirigidas a las diferentes administraciones públicas y a otros órganos del Estado 
con competencias en la producción estadística o de datos oficiales en esta materia. El 
Observatorio podrá solicitar a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que 
se dirija a las diferentes administraciones públicas o a otros órganos del Estado con 
competencias en esta materia, con respeto al principio de independencia de cada uno de 
ellos, para sugerirles que adecúen sus datos a los criterios establecidos.

d) Recabar información sobre medidas y actuaciones puestas en marcha por las 
administraciones públicas, así como por entidades privadas y otras organizaciones de la 
sociedad civil, para prevenir, detectar y erradicar las distintas formas de violencia contra las 
mujeres.

e) Participar en el diseño de las líneas de evaluación de resultados y en la evaluación del 
impacto de las políticas y medidas que se desarrollen por la Administración General del 
Estado con el fin de erradicar las distintas formas de violencia contra las mujeres o paliar sus 
efectos.

f) Elaborar informes y estudios sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres, 
con el fin de conseguir un diagnóstico lo más preciso posible sobre esta violación de los 
derechos humanos.

g) Emitir informe, cuando le sea requerido por los órganos competentes de la 
Administración General del Estado, sobre las propuestas normativas y planes de actuación 
estatales que regulen materias relacionadas con la erradicación de las distintas formas de 
violencia contra las mujeres.

h) Asesorar a las administraciones públicas y demás instituciones implicadas, sobre las 
distintas formas de violencia contra las mujeres, así como constituir un foro de intercambio y 
comunicación entre organismos públicos y la sociedad.

i) Realizar propuestas de actuación, en distintos ámbitos, para prevenir, sancionar y 
erradicar las distintas formas de violencia contra las mujeres y proteger a las mujeres 
víctimas de la misma, a sus hijas e hijos menores de edad y a las personas sujetas a su 
tutela, guarda o custodia, así como sus familiares o personas allegadas menores de edad, y 
realizar el seguimiento de estas propuestas de actuación.

j) Analizar y realizar el seguimiento de las quejas y sugerencias sobre la respuesta 
institucional que se proporciona a las víctimas de las distintas formas de violencia contra las 
mujeres de las que tenga conocimiento el Observatorio y proponer las recomendaciones 
oportunas, sin perjuicio de la resolución de dichas quejas por el organismo correspondiente.

k) Participar y mantener relaciones con instituciones internacionales similares, sin 
perjuicio de las competencias en materia de relaciones institucionales e internacionales 
atribuidas a otras unidades del departamento ministerial al que esté adscrito.

l) Elaborar, difundir y remitir al Gobierno, al Congreso de los Diputados, al Senado, a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, anualmente, un informe sobre 
la evolución de las distintas formas de violencia contra las mujeres, con determinación de los 
tipos penales que se hayan aplicado, y de la efectividad de las medidas acordadas para la 
protección de las víctimas, así como con propuestas de reformas normativas para mejorar la 
atención y protección de las mujeres víctimas, de sus hijas e hijos menores de edad y de las 
personas sujetas a su tutela, o guarda y custodia, así como sus familiares o personas 
allegadas menores de edad, y asegurar el máximo nivel de tutela.

m) Realizar cuantas actuaciones le sean encomendadas para el mejor cumplimiento de 
sus fines.

2. Los informes, estudios y propuestas estarán orientados a lograr una atención más 
eficaz y más adecuada a las características de las víctimas y, especialmente, a proporcionar 
una respuesta apropiada a las personas menores de edad y a las mujeres en situación de 
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especial vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad, las mujeres del medio rural, las 
mujeres mayores, las mujeres inmigrantes, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, 
las mujeres víctimas de trata o explotación sexual y las mujeres con trastornos adictivos. 
Igualmente, incidirán en las fórmulas más efectivas para evitar la victimización secundaria o 
reiterada.

En cualquier caso, los datos contenidos en dichos informes, estudios y propuestas se 
consignarán con el mayor grado de desagregación posible, incluyendo siempre la variable 
sexo.

Artículo 4.  Composición.
1. El Observatorio tendrá la siguiente composición, en la que se velará por la paridad 

entre mujeres y hombres:
a) Presidencia: La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de 

Género.
b) Vicepresidencia primera: Una persona en representación de las organizaciones de 

mujeres a las que se refiere este apartado en la letra d), ordinal 8.º, subapartados i y ii, 
elegida por y entre las personas que ejerzan dichas vocalías. Será nombrada por la 
Presidencia del Observatorio.

c) Vicepresidencia segunda: Una persona en representación de las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, que será aquella que ocupe la vicepresidencia 
rotatoria de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de acuerdo con lo establecido en su 
reglamento. Será nombrada por la Presidencia del Observatorio.

d) Cuarenta y cinco vocalías:
1.º Dieciocho vocalías en representación de las administraciones públicas, que se 

distribuirán de la siguiente manera:
i. Una vocalía en representación de cada uno de los ministerios y organismos autónomos 

siguientes: El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio 
del Interior, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Política 
Territorial, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Universidades, el Instituto de 
las Mujeres y el Instituto de la Juventud.

ii. Siete vocalías en representación de las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla, que se elegirán de entre sus miembros por la Conferencia Sectorial de 
Igualdad. Con el fin de posibilitar la participación de todas las comunidades autónomas y de 
las ciudades de Ceuta y Melilla, la Conferencia Sectorial de Igualdad podrá establecer un 
sistema de rotación cada dos años entre éstas.

Las personas titulares de las vocalías de los subapartados i y ii lo serán en razón del 
cargo que ocupen y se les exigirá el rango, al menos, de director o directora general. En 
casos de ausencia o enfermedad y en general cuando concurra alguna causa justificada, 
serán sustituidas por una persona con nivel orgánico, al menos, de subdirector o 
subdirectora general o asimilada.

2.º Una vocalía en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias 
cuya titularidad estará vinculada al cargo.

3.º Una vocalía en representación de la Fiscalía General del Estado cuya titularidad 
recaerá en quien ostente el cargo de Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la 
Mujer.

4.º Una vocalía en representación del Consejo General del Poder Judicial cuya titularidad 
recaerá en quien ostente la Presidencia del Observatorio de Violencia Doméstica y de 
Género.

5.º Una vocalía en representación de la Corporación de Radio y Televisión Española 
cuya titularidad recaerá en quien ostente la Presidencia del Observatorio de Igualdad de 
RTVE.

6.º Una vocalía en representación del Consejo General de la Abogacía Española cuya 
titularidad recaerá en quien ostente la Presidencia.
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7.º Una vocalía en representación del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos cuya titularidad recaerá en quien ostente la Presidencia.

8.º Diecinueve vocalías en representación de los agentes sociales y organizaciones de la 
sociedad civil, que se distribuirán de la siguiente forma:

i. Seis vocalías en representación de organizaciones de mujeres de ámbito estatal con 
especialización en materia de las distintas formas de violencia contra las mujeres, 
nombradas para un período de cuatro años por la persona titular de la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género a propuesta de las mismas.

Dichas organizaciones deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro 
correspondiente; haber sido creadas al menos dos años antes de su propuesta como 
representantes; tener, según sus estatutos, un ámbito de actuación estatal y realizar 
programas en al menos dos comunidades autónomas; y prever en sus estatutos la 
erradicación de la violencia contra las mujeres como uno de sus fines.

La selección de estas vocalías se realizará por convocatoria pública efectuada por 
resolución de la persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 
en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto. En dicha 
convocatoria pública se detallarán los criterios a valorar para la elección de estas vocalías

ii. Seis vocalías en representación de organizaciones de mujeres de ámbito estatal que 
trabajen con perspectiva de género por la igualdad en áreas de especial vulnerabilidad: 
Mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes, mujeres del medio rural, mujeres gitanas, 
mujeres víctimas de trata o explotación sexual y mujeres mayores. Serán nombradas por la 
Presidencia del Observatorio.

La representante de organizaciones de mujeres con discapacidad será designada a 
propuesta del Consejo Nacional de la Discapacidad en función de su grado de implantación 
nacional o internacional.

La representante de organizaciones de mujeres inmigrantes será designada a propuesta 
del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes en función de su grado de 
implantación nacional o internacional.

La representante de organizaciones de mujeres del medio rural será designada a 
propuesta de la Comisión Interministerial para el Medio Rural en función de su grado de 
implantación nacional o internacional.

La representante de organizaciones de mujeres gitanas será designada a propuesta del 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano en función de su grado de implantación nacional o 
internacional.

La representante de organizaciones de mujeres víctimas de trata será designada a 
propuesta del Foro Social contra la Trata con Fines de Explotación Sexual en función de su 
grado de implantación nacional o internacional.

La representante de organizaciones de mujeres mayores será designada a propuesta del 
Consejo Estatal de Personas Mayores en función de su grado de implantación nacional o 
internacional.

iii. Dos vocalías en representación de las organizaciones empresariales de ámbito estatal 
más representativas a propuesta de las mismas. Estas personas serán nombradas por la 
Presidencia del Observatorio.

iv. Dos vocalías en representación de las organizaciones sindicales de ámbito estatal 
más representativas a propuesta de las mismas. Estas personas serán nombradas por la 
Presidencia del Observatorio.

v. Una vocalía en representación de Cruz Roja Española a propuesta de esta 
organización, que será nombrada por la Presidencia del Observatorio.

vi. Una vocalía en representación de la Plataforma de la Infancia a propuesta de esta 
organización, que será nombrada por la Presidencia del Observatorio.

vii. Una vocalía en representación de las asociaciones de consumidores y usuarios de 
ámbito estatal a propuesta de las mismas. Esta persona será nombrada por la Presidencia 
del Observatorio.

9.º Dos vocalías que serán ocupadas por personas expertas en el estudio de las distintas 
formas de violencia contra las mujeres, que serán nombradas por la Presidencia del 
Observatorio a propuesta del Pleno.
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2. La Presidencia del Observatorio podrá invitar a incorporarse, con voz pero sin voto, a 
representantes de los ministerios que no sean miembros del Pleno, y de otras instituciones 
públicas o privadas cuando sea necesario por los temas a tratar.

3. Corresponde a las personas titulares de las vicepresidencias sustituir, por su orden, a 
la Presidencia en los casos de vacancia, ausencia, enfermedad u otra causa legal, de 
conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

4. La Secretaría, con voz pero sin voto, corresponderá a la persona titular de la 
Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género 
de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Artículo 5.  Mandato y cese de las vocalías.
1. Las vocalías serán nombradas por la Presidencia del Observatorio en un plazo 

máximo de seis meses.
2. El mandato de las vocalías que participen en el mismo en virtud del artículo 4, 

apartado 1, letra d), ordinales 8.º y 9.º, tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser 
renovado por períodos de igual duración.

El mandato se entenderá, en todo caso, prorrogado por el tiempo que medie entre la 
finalización del período de cuatro años y el nombramiento de los nuevos miembros.

3. Las vocalías correspondientes a los agentes sociales y organizaciones de la sociedad 
civil del Observatorio mencionadas en el artículo 4, apartado 1, letra d), ordinales 2.º a 8.º, 
podrán ser sustituidas, previa propuesta motivada del correspondiente órgano colegiado u 
organización a que representan, aprobada por la Presidencia del Observatorio.

4. Las vacantes sobrevenidas con anterioridad a la expiración del mandato serán 
cubiertas por el tiempo de mandato restante de conformidad con el artículo 4.

Artículo 6.  Funcionamiento.
1. El Observatorio funcionará en Pleno y en Comisión permanente.
2. El Observatorio podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y 

remitir actas tanto de forma presencial como a distancia de conformidad con lo previsto en el 
artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

3. En el funcionamiento del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se 
promoverá con carácter preferente la utilización de medios electrónicos, conforme a criterios 
de eficiencia y austeridad del gasto público.

4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. La Presidencia dirimirá con su 
voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.

Artículo 7.  Pleno.
1. Formarán parte del Pleno todas las personas que componen el Observatorio, de 

acuerdo con el artículo 4.
2. Al Pleno del Observatorio le corresponde el ejercicio de las funciones establecidas en 

el artículo 3.
3. El Pleno del Observatorio se reunirá, en su sesión ordinaria, al menos dos veces al 

año y, en sesión extraordinaria, a iniciativa de la Presidencia o cuando lo solicite una tercera 
parte de sus miembros.

Artículo 8.  Comisión permanente.
1. La Comisión permanente es el órgano ejecutivo del Observatorio y estará constituida 

por una Presidencia, una Vicepresidencia, diecisiete miembros y una Secretaría.
2. La Presidencia de la Comisión permanente corresponderá a la persona titular de la 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
3. La Vicepresidencia de la Comisión permanente corresponderá a una persona de las 

que, en este órgano ejecutivo, representan a las organizaciones de mujeres o a las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, que rotará para el ejercicio de este 
cargo con una periodicidad anual.
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4. Son igualmente miembros de la Comisión permanente quienes ostenten las vocalías 
por las que se represente, en el Pleno, a las siguientes instituciones u organismos:

a) El Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y el Instituto de la Juventud en representación la Administración General del Estado.

Podrán asistir a las reuniones de la Comisión permanente personas en representación 
del resto de ministerios cuando en el orden del día figuren asuntos de su competencia.

b) Dos comunidades autónomas, o las ciudades de Ceuta y Melilla de entre las que 
formen parte del Pleno, que serán nombradas por la Conferencia Sectorial de Igualdad en el 
momento de determinar las comunidades o ciudades autónomas que integran el Pleno.

c) La Federación Española de Municipios y Provincias.
d) La Fiscalía de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer.
e) El Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder 

Judicial.
f) El Consejo General de la Abogacía Española.
g) Tres organizaciones de mujeres con especialización en materia de las distintas formas 

de violencia contra las mujeres, nombradas por la Presidencia del Observatorio, con arreglo 
a un sistema de rotación bienal acordado por ellas. A falta de tal acuerdo, corresponderá a la 
Presidencia del Observatorio fijar ese turno.

h) Dos organizaciones de mujeres que trabajen con colectivos en situación de especial 
vulnerabilidad, nombradas por la Presidencia del Observatorio, con arreglo a un sistema de 
rotación bienal acordado por ellas. A falta de tal acuerdo, corresponderá a la Presidencia del 
Observatorio fijar ese turno.

i) Una de las organizaciones empresariales nombrada por la Presidencia del 
Observatorio, con arreglo a un sistema de rotación bienal acordado por ellas. A falta de tal 
acuerdo, corresponderá a la Presidencia del Observatorio fijar ese turno.

j) Una de las organizaciones sindicales nombrada por la Presidenta del Observatorio, 
con arreglo a un sistema de rotación bienal acordado por ellas. A falta de tal acuerdo, 
corresponderá a la Presidencia del Observatorio fijar ese turno.

5. La Secretaría, con voz pero sin voto, corresponderá a la persona titular de la 
Secretaría del Pleno del Observatorio.

6. A la Comisión permanente le corresponden las siguientes funciones:
a) El seguimiento ordinario de las funciones encomendadas al Observatorio.
b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Pleno.
c) Coordinar los grupos de trabajo.
d) Elevar informes y propuestas al Pleno incluyendo las propuestas de acuerdo de las 

reuniones ordinarias.
e) Cuantos cometidos le sean delegados o asignados por el Pleno.
7. La Comisión permanente celebrará, al menos, cuatro sesiones ordinarias al año, y 

podrá reunirse en sesión extraordinaria siempre que los convoque la Presidencia, por propia 
iniciativa o a petición de un tercio de sus miembros.

Artículo 9.  Grupos de trabajo.
1. El Pleno del Observatorio podrá acordar la creación, con carácter permanente o para 

cuestiones puntuales, de grupos de trabajo, previa aprobación de la mayoría de sus 
miembros.

2. Excepcionalmente, la Comisión permanente podrá acordar la creación de grupos de 
trabajo, previa aprobación de la mayoría de sus miembros.

3. El acuerdo de creación de cada grupo de trabajo deberá especificar su composición, 
las funciones que se le encomienden y, en su caso, el plazo para su consecución.

Disposición transitoria única.  Régimen transitorio de los miembros del Observatorio.
1. En tanto no se proceda a nombrar a las personas miembros del Observatorio que 

ocupen un puesto en virtud del artículo 4, apartado 1, letra d), ordinales 8.º y 9.º, continuarán 
en vigor las designaciones realizadas en virtud de lo establecido en el Real Decreto 
253/2006, de 3 de marzo.
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2. Durante el primer año de vigencia del real decreto la Vicepresidencia de la Comisión 
permanente corresponderá a una representante de las organizaciones de mujeres.

Disposición adicional única.  Gastos de funcionamiento.
El Departamento ministerial del que dependa orgánicamente la Delegación del Gobierno 

contra la Violencia de Género atenderá los gastos de funcionamiento personales y 
materiales del Observatorio, con cargo al presupuesto ordinario de dicho ministerio.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se 

opongan a lo dispuesto en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 253/2006, de 3 
de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la 
composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, y se modifica el Real 
Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final primera.  Normativa aplicable.
En los extremos no previstos en el presente real decreto, se estará a lo dispuesto en la 

sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Disposición final segunda.  Facultad de desarrollo.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Igualdad para dictar cuantas 

disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real 
decreto.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 49

Orden INT/859/2023, de 21 de julio, por la que se desarrolla la 
estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y 

territoriales de la Dirección General de la Policía

Ministerio del Interior
«BOE» núm. 176, de 25 de julio de 2023

Última modificación: 17 de agosto de 2023
Referencia: BOE-A-2023-17072

El Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior, actualiza las funciones atribuidas a los órganos directivos, 
hasta el nivel orgánico de subdirección general, con el fin de conseguir la máxima eficacia y 
racionalización en el cumplimiento de sus objetivos.

Su artículo 3 dispone la estructura y funciones de la Dirección General de la Policía, 
regulación que precisa del pertinente desarrollo con el fin de adecuar la estructura orgánica y 
las funciones de los servicios policiales a las nuevas necesidades demandadas por la 
sociedad.

La disposición final primera del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, autoriza a la 
persona titular del Ministerio del Interior para que adopte las medidas necesarias para el 
desarrollo del mismo que se concretan mediante esta orden.

Considerando las directrices fijadas por el Departamento y con el propósito de dar 
respuesta a las demandas de los ciudadanos en el ámbito de la seguridad, la Policía 
Nacional por medio de esta novedosa estructura incrementa la racionalización y el uso 
eficiente de los recursos con los objetivos fijados en el vigente Plan Estratégico.

La orden está dividida en cuatro capítulos disponiendo, la estructura, la organización 
central, los órganos colegiados y la organización territorial de la Dirección General de la 
Policía.

Su capítulo II, dedicado a la organización central, establece los cuatro centros directivos 
que dependen directamente de la persona titular de la Dirección General de la Policía.

De su contenido destacan, como principales novedades, las que a continuación se 
relacionan:

En la sección 2.ª del capítulo II se crean las Unidades Centrales de Coordinación 
Operativa y Técnica de las diferentes Comisarías Generales, que asumen las funciones de 
mando directo sobre las diferentes unidades operativas, así como la de sustituir, en los 
casos de ausencia, vacante o enfermedad, a las personas titulares de las Comisarías 
Generales.

Siguiendo con la sección 2.ª del capítulo II, se fortalece la estructura de investigación de 
los delitos cometidos a través de la utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) con la integración, en la Comisaría General de Policía Judicial, de la 
Unidad Central de Ciberdelincuencia, potenciando de este modo las competencias en este 
tipo de especialidad criminal con una nueva Brigada Central de Fraudes Informáticos.
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Como modificación adicional en la sección 2.ª del capítulo II, la Dirección Adjunta 
Operativa, incorpora las funciones de coordinación, gestión y supervisión, en el ámbito de la 
operatividad policial y la planificación estratégica en el ámbito de la digitalización, a través de 
las nuevas competencias asumidas por la División de Operaciones y Transformación Digital.

En cuanto a las competencias específicas recogidas en el artículo 12 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, relativas al control de entrada 
y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, así como las previstas en la 
legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración, 
en la sección 2.ª del capítulo II, se impulsa la lucha en materia de prevención, persecución e 
investigación de las redes de inmigración ilegal con la creación de la Brigada de 
Investigación de Redes dentro de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y 
Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que 
incorpora una nueva brigada para gestionar y dinamizar los proyectos internacionales en los 
que participe la Unidad, denominada Brigada de Acción Exterior. Asimismo, la Unidad 
Central de Expulsiones y Repatriaciones cambia su denominación por la de Unidad Central 
de Repatriaciones y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras incorpora a su estructura 
la Brigada de Coordinación para la Agencia FRONTEX.

La sección 4.ª del capítulo II, dedicada a la Subdirección de Logística e Innovación, 
incorpora el Área de Documentación de Españoles y Extranjeros para concentrar y coordinar 
el esfuerzo en la expedición documental de identidad en el marco de la transformación digital 
de la Administración General del Estado.

La División de Cooperación Internacional, con dependencia directa de la persona titular 
de la Dirección General de la Policía, a la que corresponde la gestión de la Oficina Central 
Nacional de INTERPOL, la Unidad Nacional de EUROPOL y la Oficina SIRENE, la dirección 
de la colaboración y auxilio a las policías de otros países y la coordinación de los grupos de 
trabajo en los que participe la Dirección General de la Policía en el ámbito de la Unión 
Europea y otras instituciones internacionales, así como aspectos relacionados con misiones 
de apoyo a terceros países y personal policial que presta servicio en el extranjero.

Los servicios periféricos contemplados en la anterior normativa se actualizan con la 
denominación de servicios territoriales, tratando de incorporar una denominación más acorde 
con la organización policial.

Esta orden se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

En este sentido se han tenido presentes los principios de necesidad y eficacia, al 
constituir un instrumento eficaz para conseguir el objetivo que se persigue y el medio más 
adecuado para desarrollar la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y 
Territoriales de la Dirección General de la Policía en conformidad con el Real Decreto 
734/2020, de 4 agosto.

Con arreglo al principio de proporcionalidad, la orden supone el medio necesario y 
suficiente para desarrollar la estructura orgánica básica de la Dirección General de la Policía 
sin afectar a los derechos y deberes de la ciudadanía y de conformidad con la habilitación 
contenida en la disposición final primera del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto.

También contribuye a dotar de mayor seguridad jurídica a la organización y 
funcionamiento de la Corporación al adecuar aquella a la estructura de los órganos 
actualmente existente, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico y generando 
un marco normativo de garantía con escrupuloso respeto a las exigencias constitucionales y 
legales.

Se ha garantizado el principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», al quedar plenamente identificados los objetivos que persigue la 
orden y no imponer nuevas cargas administrativas.

La norma no incorpora cargas administrativas innecesarias y mejora la coherencia de 
nuestro ordenamiento acorde con el principio de eficiencia.

En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, 
dispongo:
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CAPÍTULO I
Estructura de la Dirección General de la Policía

Artículo 1.  Estructura de la organización policial.
La Dirección General de la Policía se estructura en los siguientes niveles:
a) La organización central. Está integrada por los órganos que ser relación a 

continuación, con nivel orgánico de subdirección general:
1.º La Dirección Adjunta Operativa.
2.º La Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.
3.º La Subdirección General de Logística e Innovación.
4.º El Gabinete Técnico.
Forman parte de la organización central: La División de Cooperación Internacional, con 

dependencia directa de la persona titular de la Dirección General de la Policía; las 
Comisarías Generales, con dependencia de la Dirección Adjunta Operativa, y las demás 
Divisiones, que dependen de la Dirección Adjunta Operativa o de las mencionadas 
Subdirecciones Generales.

Con la composición y funciones que se desarrollan ut supra, en este nivel existen los 
siguientes órganos colegiados: La Junta de Gobierno y el Consejo Asesor.

b) La organización territorial. Está integrada por las Jefaturas Superiores de Policía, las 
Comisarías Provinciales, las Comisarías Locales y aquellas otras unidades o módulos que 
componen el modelo territorial, las Comisarías Zonales y las Comisarías de Distrito, así 
como por las Comisarías Conjuntas, los Centros de Cooperación Policial y Aduanera, los 
Centros de Cooperación Policial, los Puestos Fronterizos, las Unidades de Extranjería y las 
Unidades de Documentación.

CAPÍTULO II
Organización central

Sección 1.ª Dirección General de la Policía

Artículo 2.  Dirección General de la Policía.
1. Dependen de su titular:
a) La Oficina de Despacho. Con la misión de prestar asistencia y asesoramiento a la 

persona titular de la Dirección General de la Policía en su función directiva.
b) La Oficina de Comunicación. Se encarga de realizar, planificar y coordinar las 

comunicaciones de la Policía Nacional con los medios de comunicación social y gestionar su 
presencia oficial en las redes sociales. De la misma dependen funcionalmente las oficinas de 
comunicación territoriales de la Policía Nacional.

2. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la 
Dirección General de la Policía, corresponde la suplencia a la persona titular de la Dirección 
Adjunta Operativa.

Artículo 3.  División de Cooperación Internacional.
1. Asume las funciones contempladas en el artículo 3.2.e) del Real Decreto 734/2020, de 

4 de agosto, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo.
2. Está integrada por las siguientes unidades:
a) La Secretaría General. Le corresponde prestar asistencia y apoyo a la persona titular 

de la División de Cooperación Internacional y gestionar los recursos humanos y los medios 
materiales asignados a la misma, prestando asistencia técnica, jurídica y administrativa a los 
diferentes órganos que la integran y coordinando la actuación de los mismos.

Se encuentra adscrito a la misma el Centro de Comunicaciones Internacionales.
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La persona titular de la Secretaría General sustituye a la persona titular de la jefatura de 
la División en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.

b) La Unidad de Coordinación Internacional. Le corresponde gestionar y coordinar todos 
los asuntos relacionados con la cooperación policial bilateral y multilateral no atribuidos 
específicamente a otras unidades. En particular, se encarga de la coordinación de la posición 
de la Dirección General de la Policía en los grupos de trabajo de la Unión Europea y otros 
foros de cooperación multilateral, así como de la organización de proyectos bilaterales y 
multilaterales con organismos internacionales y misiones de asistencia técnica y formación a 
terceros países.

c) La Oficina Central Nacional de Interpol. Se encarga del intercambio de información, la 
cooperación técnica y operativa con las policías de otros países y la gestión de las acciones 
programadas por la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. Es el único 
órgano de interlocución con la Secretaría General de Interpol. Asimismo, ejerce la 
coordinación operativa y la ejecución de las extradiciones, el traslado internacional de 
personas condenadas, así como la colaboración y auxilio judicial de conformidad con los 
tratados y acuerdos internacionales.

d) La Unidad Nacional de Europol. Se constituye como el enlace entre las autoridades 
nacionales competentes y la Agencia Europol, asume un papel de coordinador nacional con 
respecto a la cooperación policial de los Estados miembros y la Agencia. Le corresponde 
garantizar la aplicación de criterios de igualdad e imparcialidad en las comunicaciones que 
se intercambien con la Agencia, visibilizando de este modo una postura nacional única.

e) La Oficina Sirene. Con las misiones de cooperación técnica y operativa en el ámbito 
del Sistema de Información Schengen acorde con las disposiciones de la Unión Europea que 
regulan su funcionamiento. Le corresponde la materialización de entregas de las personas 
reclamadas en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega. Ejerce la Coordinación 
funcional en el ámbito de la Dirección General de la Policía de las Comisarías Conjuntas, los 
Centros de Cooperación Policial Aduanera y los Centros de Cooperación Policial. Asimismo, 
se constituye como punto de contacto designado para el intercambio de datos post-hit de 
perfiles de ADN y datos dactiloscópicos según el Convenio de Prüm.

Sección 2.ª Dirección Adjunta Operativa

Artículo 4.  Dirección Adjunta Operativa.
1. Asume las funciones contempladas en los artículos 3.2.a) y 3.3 del Real Decreto 

734/2020, de 4 de agosto.
2. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la 

Dirección Adjunta Operativa, corresponde la suplencia a las personas titulares de la 
Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de 
Logística e Innovación y del Gabinete Técnico, por el orden en que aparecen citados en esta 
disposición.

3. La Secretaría General. Con dependencia directa de la persona titular de la Dirección 
Adjunta Operativa, le corresponde prestar asistencia y apoyo a la persona titular de la 
Dirección Adjunta Operativa en el ejercicio de sus funciones, así como la gestión de los 
recursos humanos y los medios materiales asignados a la misma. Presta asistencia técnica y 
jurídica a los órganos que la componen y ejerce las competencias de investigación, 
desarrollo e innovación en el ámbito de sus competencias.

4. Está integrada por:
a) La División de Operaciones y Transformación Digital. Asume las funciones 

contempladas en el artículo 3.3.f) del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, con el nivel 
orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo.

De esta División dependen:
1.º La Secretaría General. Proporciona asistencia y apoyo a la persona titular de la 

División Operaciones y Transformación Digital. Le corresponde la gestión de los recursos 
humanos, la formación y los medios materiales adscritos a la División, prestando asistencia 
técnica, jurídica y administrativa a los diferentes órganos que la integran y coordinar la 
actuación de los mismos.
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La persona responsable de la Secretaría General sustituye a la persona titular de la 
División en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

2.º El Área de Coordinación Operativa. Proporciona asistencia y apoyo a la persona 
titular de la División Operaciones y Transformación Digital en sus funciones de coordinación, 
gestión y supervisión de la operatividad policial y de las Comisarías Especiales y Unidades 
Adscritas a las Comunidades Autónomas.

3.º La Jefatura de Sistemas Especiales. Le corresponde ejercer las funciones de 
desarrollo, apoyo y aplicación de los equipos técnicos destinados a la investigación policial.

4.º La Unidad Aérea de la Policía. De esta Unidad dependen el Área de Medios Aéreos y 
el Área de Seguridad y Protección Aérea.

El Área de Medios Aéreos. Responsable de la explotación integral de los medios aéreos, 
tripulados y no tripulados, del control y mantenimiento de los mismos y de la formación 
técnica específica del personal tanto a nivel central como territorial. Asimismo, coordina, 
supervisa y controla las bases territoriales sin perjuicio de la dependencia funcional de las 
mismas respecto de las Jefaturas Superiores, las Comisarías Provinciales o las Comisarías 
Locales donde radique su sede.

El Área de Seguridad y Protección Aérea. Gestiona y coordina la actuación de la Policía 
Nacional en el ámbito de la seguridad en los entornos aeroportuarios y la protección de la 
seguridad ciudadana ante las amenazas desarrolladas por medios aéreos; ejerce la 
representación de la Policía Nacional en los organismos de gestión competentes en este 
sector de protección, actuando como enlace con las autoridades y agentes aeronáuticos y 
dirige la competencia como policía de aviación civil, coordinando la actuación de los equipos 
territoriales de seguridad y protección aérea.

5.º La Unidad Central de Apoyo Tecnológico. Impulsa la actividad operativa de la Policía 
Nacional en lo referente a la aplicación de nuevas tecnologías, con especial atención al 
ámbito de la ciberseguridad, la ciberinteligencia y la lucha contra la cibercriminalidad, 
estableciéndose como órgano de coordinación entre los diferentes departamentos de la 
Dirección General de la Policía en estas áreas. Potencia y canaliza las relaciones con otras 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, vinculadas a este ámbito, así 
como con los distintos departamentos de la propia Dirección General, y ejerce la función de 
observatorio tecnológico respecto a los nuevos retos ante los que se enfrenta la 
organización. Le corresponde el impulso y la coordinación de la representación y 
participación de la Policía Nacional en los grupos de trabajo en la Unión Europea y en otros 
organismos supranacionales para el desarrollo de la estrategia de aplicación de las nuevas 
tecnologías en las actividades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De esta Unidad 
dependen el Área de Transformación Digital y Coordinación en Ciberseguridad y el Área de 
Desarrollo Tecnológico.

El Área de Transformación Digital. Encargada de la dirección de la planificación 
estratégica para la implantación en Policía Nacional de una transformación digital efectiva, 
coordinando las actividades para avanzar en este proceso respecto a las unidades 
operativas dependientes de la Dirección Adjunta Operativa, proporcionando apoyo y control 
del seguimiento en la implementación de procedimientos. Coordinará igualmente las 
soluciones, tanto a nivel de procedimiento como de infraestructura, para que dicha 
transformación digital en el seno de la Policía Nacional tenga un reflejo en su relación con el 
ciudadano. Dentro de este Área también se cubrirán misiones fundamentales para el apoyo 
a la toma de decisiones en el entorno de las nuevas tecnologías para el nivel de más alta 
dirección de la Policía Nacional, funcionando como un centro de coordinación de las 
unidades operativas que despliegan su actividad en el ciberespacio.

El Área de Desarrollo Tecnológico. Con competencias en la gestión de la demanda de 
las necesidades en el ámbito de las nuevas tecnologías de aplicación operativa por las 
diferentes unidades de Policía Nacional, actuando para este fin como punto único habilitado 
al efecto, priorizando actuaciones, para lo que ejercerá la supervisión y coordinación entre 
las diferentes áreas implicadas en este ámbito dentro y fuera de la corporación. Actuará 
también como observatorio tecnológico que prospectará la influencia y la aplicación en el 
ámbito de Policía Nacional de las nuevas tendencias tecnológicas.

6.º Las Comisarías Especiales de Casa Real; Presidencia del Gobierno; Congreso de los 
Diputados, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas; Senado; Tribunal Constitucional; y 
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Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, que prestarán 
los servicios policiales necesarios en los órganos en los que tienen su sede.

7.º Dependen orgánicamente de la División, sin perjuicio de la dependencia funcional de 
las autoridades autonómicas competentes, las Unidades Adscritas a las Comunidades 
Autónomas, constituidas de conformidad con los artículos 37.2 y 47 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por el Real Decreto 
221/1991, de 22 de febrero, por el que se regula la organización de Unidades del Cuerpo 
Nacional de Policía adscritas a las Comunidades Autónomas y se establecen las 
peculiaridades del régimen estatutario de su personal, así como las Unidades de 
Cooperación Policial Adscritas a las Comunidades Autónomas, incluidas en el artículo 37.3 
de la citada Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.

b) La Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación. Asume la asistencia a la 
persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, aportando el conocimiento necesario para 
la toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones de dirección mediante la preparación 
de informes de carácter estratégico, la elaboración del Plan Estratégico de la Policía 
Nacional y de diferentes planes operativos policiales, el seguimiento de su ejecución y la 
gestión del sistema nacional de inteligencia criminal, la estadística delincuencial y la 
actividad de prospectiva. Asimismo, se constituye como punto de contacto para la 
coordinación de la actividad entre las distintas especialidades en el seno de la Dirección 
Adjunta Operativa, con los organismos centrales y territoriales, canalizando las relaciones de 
la Policía Nacional con otros organismos e instituciones en materia de inteligencia criminal, 
planificación y seguimiento de la actividad policial.

De esta Unidad dependen:
1.º El Área de Seguimiento, Inteligencia y Coordinación. Se encarga de la gestión, 

control e inspección del tratamiento de la estadística de criminalidad y de impulsar y 
coordinar la actividad de inteligencia en la Policía Nacional, siendo el punto de contacto, en 
esta materia, con otros organismos e instituciones. Además, es responsable de la gestión y 
control de los Servicios Extraordinarios.

2.º El Área de Planificación y Prospectiva. Le compete la elaboración del Plan 
Estratégico de la Policía Nacional y de diferentes planes operativos policiales, llevando a 
cabo la adecuada coordinación y seguimiento de su ejecución en el cumplimiento de los 
objetivos definidos, impulsando a su vez los recursos necesarios que lo hagan posible. 
Realiza la actividad de prospectiva en el ámbito de la Dirección General de la Policía.

3.º El Centro Nacional de Comunicaciones. Con funciones de comunicar y difundir la 
información de interés policial. Se constituye como punto de contacto permanente de la 
Policía Nacional en aquellas materias que se determinen con relación a las comunicaciones 
con entidades externas a la Dirección General de la Policía.

c) El Grupo Especial de Operaciones. Con la misión de intervenir en situaciones cuya 
ejecución requiera una especial cualificación, particularmente de carácter terrorista, y 
aquellas otras que entrañen grave riesgo para la vida y bienes de las personas, ejerciendo la 
coordinación operativa de las distintas bases. Es responsable de la formación, selección y 
actualización del personal, así como de la asignación de los recursos materiales propios. 
Además, lleva a cabo la coordinación técnica y formativa de los grupos operativos especiales 
de seguridad.

La sede del Grupo Especial de Operaciones radica en la localidad de Guadalajara.
d) La Unidad de Asuntos Internos. Le compete la investigación y persecución de aquellas 

conductas susceptibles de constituir infracción penal y aquellas otras contrarias a la ética 
profesional del personal al servicio de la Policía Nacional.

e) La Brigada Operativa de Apoyo. Asume las funciones policiales que le atribuya la 
normativa vigente.

5. De la Dirección Adjunta Operativa dependen las Comisarías Generales de 
Información; Policía Judicial; Seguridad Ciudadana; Extranjería y Fronteras; y Policía 
Científica, todas ellas con nivel orgánico de subdirección general.
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Artículo 5.  Comisaría General de Información.
1. Asume las funciones contempladas en el artículo 3.3.a) del Real Decreto 734/2020, de 

4 de agosto.
2. Está integrada por las unidades y servicios que se determinen mediante la 

correspondiente Orden Comunicada, conforme a lo dispuesto en los Acuerdos del Consejo 
de Ministros de 28 de noviembre de 1986, de 16 de febrero de 1996 y de 6 de junio de 2014, 
de conformidad con la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.

Artículo 6.  Comisaría General de Policía Judicial.
1. Asume las funciones contempladas en el artículo 3.3.b) del Real Decreto 734/2020, de 

4 de agosto.
2. Está integrada por las siguientes Unidades:
a) La Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica. En su función de asistencia y 

apoyo a la persona titular de la Comisaría General, le corresponde generar el conocimiento 
para la realización y coordinación de la planificación operativa de ese Centro Directivo, 
facilitando las líneas generales de actuación para la configuración del Plan Estratégico en su 
área competencial. Coordina la actividad operativa y proporciona apoyo técnico a las 
unidades centrales y territoriales, asumiendo el seguimiento de la ejecución de las 
decisiones adoptadas. Gestiona los recursos humanos y los medios materiales adscritos al 
servicio, implementando las medidas necesarias para obtener un mayor nivel de eficiencia. 
Define los procedimientos de gestión. Promueve las actividades de I+D+i en colaboración 
con la Subdirección General competente. Asimismo, coordina la colaboración internacional 
de la Comisaría General.

La persona responsable de esta Unidad, denominada Jefa o Jefe Central de 
Operaciones, sustituye a la persona titular de la Comisaría General en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad.

De esta Unidad dependen:
1.º La Brigada de Coordinación Operativa. Le compete planificar y coordinar las 

operaciones de su ámbito funcional, ejerciendo la supervisión de los servicios en el nivel 
central.

2.º La Secretaría General. Le corresponde la gestión de los recursos humanos, la 
formación y los medios materiales adscritos a la Comisaría General, prestando asistencia 
técnica, jurídica y administrativa a las unidades centrales y territoriales que conforman el 
área funcional de policía judicial.

b) La Unidad Central de Droga y Crimen Organizado. Le corresponde la investigación y 
persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional, relacionadas 
con el tráfico de drogas y el crimen organizado, así como la coordinación operativa y el 
apoyo técnico de las respectivas unidades territoriales.

De esta Unidad dependen:
1.º La Brigada Central de Estupefacientes. Le compete la investigación y persecución de 

los delitos relacionados con el tráfico ilegal de drogas con arreglo a la legislación sobre la 
materia.

2.º La Brigada Central de Crimen Organizado. Se encarga de la investigación y 
persecución de las actividades delictivas vinculadas a la delincuencia organizada y la 
dirección de los Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado desplegados en diversas 
zonas del territorio español.

3.º La Unidad Adscrita a la Fiscalía General del Estado. Desempeña los cometidos que, 
como policía judicial, le asigne el órgano al que figura adscrita.

c) La Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta. Le corresponde la 
investigación y persecución de las actividades delictivas, tanto de ámbito nacional como 
internacional, en lo concerniente a los delitos contra las personas y contra el patrimonio, 
especialmente el patrimonio histórico artístico, los relativos a los derechos de autor, consumo 
y medio ambiente, así como los cometidos en materia de dopaje y corrupción en el deporte. 
Se encarga de la vigilancia e inspección del juego, la coordinación operativa de las 
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respectivas unidades territoriales y el apoyo técnico de las mismas. Además, se constituye 
como punto de contacto en todas las materias mencionadas, especialmente en asuntos 
relativos al patrimonio histórico, el juego y los desaparecidos, dependiendo funcionalmente 
de esta Unidad los delegados provinciales en las mencionadas materias.

De esta Unidad dependen:
1.º La Brigada Central de Investigación de la Delincuencia Especializada. Le compete la 

investigación y persecución de los delitos relacionados con el patrimonio, la propiedad 
intelectual e industrial y los específicamente cometidos contra el patrimonio histórico.

2.º La Brigada Central de Investigación de Delitos contra las Personas. Se encarga de la 
investigación y persecución de los delitos contra la vida, la libertad, los consumidores, el 
medio ambiente y el dopaje deportivo, así como de la investigación de las desapariciones de 
personas mayores de edad.

d) La Unidad Central de Inteligencia Criminal. Le corresponde la captación, recepción, 
tratamiento, coordinación, análisis, intercambio y desarrollo de las informaciones relativas a 
la delincuencia organizada y la criminalidad en general, como órgano de desarrollo de la 
función de inteligencia criminal y de apoyo para las funciones de dirección, planificación y 
toma de decisiones. Asume el impulso y ejecución del análisis de la criminalidad, como 
herramienta para la resolución de investigaciones complejas en el marco de la delincuencia 
organizada y grave. Lleva a cabo la actividad prospectiva en su ámbito competencial. 
Igualmente, se encarga de la elaboración, desarrollo y seguimiento de la planificación 
estratégica.

e) La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Le corresponde la 
investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional, 
en materia de delincuencia económica y fiscal, la coordinación operativa de las respectivas 
unidades territoriales, así como el apoyo técnico a las mismas.

De esta Unidad dependen:
1.º La Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Le compete la investigación 

y persecución de los delitos contra las Haciendas Públicas, la Seguridad Social y sus 
Entidades Gestoras en sus distintas modalidades y contra los derechos de los trabajadores, 
los fraudes financieros, el espionaje industrial y las estafas de especial trascendencia.

2.º La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Se 
encarga de la investigación y persecución de los hechos delictivos relacionados con el 
blanqueo de capitales, los delitos económicos relacionados con la piratería internacional, la 
corrupción en sus distintas modalidades y la localización y recuperación de activos.

3.º La Brigada Central de Inteligencia Financiera. Le corresponde la investigación y 
persecución de los delitos relacionados con las actividades y los sujetos regulados por la 
normativa de prevención del blanqueo de capitales.

4.º La Brigada de Investigación del Banco de España. Le compete la investigación y 
persecución de los delitos relacionados con la falsificación de moneda nacional y extranjera, 
constituyéndose como Oficina Central Nacional en este ámbito.

5.º La Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad 
Organizada. Desempeña los cometidos que, como policía judicial, le asigne el órgano al que 
figura adscrita.

f) La Unidad Central de Ciberdelincuencia. Le corresponde la investigación y 
persecución, a nivel nacional e internacional, de las actividades delictivas en las que el uso 
de las nuevas tecnologías o sistemas de información supongan el instrumento o medio 
fundamental de comisión y que estén relacionadas con el patrimonio, el consumo, la 
indemnidad del menor, la pornografía infantil, la libertad sexual, el honor, la intimidad, las 
redes sociales, los fraudes, la propiedad intelectual e industrial; así como de aquellas que 
atenten contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas de 
información y comunicaciones. Se constituye como Centro de Prevención y Respuesta E-
Crime de la Policía Nacional.

De esta Unidad dependen:
1.º La Brigada Central de Investigación Tecnológica. Le compete la investigación de los 

delitos contra las personas cometidos mediante el uso de las nuevas tecnologías, como es el 
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caso de los relacionados con la explotación sexual infantil en sus diferentes modalidades y 
todos aquellos llevados a cabo mediante el uso de las redes sociales y las páginas web, 
facilitando la coordinación y el apoyo al resto de unidades.

2.º La Brigada Central de Seguridad Informática. Se encarga de la persecución de delitos 
de alta especialización relacionados con ciberataques, creación y distribución de software 
malicioso, utilización de criptovalores como mecanismo de intercambio monetario en el 
entorno cibercriminal, delitos contra la propiedad intelectual cometidos mediante la utilización 
de las nuevas tecnologías y fraudes BEC (Business Email Compromise), así como del apoyo 
a las unidades de esta Comisaría General y unidades territoriales. Asimismo, se constituye 
como punto de contacto del Convenio de Budapest.

3.º La Brigada Central de Fraudes Informáticos. Le corresponde la investigación de todas 
las tipologías delictivas relacionadas con los fraudes cometidos a través de internet y el uso 
de las telecomunicaciones, incluyendo el ámbito electrónico, los diferentes medios de pago y 
el fraude bancario y empresarial cuando el uso de las nuevas tecnologías o de sistemas de 
información supongan el instrumento o medio fundamental para la comisión de las conductas 
delictivas.

g) La Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer. Le corresponde la investigación y 
persecución de las infracciones penales en el ámbito de la violencia de género y doméstica, 
así como de la sexual, con independencia de la relación entre la víctima y autor. Coordina la 
actividad de protección de las víctimas de la especialidad. Igualmente, es el referente policial 
en materia de menores.

De esta Unidad dependen:
1.º La Brigada Operativa de Atención a la Familia y Mujer. Le compete la coordinación de 

la actuación de la función de investigación y persecución de los delitos de la especialidad y 
la protección de sus víctimas.

2.º La Oficina de Estudios. Se encarga del seguimiento y análisis de los delitos 
conocidos en este ámbito, promoviendo iniciativas y medidas dirigidas a la lucha contra el 
problema social que estas violencias suponen, y la coordinación con otros organismos 
nacionales e internacionales con competencia en estas materias.

h) El Gabinete. Dependiendo directamente de la persona titular de la Comisaría General, 
con funciones de asistencia inmediata y el apoyo en el desarrollo de sus funciones 
directivas.

Artículo 7.  Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
1. Asume las funciones contempladas en el artículo 3.3.c) del Real Decreto 734/2020, de 

4 de agosto.
2. Está integrada por las siguientes unidades:
a) La Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica. En su función de asistencia y 

apoyo a la persona titular de la Comisaría General, le corresponde generar conocimiento 
para la realización y coordinación de la planificación operativa de la Comisaría General, 
facilitando las líneas generales de actuación para la configuración del Plan Estratégico en su 
área competencial. Coordina la actividad operativa y presta apoyo técnico a las unidades 
centrales y territoriales, asumiendo el seguimiento de la ejecución de las decisiones 
adoptadas. Gestiona los recursos humanos y los medios materiales adscritos para el 
servicio, implementando las medidas necesarias para obtener un mayor nivel de eficiencia. 
Define los procedimientos de gestión. Promueve las actividades de I+D+i en colaboración 
con la Subdirección General competente. Asimismo, coordina la colaboración internacional 
de la Comisaría General.

La persona responsable de esta Unidad, denominada Jefa o Jefe Central de 
Operaciones, sustituye a la persona titular de la Comisaría General en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad.

De esta Unidad dependen:
1.º La Brigada de Coordinación Operativa. Le compete planificar y coordinar las 

operaciones de su ámbito funcional, ejerciendo la supervisión de los servicios a nivel central. 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 49  Desarrollo de la estructura orgánica y funciones de la Dirección General de la Policía

– 856 –



De esta Brigada dependen la Oficina Nacional de Deportes y la Oficina Central de Asuntos 
Taurinos.

La Oficina Nacional de Deportes. Encargada de la coordinación y apoyo de los 
Coordinadores de Seguridad en acontecimientos deportivos, así como de todas las 
funciones relacionadas con la prevención de la violencia en el deporte, actuando a estos 
efectos como Punto Nacional de Información.

La Oficina Central de Asuntos Taurinos. Encargada de la coordinación de las funciones 
atribuidas a la Policía Nacional en materia de espectáculos taurinos, así como de la 
colaboración con otras instituciones públicas y privadas relacionadas con esta materia.

2.º La Secretaría General. Se encarga de la gestión de los recursos humanos, la 
formación y los medios materiales adscritos a la Comisaría General. De igual manera, presta 
asistencia técnica, jurídica y administrativa a las unidades centrales y territoriales que 
conforman el área funcional de seguridad ciudadana.

b) La Jefatura de Unidades de Intervención Policial. Le corresponde la prevención, 
mantenimiento y restablecimiento del orden público. Coordina, supervisa y controla las 
Unidades de Intervención Policial, sin perjuicio de la dependencia funcional de las mismas 
de la respectiva Jefatura Superior de Policía, Comisaría Provincial o Comisaría Local donde 
tengan su sede o se hallen asignadas.

c) La Unidad Central de Protección. Le compete la organización y ejecución de los 
servicios de protección de las altas personalidades nacionales y extranjeras y de aquellas 
otras personas que se determinen, así como la de los edificios e instalaciones que por su 
interés lo requieran.

De esta Unidad dependen:
1.º La Brigada Central de Escoltas. Se encarga de la protección integral de altas 

personalidades del Estado y otras personas que se determinen, así como de aquellos 
edificios e instalaciones que por su interés lo requieran.

2.º La Brigada Central de Protecciones Especiales. Se encarga de la planificación y 
ejecución de los dispositivos de seguridad desarrollados para garantizar la protección 
integral de personalidades o delegaciones extranjeras durante su estancia en nuestro país, 
así como de la protección de testigos protegidos y la seguridad de los traslados de obras de 
arte que se determinen.

d) La Jefatura de Unidades Especiales. Le corresponde la coordinación, supervisión y 
control de las unidades con funciones de prevención y mantenimiento de la seguridad 
ciudadana que conforman las especialidades que se relacionan a continuación, sin perjuicio 
de la dependencia funcional de las mismas de la respectiva Jefatura Superior, Comisaría 
Provincial o Comisaría Local donde tengan su sede.

De esta Jefatura de Unidades Especiales dependen:
1.º Caballería. Le compete la dirección técnica de las unidades montadas en los servicios 

y actos de protocolo o representación en los que participen. Asimismo, desempeña la 
asesoría en la gestión y la administración en lo relativo a su equipamiento y estabulación.

2.º Guías Caninos. Se encarga de la dirección técnica de los servicios en los que 
participen unidades caninas, así como de la asesoría en los procesos de selección, 
adiestramiento y cuidado de perros.

3.º Subsuelo y Protección Ambiental. Le corresponde la dirección técnica de los servicios 
en los que participen dichas unidades. Elabora informes y estudios de seguridad. Colabora 
con otras unidades en trabajos desarrollados en espacios confinados o en altura. 
Igualmente, se implica en las actividades de protección ambiental en ese entorno.

4.º Brigada Móvil-Policía en el Transporte. Desempeña las competencias propias de la 
Policía Nacional en los medios de transporte colectivo de viajeros.

5.º Unidades de Prevención y Reacción. Le compete la prevención de la delincuencia, 
así como el mantenimiento y restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana, de 
acuerdo con sus capacidades operativas, en las situaciones que se determinen.

e) La Unidad Central de Seguridad Privada. Le corresponde, en su condición de 
Autoridad Nacional de Control, el control de las empresas, entidades y servicios privados de 
seguridad, la vigilancia e investigación de su personal, medios y actuaciones, así como 
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aquellas funciones que le estén atribuidas en la normativa específica sobre esta materia, 
ejerciendo la coordinación y dirección técnica de las respectivas unidades territoriales.

A esta Unidad están adscritos el Interlocutor Policial Nacional Sanitario y el Foro de 
Interlocución Policial para la Igualdad de Género en el sector de la seguridad privada.

De esta Unidad dependen:
1.º La Brigada Central de Inspección e Investigación. Le compete la ejecución de las 

actuaciones policiales de inspección sobre empresas, despachos de detectives privados, 
personal, establecimientos, centros de formación, medidas de seguridad y cualesquiera otras 
actividades o servicios del sector de la seguridad privada. Asimismo, se encarga de la 
investigación del intrusismo e infracciones cometidas en este ámbito, así como de las 
relaciones de colaboración con el sector de la seguridad privada.

2.º La Brigada Central de Empresas y Personal. Se encarga de la ejecución de las 
actuaciones policiales necesarias para la inscripción de las empresas de seguridad privada, 
la apertura de los despachos de detectives, así como la habilitación y acreditación del 
personal. Igualmente, lleva a cabo las pruebas de selección para el ejercicio de las funciones 
de seguridad privada y la tramitación de los expedientes que se le encomienden sobre 
autorizaciones y resoluciones sancionadoras.

f) La Unidad Central de Participación Ciudadana. Le corresponde la coordinación, 
supervisión y control de las delegaciones de participación ciudadana y del conocimiento de 
las demandas de los ciudadanos en el ámbito de la seguridad para su satisfacción. 
Promueve las estrategias, planes y programas dirigidos a colectivos, especialmente en 
relación con aquellos considerados como más vulnerables. Asimismo, se constituye como el 
responsable nacional para la interlocución social en materia de delitos de odio.

g) El Gabinete. Dependiendo directamente de la persona titular de la Comisaría General, 
para su asistencia inmediata y apoyo en el desarrollo de sus funciones directivas.

Artículo 8.  Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
1. Asume las funciones contempladas en el artículo 3.3.d) del Real Decreto 734/2020, de 

4 de agosto.
2. Está integrada por las siguientes Unidades:
a) La Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica. En su función de asistencia y 

apoyo a la persona titular de la Comisaría General, le corresponde generar conocimiento 
para realizar y coordinar la planificación operativa de la Comisaría General, facilitando las 
líneas generales de actuación para la configuración del Plan Estratégico en su área 
competencial. Coordina la actividad operativa y presta apoyo técnico a las unidades 
centrales y territoriales, asumiendo el seguimiento de la ejecución de las decisiones 
adoptadas. Gestiona los recursos humanos y los medios materiales adscritos para el 
servicio, implementando las medidas necesarias para obtener un mayor nivel de eficiencia. 
Define los procedimientos de gestión. Promueve las actividades de I+D+i en colaboración 
con la Subdirección General competente. Asimismo, coordina la colaboración internacional 
de la Comisaría General.

La persona responsable de esta Unidad, denominada Jefa o Jefe Central de 
Operaciones, sustituye a la persona titular de la Comisaría General en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad.

De esta Unidad dependen:
1.º La Brigada de Coordinación Operativa. Le compete planificar y coordinar las 

operaciones de su ámbito funcional, ejerciendo la supervisión de los servicios a nivel central.
2.º La Secretaría General. Se encarga de la gestión de los recursos humanos, la 

formación y los medios materiales adscritos a la Comisaría General. Presta asistencia 
técnica, jurídica y administrativa a las unidades centrales y territoriales que conforman el 
área funcional de extranjería y fronteras. Igualmente, gestiona el Registro Central de 
Extranjeros y, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Registro de Menores 
Extranjeros No Acompañados.

b) La Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales. Le 
corresponde la planificación, coordinación y control de la investigación de las actividades 
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delictivas relacionadas con la trata de seres humanos, el tráfico de personas, la inmigración 
ilegal y cualquier otro delito en conexión con los anteriores, en el ámbito nacional e 
internacional. Realiza la coordinación operativa y el apoyo técnico de las brigadas y las 
unidades territoriales. Dirige y coordina la obtención, tratamiento, análisis, explotación, 
seguimiento y difusión, tanto a organismos nacionales como internacionales, de información 
e inteligencia criminal relativa a las especialidades delictivas anteriormente enumeradas. De 
igual modo, se constituye como Oficina Nacional Central en relación con otros organismos o 
entidades, coordinando la cooperación policial y judicial, nacional e internacional en esta 
materia.

De esta Unidad dependen:
1.º La Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos. Le compete la prevención, 

investigación y persecución de las redes y organizaciones criminales dedicadas a la trata de 
seres humanos en cualquiera de las tipologías, la explotación sexual y laboral, la protección 
(prostitución) coactiva y el blanqueo de capitales en el área de competencia de la Comisaría 
General, así como los delitos conexos a estas conductas delictivas, con especial referencia 
al uso de las nuevas tecnologías que faciliten la comisión de este tipo de delitos. Participa en 
las actividades de naturaleza estratégica, operativa, formativa o institucional, tanto de ámbito 
nacional como internacional, así como en el mantenimiento de los contactos y demás 
relaciones bilaterales y multilaterales de carácter internacional e institucional, relacionados 
con la trata de seres humanos. Del mismo modo, gestiona el Servicio de Atención a las 
Víctimas de Trata de Seres Humanos y la actividad de los interlocutores sociales.

2.º La Brigada de Investigación de Redes. Se encarga de la prevención, persecución e 
investigación de las redes y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas y la 
inmigración ilegal por vía marítima, aérea y terrestre. Desarrolla el ciclo de la inteligencia 
criminal en este ámbito, su explotación y difusión tanto a nivel nacional como internacional. 
Dirige, coordina y desarrolla los equipos conjuntos en materia de inmigración ilegal e impulsa 
la creación de aquellos que se consideren necesarios. Asume la investigación, detección e 
intervención de los documentos falsos en el área de competencia de la Comisaría General y 
la participación en todos aquellos grupos y mecanismos de coordinación que versen sobre 
técnicas referidas a la adopción de medidas de seguridad en documentos de identidad y de 
viaje. Se hace cargo, en el marco de sus competencias, de la actividad formativa, el 
asesoramiento técnico, la emisión de informes y alertas, la relación con organismos y 
autoridades públicas y privadas y el intercambio de información operativa a nivel nacional e 
internacional. Asimismo, actúa como punto nacional de la base de datos de documentos 
falsos y auténticos (FADO), con la misión de administrar el sistema a nivel nacional e 
introducir las imágenes de documentos falsos y auténticos.

3.º La Brigada de Acción Exterior. Le corresponde la gestión y dinamización de los 
proyectos internacionales liderados por la Unidad Central de Redes de Inmigración y 
Falsedades Documentales, establece y desarrolla los equipos conjuntos en materia de 
inmigración ilegal e impulsa la creación de aquellos que se consideren necesarios, 
potenciando la formación y capacitación de las unidades policiales homólogas en los países 
de origen y tránsito de los migrantes. Gestiona, en este sentido, la solicitud y seguimiento de 
los fondos europeos y canaliza la financiación de la acción exterior en lo relativo a la lucha 
contra la inmigración irregular. Asume las competencias de interacción con terceros países y 
organismos nacionales e internacionales. Del mismo modo, favorece los contactos con las 
organizaciones y entidades especializadas tanto en tráfico como en trata de seres humanos 
y coordina, a través de la figura del Oficial de Enlace con la Fiscalía General del Estado, las 
investigaciones en este ámbito realizadas tanto por la Unidad Central como por las unidades 
territoriales.

c) La Unidad Central de Fronteras. Le corresponde realizar las funciones de gestión, 
coordinación y control relativas a la entrada y salida de españoles y extranjeros del territorio 
nacional y el régimen de fronteras, así como la coordinación, en los puestos fronterizos, de 
aquellas funciones que la legislación vigente atribuye a la Policía Nacional, constituyéndose 
como Oficina Central Nacional a este respecto, así como la colaboración con la Oficina de 
Asilo y Refugio en materia de protección internacional. Es la Unidad Nacional del Sistema 
Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), así como la Autoridad competente 
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Fronteriza y de Inmigración para el Sistema de Entradas y Salidas (SES) y el Sistema 
Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV). También es la Autoridad 
responsable del tratamiento de datos personales para el Sistema de Entradas y Salidas 
(SES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV). Asimismo, es 
la Unidad de Visados, en relación con los visados expedidos en frontera, para el Sistema de 
Entradas y Salidas (SES).

De esta Unidad depende la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina, que se 
configura como una unidad operativa móvil de control de fronteras a la que le corresponde el 
refuerzo de unidades territoriales y puestos fronterizos que lo demanden para el control de 
vehículos y personas, la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, el 
apoyo en situaciones de crisis humanitarias, el control de entrada y salida del territorio 
nacional, el refuerzo de la cooperación con Francia y Portugal en las zonas fronterizas 
comunes, la prevención del orden público, la seguridad nacional, la salud pública y las 
relaciones internacionales.

d) La Unidad Central de Repatriaciones. Le corresponde la dirección y ejecución de las 
expulsiones, las devoluciones, el control y la coordinación de los Centros de Internamiento 
de Extranjeros y de los Centros de Asistencia Temporal de Extranjeros, la gestión policial en 
materia de menores extranjeros no acompañados. Realiza las gestiones tendentes a la 
determinación de la nacionalidad de procedencia y la identidad de los ciudadanos 
extranjeros indocumentados. Coordina el cauce de información con los establecimientos 
penitenciarios referente a la excarcelación de extranjeros. Asimismo, es el Punto Nacional de 
Contacto en materia de asistencia en casos de tránsitos internacionales a efectos de 
repatriación, así como en la gestión y coordinación en la organización de vuelos conjuntos 
de repatriación de nacionales de terceros países en el seno de Estados miembros de la 
Unión Europea y países asociados a Schengen.

e) El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. Le corresponde la actividad de 
inteligencia criminal en las áreas de competencia de la Comisaría General. Se hace cargo de 
la elaboración y seguimiento de la aplicación de la normativa de la Unión Europea e 
internacional en materias propias de la Comisaría General para cuyo cumplimiento actúa 
como Oficina Central Nacional. Asume la elaboración de los informes especializados 
solicitados por órganos nacionales e internacionales en materia de extranjería y fronteras, 
así como la coordinación estratégica y su impacto operativo. A los efectos previstos en el 
Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 
2019, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los 
Reglamentos (UE) n.º 1052/2013 y (UE) 2016/1624, contribuye, en el ámbito de 
competencias de la Comisaría General, al Punto Nacional de Contacto con la citada Agencia 
(NFPOC, por sus siglas en inglés) y al Centro Nacional de Coordinación (NCC, por sus 
siglas en inglés). Coordina los Puntos de Contacto Nacionales integrados en la Comisaría 
General para el intercambio de información y la cooperación técnica y operativa en el ámbito 
de la inmigración y el control de las fronteras con unidades homólogas, especialmente sobre 
la evaluación de vulnerabilidad de los puestos fronterizos, los flujos migratorios, la 
inmigración irregular y el cruce ilegal de las fronteras, prestando, en su caso, apoyo en las 
fronteras exteriores, coordinando las actuaciones que sean necesarias desde el punto de 
vista operativo, material, técnico, logístico u organizativo, para el correcto desempeño de sus 
cometidos. De esta Unidad depende la Brigada de Coordinación para asuntos relacionados 
con la Agencia FRONTEX del ámbito competencial de la CGEF, que gestiona y coordina las 
actividades que, dentro del ámbito de la Comisaria General, estén relacionadas con las 
acciones de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

f) El Gabinete. Dependiendo directamente de la persona titular de la Comisaría General, 
para su asistencia inmediata y apoyo en el desarrollo de sus funciones directivas.

Artículo 9.  Comisaría General de Policía Científica.
1. Asume las funciones contempladas en el artículo 3.3.e) del Real Decreto 734/2020, de 

4 de agosto.
2. Está integrada por las siguientes Unidades:
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a) La Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica. En su función de asistencia y 
apoyo a la persona titular de la Comisaría General, le corresponde generar conocimiento 
para realizar y coordinar la planificación operativa de la Comisaría General, facilitando las 
líneas generales de actuación para la configuración del Plan Estratégico del Centro Directivo. 
Coordina la actividad operativa y presta apoyo técnico a las unidades centrales y territoriales, 
asumiendo el seguimiento de la ejecución de las decisiones adoptadas. Gestiona los 
recursos humanos y los medios materiales adscritos para el servicio, implementando las 
medidas necesarias para obtener un mayor nivel de eficiencia. Define los procedimientos de 
gestión. Promueve las actividades de I+D+i en colaboración con la Subdirección General 
competente. Asimismo, coordina la colaboración internacional de la Comisaría General.

La persona responsable de esta Unidad, denominada Jefa o Jefe Central de 
Operaciones, sustituye a la persona titular de la Comisaría General en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad.

De esta Unidad dependen:
1.º La Brigada de Coordinación Operativa. Le corresponde planificar y coordinar las 

operaciones de su ámbito funcional, ejerciendo la supervisión de los servicios en el nivel 
central. Del mismo modo, gestiona la inteligencia criminal en materia de policía científica, así 
como el registro y control estadístico mediante la Base de datos de Inteligencia Científica 
Policial.

2.º La Secretaría General. Se encarga de la gestión de los recursos humanos, la 
formación y los medios materiales adscritos a la Comisaría General. De igual manera, presta 
asistencia técnica, jurídica y administrativa a las unidades centrales y territoriales que 
conforman el área funcional de policía científica.

b) La Unidad Central de Identificación. Le corresponde las funciones relacionadas con 
las especialidades de identificación lofoscópica, identificación facial, necroidentificación, 
antropología forense y entomología forense, incluidas las referidas a los sistemas 
automáticos de identificación biométrica asociados a las mismas. Coordina la actuación en 
sucesos con víctimas múltiples y el seguimiento y gestión del sistema informático de 
Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar. Elabora los informes periciales y 
técnicos, de interés policial y judicial, relacionados con las materias de su competencia. 
Asimismo, se hace cargo de la coordinación y apoyo técnico y operativo de las unidades 
territoriales en las materias propias de su Unidad.

c) La Unidad Central de Criminalística. Le corresponde las funciones propias de la 
técnica policial en el estudio y realización de los informes periciales, de interés policial y 
judicial, en materia de falsificación documental, grafoscopia, balística identificativa y 
operativa, trazas instrumentales y acústica forense. Igualmente, se encarga de la 
coordinación y apoyo técnico de las unidades territoriales en las materias propias de su 
competencia.

d) La Unidad Central de Análisis Científicos. Le corresponde gestionar los laboratorios de 
policía científica en las áreas de biología-ADN, química y toxicología. Realiza analíticas 
especializadas en explosivos, neurotóxicos, drogas e incendios, entre otros. Elabora 
informes periciales, de interés policial y judicial, relacionados con las materias de su 
competencia. Ejerce la coordinación y apoyo operativo y técnico de las unidades territoriales 
en las materias propias de su competencia.

e) La Unidad Central de Investigación en la Escena del Delito. Le corresponde la 
realización de inspecciones oculares técnico policiales en la escena del crimen y su 
coordinación nacional, la reseña fotográfica, la tecnología y tratamiento de la imagen. 
Elabora los informes periciales, de interés policial y judicial, relacionados con las materias de 
su competencia. Asimismo, desempeña la coordinación y apoyo técnico de las unidades 
territoriales en las materias propias de su competencia.

f) La Unidad Central de Tecnología y Relaciones Internacionales. Le corresponde 
elaborar los informes periciales en ingeniería e informática forense. Investiga, desarrolla e 
innova en materia de tecnología y digitalización identificativa. Coordina, en el marco de su 
ámbito científico-competencial, la colaboración en materia de I+D+i con universidades, 
institutos y empresas dedicados a esta actividad. Opera como punto de enlace y gestiona las 
relaciones nacionales e internacionales con otros organismos e instituciones en materia de 
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ciencias forenses e investigación científica y técnica. Se encarga del control de calidad de 
las distintas disciplinas de policía científica colaborando y supervisando los procedimientos 
de cada una de sus especialidades. Igualmente, se hace cargo de la coordinación y apoyo 
técnico de las unidades territoriales en las materias propias de su competencia.

g) El Gabinete. Dependiendo directamente de la persona titular de la Comisaría General, 
para su asistencia inmediata y apoyo en el desarrollo de sus funciones directivas.

Sección 3.ª Subdirección General de Recursos Humanos y Formación

Artículo 10.  Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.
1. Asume las funciones contempladas en el artículo 3.2.b) y 3.4 del Real Decreto 

734/2020, de 4 de agosto.
2. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la 

Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, corresponde la suplencia a las 
personas titulares de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete 
Técnico, por el orden en que aparecen citados en esta disposición.

3. Está integrada por las siguientes Unidades:
a) La Secretaría General. Le corresponde prestar asistencia y apoyo a la persona titular 

de la Subdirección General en el ejercicio de sus funciones. Gestiona los recursos humanos 
y medios materiales asignados a la misma. Presta asistencia técnica y jurídica a los órganos 
que la integran y coordina la actuación de los mismos. Asimismo, promueve las actividades 
de I+D+i en el ámbito de sus competencias.

De la Secretaría General dependen:
1.º El Área de Coordinación Jurídica y Reclamaciones Administrativas. Coordina, en el 

ámbito jurídico, a las unidades centrales y territoriales en las cuestiones que afecten al 
régimen estatutario funcionarial de la Dirección General de la Policía, tramitando los recursos 
administrativos en materia de personal y elaborando informes en asuntos relacionados con 
dicha materia.

2.º El Área de Asistencia Letrada. Le compete la defensa legal del funcionariado de la 
Dirección General de la Policía por actuaciones derivadas de la prestación del servicio.

3.º La Secretaría del Consejo de Policía. Se encarga de las competencias que le 
corresponden conforme a la legislación específica que regula la organización y 
funcionamiento del Consejo de Policía.

4.º La Secretaría de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial. Ejerce las 
competencias que le corresponden conforme a la legislación específica que regula la 
organización y funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial.

b) La Unidad de Planificación de Recursos Humanos. Le corresponde estudiar y 
planificar los recursos humanos.

De esta Unidad dependen:
1.º El Área de Auditoria y Gestión de Calidad. Con funciones de definir las directrices del 

proceso de mejora continua de los distintos servicios del Centro Directivo en materia de 
gestión de recursos humanos.

2.º El Área de Análisis Estratégico. Asume la gestión del conocimiento en materia de 
gestión de recursos humanos para facilitar la toma de decisiones.

c) La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Protección Socio-Sanitaria. Ejerce 
las competencias en materia de prevención de riesgos laborales, control del absentismo y 
gestión del Programa de Acción Social de la Dirección General de la Policía.

De esta Unidad dependen:
1.º El Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales. Le compete la gestión 

del sistema de prevención de riesgos laborales, coordinando todas las actuaciones en esta 
materia.

2.º El Área Sanitaria. Se encarga de planificar la asistencia sanitaria y realizar su 
seguimiento, implementando el control del absentismo. Asimismo, colabora con el Área de 
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Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales en materia de salud laboral, sin perjuicio 
de realizar las funciones que le sean propias.

4. De la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación dependen la División 
de Personal y la División de Formación y Perfeccionamiento, ambas con nivel orgánico de 
subdirección general.

Artículo 11.  División de Personal.
1. Asume las funciones contempladas en el artículo 3.4.a) del Real Decreto 734/2020, de 

4 de agosto.
2. Está integrada por las siguientes unidades:
a) La Secretaría General. Le corresponde prestar asistencia y apoyo a la persona titular 

de la División de Personal. Gestiona los recursos humanos y los medios materiales 
asignados a la misma. Presta asistencia técnica, jurídica y administrativa a los diferentes 
órganos que la integran. Organiza la actuación de los mismos. Coordina el ejercicio de las 
funciones propias del Tribunal Médico en los términos previstos en la normativa vigente. 
Gestiona la información de régimen estatutario dirigida al personal funcionario de la Policía 
Nacional. Asimismo, se responsabiliza, de las actividades de I+D+i en el ámbito de sus 
competencias. Asume la prospección y realización de estudios y análisis necesarios para la 
gestión de los recursos humanos de la Dirección General de la Policía, el estudio e 
implantación de procedimientos para la mejora de dicha gestión, así como la gestión, 
asesoramiento y apoyo, a través de la Oficina del Policía, del personal adscrito a la Dirección 
General de la Policía.

La persona titular de la Secretaría General sustituye a la persona titular de la División en 
los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.

De la Secretaría General dependen:
1.º El Área de Retribuciones. Le compete gestionar las retribuciones correspondientes al 

personal de la Dirección General de la Policía.
2.º El Área de Asuntos Jurídicos. Se encarga de la tramitación y propuestas de 

resolución de las reclamaciones y recursos administrativos y judiciales.
3.º El Área de Personal no Policial. Le corresponde la gestión de los recursos humanos 

no policiales.
b) La Unidad de Gestión de Personal Policial. Le corresponde la administración de los 

recursos humanos policiales y la gestión del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía 
Nacional, así como la tramitación y expedición de documentos sobre los datos obrantes en 
los expedientes de personal.

De esta Unidad dependen:
1.º El Área de Concursos y Baremación. Le compete la planificación, tramitación y 

ejecución de los distintos sistemas de provisión de los puestos de trabajo previstos en el 
Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional y la baremación de los participantes 
en los mismos.

2.º El Área de Documentación y Expediente Personal. Se encarga de la custodia, 
verificación y control de los expedientes del personal policial, y la gestión de las situaciones 
administrativas de los mismos.

3.º El Área de Puestos de Trabajo y Distribución Territorial del Personal Policial. Le 
compete la organización de los destinos y puestos de trabajo de dicho personal.

c) La Unidad de Régimen Disciplinario. Le corresponde administrar el régimen 
disciplinario de la Policía Nacional, así como las competencias que se le atribuyen respecto 
de los demás empleados públicos adscritos a la Dirección General de la Policía.

De esta Unidad depende el Área de Coordinación de Régimen Disciplinario, encargada 
de la coordinación, seguimiento y control de la instrucción de los expedientes disciplinarios.

Artículo 12.  División de Formación y Perfeccionamiento.
1. Asume las funciones contempladas en el artículo 3.4.b) del Real Decreto 734/2020, de 

4 de agosto.
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2. Está integrada por las siguientes Unidades:
a) La Secretaría General. Le corresponde prestar asistencia y apoyo a la persona titular 

de la División de Formación y Perfeccionamiento, así como analizar y planificar sus líneas 
generales de actuación. Gestiona los asuntos relativos al régimen de personal, medios 
adscritos, recursos y normativa. Igualmente, se responsabiliza de las actividades de I+D+i en 
el ámbito de sus competencias.

La persona titular de la Secretaría General sustituye a la persona titular de la División en 
los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.

De la Secretaría General dependen:
1.º El Área de Planificación y Psicopedagogía. Le compete la realización de los planes y 

proyectos formativos y la prospectiva, planificación y evaluación psicopedagógica.
2.º El Área de Innovación Formativa. Se encarga de la realización de los planes y 

proyectos relacionados con el campus virtual de formación de la Policía Nacional, la gestión 
de las tecnologías como herramientas al servicio del aprendizaje y la adquisición de 
conocimiento, promoviendo la cultura digital en la organización a través de la formación.

b) La Escuela Nacional de Policía. Le corresponde planificar e impartir los programas 
formativos a la segunda categoría de la Escala Ejecutiva y la segunda categoría de la Escala 
Básica de la Policía Nacional. Se encarga de las acciones formativas dirigidas al alumnado 
de los cuerpos policiales que se establezcan en el ámbito de la cooperación policial, tanto a 
nivel nacional como internacional. Asimismo, lleva a cabo la programación y ejecución de los 
cursos relacionados con la promoción interna de las categorías de la Policía Nacional que se 
determinen, con excepción de aquellos encomendados específicamente al Centro de Altos 
Estudios Policiales, colaborando con la actividad docente del Centro de Actualización y 
Especialización.

En la Escuela Nacional de Policía se ubica la sede de la Secretaría Permanente de la 
Escuela Iberoamérica de Policía (IBERPOL).

La sede de la Escuela Nacional de Policía radica en la localidad de Ávila.
De la Escuela Nacional de Policía dependen:
1.º El Área de Régimen Docente. Con funciones de colaborar con la persona titular de la 

Escuela Nacional de Policía en el diseño, programación, asignación, supervisión y control de 
los planes de estudios y actividades docentes.

2.º El Área de Régimen Interior. Con funciones de colaborar con la persona titular de la 
Escuela Nacional de Policía en la dirección, coordinación y control de los recursos humanos 
y materiales.

c) El Centro de Altos Estudios Policiales. Le corresponde desarrollar e impulsar las 
acciones formativas, específicas y complementarias, de los altos responsables de la 
seguridad pública, fomentando la participación y colaboración con la Universidad y otras 
instituciones públicas y privadas. Programa e imparte los cursos relacionados con la 
promoción interna del personal funcionario de la Policía Nacional, a excepción de los que se 
impartan en la Escuela Nacional de Policía, y específicamente a la Escala Superior y la 
primera categoría de la Escala Ejecutiva. De igual manera, programa y desarrolla la 
convocatoria de los cursos de capacitación profesional para el acceso a las escalas y 
categorías mediante el sistema de promoción interna por antigüedad selectiva.

Del Centro de Altos Estudios Policiales dependen:
1.º El Área de Régimen Docente. Le compete colaborar con la persona titular del Centro 

en el diseño, programación, asignación, supervisión y control de los planes de estudios y 
actividades docentes.

2.º El Instituto de Estudios de la Policía. Se hace cargo de la investigación, desarrollo y 
promoción de nuevos métodos y técnicas profesionales, la captación y análisis de 
necesidades sociales que afecten o puedan afectar a la seguridad ciudadana en relación con 
la Policía Nacional y del desarrollo de programas y proyectos de colaboración con 
universidades y otras entidades relacionadas con actividades científicas para el 
cumplimiento de sus funciones.
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d) El Centro de Actualización y Especialización. Asume la planificación, coordinación y 
dirección de las actividades docentes orientadas a la formación permanente para la 
actualización y especialización del personal funcionario de la Policía Nacional, el impulso de 
las actividades formativas previstas en los convenios y acuerdos con instituciones de las que 
la Policía Nacional forme parte y el desarrollo e impulso del conocimiento de idiomas.

El Centro de Actualización y Especialización tiene sede en las localidades de Madrid, 
Ávila y Linares (Jaén), de acuerdo con la resolución que al respecto adopte la Dirección 
General de la Policía, en función de la actividad docente a impartir.

Del Centro de Actualización y Especialización dependen:
1.º El Área de Planificación y Coordinación Docente. Se encarga de colaborar con la 

persona titular del Centro en el diseño, programación, asignación, supervisión y control de 
los cursos de actualización y especialización profesional, así como en el seguimiento, 
coordinación y control de la actividad de los deportistas de alto rendimiento.

2.º El Área de Coordinación Formativa Internacional. Ejerce la gestión y coordinación de 
las actividades formativas previstas en los convenios y acuerdos con las instituciones y 
asociaciones de carácter internacional de las que forme parte la Policía Nacional, ya sean 
públicas o privadas, sin perjuicio de las competencias que tenga atribuidas la Escuela 
Nacional de Policía en esta materia. Igualmente, propone la estrategia y coordinación de la 
enseñanza de idiomas en el ámbito de la Policía Nacional.

3.º El Centro de Prácticas Operativas. Le compete organizar las actividades docentes de 
adiestramiento táctico-operativo de las unidades policiales. Su sede radica en la localidad de 
Linares (Jaén).

e) La Unidad de Procesos Selectivos. Le compete gestionar todos los procesos 
selectivos de ingreso y acceso a la Policía Nacional, así como el ascenso por promoción 
interna a las diferentes escalas y categorías.

Sección 4.ª Subdirección General de Logística e Innovación

Artículo 13.  Subdirección General de Logística e Innovación.
1. Asume las funciones contempladas en el artículo 3.2.c) y 3.5 del Real Decreto 

734/2020, de 4 de agosto.
2. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la 

Subdirección General de Logística e Innovación, corresponde la suplencia a las personas 
titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación y del Gabinete 
Técnico, por el orden en que aparecen citados en esta disposición.

3. Está integrada por las siguientes Unidades:
a) La Secretaría General. Le compete prestar asistencia y apoyo a la persona titular de la 

Subdirección General en el ejercicio de sus funciones. Gestiona los recursos humanos y los 
medios materiales asignados a la misma, prestando asistencia técnica y jurídica a los 
órganos que la integran, y coordinando la actuación de los mismos, las actividades de I+D+i 
en el ámbito de sus competencias, así como el régimen interior y seguridad del complejo 
policial de Canillas.

A la Secretaría General se adscribe el Gabinete de Asuntos Jurídicos, Económicos y 
Técnicos, con funciones de elaboración de informes sobre materias de competencia de la 
Subdirección General.

De la Secretaría General dependen:
1.º El Servicio de Planificación y Fondos Europeos. Se encarga de la planificación, 

promoción y supervisión de los proyectos en materia de financiación europea en los que 
participa la Policía Nacional.

Asimismo, se constituye como punto de contacto de la Policía Nacional ante la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de la superior 
coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad para la valoración, gestión y 
adjudicación de los recursos que la citada Oficina ponga a disposición de la Dirección 
General de la Policía.
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2.º El Servicio de Innovación y Desarrollo. Le corresponde ejercer la representación de la 
Policía Nacional en los grupos de trabajo de la Unión Europea para el desarrollo y la 
innovación en materia de tecnologías para la seguridad.

b) La Unidad de Informática y Telecomunicación. Es responsable de realizar el estudio y 
análisis de las necesidades tecnológicas en las que su criterio sea requerido. Se encarga de 
la tramitación de los expedientes de adquisición de equipos y sistemas de tecnologías de la 
información y la comunicación, así como de su asignación, distribución, administración, 
gestión y apoyo a la investigación policial. Le compete la adaptación tecnológica de los 
sistemas TIC en cumplimiento de lo preceptuado en los Esquemas Nacionales de Seguridad 
y de Interoperabilidad, adecuándolos a la Administración Electrónica, elaborando las normas 
y procedimientos técnicos de seguridad TIC, y garantizando la seguridad de los mismos y las 
bases de datos. De igual modo, se encarga de la formación técnica específica del personal, 
a nivel central y territorial.

De esta Unidad dependen:
1.º El Área de Telecomunicación. Le compete la definición, implantación y mantenimiento 

de la arquitectura de las comunicaciones, la seguridad electrónica, los medios audiovisuales 
de las dependencias policiales, los sistemas de detección e inhibición de vehículos aéreos 
no tripulados, y los equipos y sistemas para la observación de las telecomunicaciones.

2.º El Área de Informática. Se encarga del diseño, implantación y gestión de la 
arquitectura hardware y software, así como de las bases de datos. Desarrolla las 
aplicaciones informáticas para atender a las necesidades corporativas. Asimismo, adapta los 
sistemas para cumplir con la normativa aplicable en materia de seguridad, integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información, y la asistencia técnica a los usuarios.

El Centro de Proceso de Datos radica en la localidad de El Escorial (Madrid).
3. De la Subdirección General de Logística e Innovación dependen la División 

Económica y Técnica y la División de Documentación.

Artículo 14.  División Económica y Técnica.
1. Asume las funciones contempladas en el artículo 3.5.a) del Real Decreto 734/2020, de 

4 de agosto, con nivel orgánico de subdirección general.
2. Está integrada por las siguientes unidades:
a) La Secretaría General. Le compete prestar asistencia y apoyo a la persona titular de la 

División en el ejercicio de sus funciones. Gestiona los recursos humanos y los medios 
materiales asignados a la misma, analiza y planifica sus líneas generales de actuación. Del 
mismo modo, se responsabiliza de las labores de imprenta de la Dirección General de la 
Policía y de la coordinación y planificación de las actividades relacionadas con las áreas de 
competencia de la División.

La persona titular de la Secretaría General sustituye a la persona titular de la División en 
los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

b) La Unidad Económica. Se encarga de la gestión administrativa de los expedientes de 
contratación y gasto, así como de la gestión presupuestaria, extrapresupuestaria, financiera 
y de pagos. Asimismo, gestiona el gasto corriente en bienes y servicios y el derivado de las 
retribuciones e indemnizaciones del personal de la Dirección General de la Policía.

De esta Unidad dependen:
1.º El Área Presupuestaria. Le compete la elaboración técnica de los presupuestos 

anuales de gastos de la Dirección General de la Policía, el seguimiento y control de la 
ejecución presupuestaria y la tramitación de las propuestas de modificación de los 
presupuestos. Se encarga de la gestión financiera, contable y de pagos de la Dirección 
General de la Policía. Elabora las líneas estratégicas y los planes directores en materia de 
costes. Define y normaliza los estándares, protocolos, procedimientos y planes de eficiencia. 
Supervisa la estadística nacional de la actividad logística. Igualmente, ejerce la dirección, 
gestión, ejecución, desarrollo y control de los proyectos de inversión de la Policía Nacional 
cofinanciados con financiación europea, así como otras fuentes de financiación 
extrapresupuestarias y del seguimiento y control de subvenciones en la materia.
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2.º El Área de Control del Gasto y Tesorería. Se encarga de la ejecución del gasto de 
personal, conforme las nóminas elaboradas por el Área de Retribuciones de la División de 
Personal, y de las indemnizaciones por razón de servicio. Del mismo modo, supervisa las 
habilitaciones y cajas pagadoras de la organización territorial de la Dirección General de la 
Policía.

3.º El Área de Contratación y Tramitación. Se responsabiliza de la gestión y tramitación 
de los expedientes de contratación administrativa y de gastos, así como de la adquisición y 
suministro de los medios materiales no estrictamente policiales.

c) La Unidad Técnica. Le corresponde la planificación y gestión de las infraestructuras 
inmobiliarias, de los medios de automoción y equipamientos policiales de la Dirección 
General de la Policía, así como su adquisición, distribución y administración necesarios para 
el desarrollo de las actividades de la Policía Nacional.

De esta Unidad dependen:
1.º El Área de Infraestructuras Policiales. Con funciones de programar, proyectar y dirigir 

las obras de construcción, reforma y actualización de los bienes inmuebles de la Dirección 
General de la Policía, gestionando su mantenimiento y el inventario patrimonial.

2.º El Área de Automoción. Con funciones de adquisición, distribución y mantenimiento 
de los medios de automoción, la gestión de la Autoescuela de la Dirección General de la 
Policía, la especialización de los conductores y las intervenciones técnico-operativas.

3.º El Área de Armamento y Equipamiento Policial. Con funciones de adquirir y gestionar 
la uniformidad policial. Adquiere, distribuye y mantiene el armamento y equipos de dotación 
policial. Igualmente, gestiona el Plan Nacional de Tiro y el mantenimiento las galerías de tiro.

Artículo 15.  División de Documentación.
1. Asume las funciones contempladas en el artículo 3.5.b) del Real Decreto 734/2020, de 

4 de agosto, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo de 
la Policía Nacional.

2. Está integrada por las siguientes unidades:
a) La Secretaría General. Le compete prestar asistencia y apoyo a la persona titular de la 

División en el ejercicio de sus funciones. Gestiona los recursos humanos y los medios 
materiales asignados a la misma. Analiza y planifica sus líneas generales de actuación. 
Coordina la investigación de aquellos ilícitos relacionados con estas materias. Del mismo 
modo, accede al Registro Central de Extranjeros para el trámite de las materias de su 
competencia.

La persona titular de la Secretaría General sustituye a la persona titular de la División en 
los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

b) El Área de Documentación de Españoles y Extranjeros. Con funciones de estudio, 
gestión y distribución a nivel central de las actividades y medios relacionados con la 
expedición de la documentación de españoles y extranjeros. Se encarga de la coordinación y 
apoyo técnico a las respectivas unidades territoriales. Ejerce las actuaciones sobre el 
desarrollo e innovación en materia de documentación. Del mismo modo, se responsabiliza 
del control e inspección de las unidades de documentación.

c) El Área de Tratamiento Documental y Archivo. Ejerce las funciones que, como Sección 
del Archivo General del Ministerio del Interior en la Dirección General de la Policía, prevé la 
Orden INT/2528/2002, de 2 de octubre, por la que se regula el Sistema Archivístico del 
Ministerio del Interior, así como de la realización de las actividades relacionadas con el 
tratamiento de las requisitorias judiciales y policiales, y los antecedentes de las personas de 
interés policial.

Sección 5.ª Gabinete Técnico

Artículo 16.  Gabinete Técnico.
1. Asume las funciones contempladas el artículo 3.2.d) del Real Decreto 734/2020, de 4 

de agosto.
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2. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular del 
Gabinete Técnico, corresponde la suplencia a las personas titulares de la Subdirección 
General de Recursos Humanos y Formación y de la Subdirección General de Logística e 
Innovación, por el orden en que aparecen citados en esta disposición.

3. Está integrado por las siguientes Unidades:
a) La Secretaría General. Le corresponde prestar asistencia y apoyo a la persona titular 

del Gabinete Técnico en el ejercicio de sus funciones, así como la gestión de los recursos 
humanos y los medios materiales asignados a la misma. Presta asistencia técnica a los 
órganos que la componen y ejerce la coordinación de los mismos. Se responsabiliza de las 
actividades de I+D+i en el ámbito de sus competencias. Dirige y supervisa la confección de 
la Orden General de la Dirección General de la Policía. Igualmente, prepara los informes y la 
documentación necesarios para la participación y comparecencia de las autoridades 
policiales ante otras instituciones.

De la Secretaría General dependen:
1.º El Servicio de Relaciones Institucionales. Le corresponde la coordinación, 

preparación y elaboración de los proyectos de respuesta a las preguntas e interpelaciones 
parlamentarias, las quejas y recomendaciones del Defensor del Pueblo y las cuestiones que 
plantee la ciudadanía e instituciones sobre el funcionamiento de los servicios de la Dirección 
General de la Policía. Asimismo, tramita los asuntos relacionados con la transparencia y 
acceso a la información pública que afecten a la Dirección General de la Policía que no sean 
competencias de otros centros directivos.

2.º El Servicio de Asuntos Generales. Gestiona los asuntos relativos al régimen de 
personal de la Subdirección y proporciona apoyo al titular de la Secretaría General en el 
marco de sus competencias. De este Servicio dependen la Oficina de Traducción e 
Interpretación de Lenguas de la Policía Nacional y la Oficina de Asistencia en Materia de 
Registros (OAMR).

b) El Área de Publicaciones. Coordina las publicaciones de la Dirección General de la 
Policía, en formato papel y en versión digital para visibilizar el trabajo y las funciones de la 
Policía Nacional al tiempo que elabora las revistas oficiales y gestiona el fondo fotográfico y 
documental propio de esta actividad. Desarrolla el Programa Editorial del Ministerio del 
Interior en el ámbito de la Dirección General de la Policía.

Coordina las relaciones con entidades públicas y privadas derivadas de esta función, en 
particular con la Fundación Policía Española.

c) El Área Jurídica. Con las funciones de estudio, preparación y tramitación de los 
proyectos normativos relacionados con la Dirección General de la Policía y la elaboración de 
los propios del Centro Directivo. Informa los proyectos de disposiciones de carácter general 
sometidos a la consideración del órgano directivo. Elabora informes de contenido jurídico 
sobre los asuntos relacionados con las competencias de la Dirección General de la Policía 
que le sean encomendados por el titular de la misma. Proporciona apoyo, asesoramiento, 
asistencia jurídica y tramita los proyectos de convenios entre la Dirección General de la 
Policía y cualesquiera otros sujetos de Derecho Público o de Derecho Privado, así como de 
los instrumentos de colaboración previstos en la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de 
Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Recaba informe de la Abogacía del Estado en el 
Departamento.

En esta área se incardina la Oficina Central Nacional de Protección de Datos de la 
Policía Nacional, dirigida por el Delegado de Protección de Datos, para la coordinación y la 
supervisión de la política de protección de datos en cumplimiento de la normativa aplicable. 
El Delegado de Protección de Datos se constituye como punto de contacto con la Agencia 
Española de Protección de Datos.

d) El Área de Derechos Humanos e Igualdad. Vela por el cumplimiento, en el ámbito de 
la Policía Nacional, de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
España, impulsando medidas que tengan en cuenta los dictámenes de organismos 
nacionales e internacionales competentes en la materia. En el ámbito de la protección de los 
derechos humanos, atiende los requerimientos de instituciones u organismos relacionados 
con la materia y especialmente los del Defensor del Pueblo.
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Promueve la cultura del respeto por los derechos fundamentales entre el personal 
funcionario de la Policía Nacional. Se encarga del análisis continúo de la situación de la 
mujer en la Policía Nacional, la detección de las áreas potenciales de discriminación, el 
favorecimiento de la conciliación de la vida personal y laboral, y la mejora de las condiciones 
de representación y empoderamiento de la mujer en la Policía Nacional.

Integran el Área de Derechos Humanos e Igualdad, la Oficina Nacional de Derechos 
Humanos y la Oficina Nacional para la Igualdad de Género en la Policía Nacional, 
constituyéndose como puntos nacionales e internacionales de contacto en sus respectivas 
materias, actuando como interlocutores sociales en estos ámbitos. Dependen 
funcionalmente de esta Área los puntos de contacto de Derechos Humanos e Igualdad, 
nombrados a nivel central y territorial.

e) El Área de Coordinación Institucional e Identidad Corporativa. Con las funciones de 
dirección, supervisión y ejecución en los actos de carácter público en los que participe el 
titular de la Dirección General, así como en aquellos actos representativos con presencia de 
la Policía Nacional que asuma el Gabinete Técnico. Asimismo, define e impulsa la identidad 
corporativa velando por la correcta aplicación de los criterios de uso de la misma y asume la 
gestión de la marca institucional. En esta Área se incardinan el Servicio de Protocolo, del 
cual depende la Banda de Música, y la Oficina de Marca de la Policía Nacional.

CAPÍTULO III
Órganos colegiados

Artículo 17.  Junta de Gobierno.
1. Le compete prestar asistencia y colaboración a la persona titular de la Dirección 

General de la Policía en el desempeño de sus funciones, quien podrá solicitar la emisión de 
los informes que estime conveniente someter a su conocimiento y consideración, en las 
siguientes materias:

a) La definición de Plan Estratégico de la Dirección General.
b) La elaboración de proyectos, planes y programas.
c) La elección de indicadores para el control y valoración de resultados.
d) La asignación de recursos humanos, económicos y medios materiales.
e) La determinación de criterios básicos para la aplicación del régimen de selección, 

formación y promoción del personal.
f) La determinación de criterios básicos en materia de estímulos, recompensas y 

sanciones.
g) La adopción de medidas para el mantenimiento de la deontología profesional, 

prestigio y buena imagen profesional de la Policía.
2. La Junta de Gobierno, bajo la Presidencia de la persona titular de la Dirección General 

de la Policía, está compuesta por la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, que 
ejerce la Vicepresidencia, y las personas titulares de la Subdirección General de Recursos 
Humanos y Formación, Subdirección General de Logística e Innovación, Gabinete Técnico, 
Comisarías Generales y Divisiones.

Actúa como Secretario de la Junta de Gobierno, la persona titular de la Jefatura de la 
División de Personal.

Pueden asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno, con voz, pero sin voto, aquellas 
otras personas que, en función de los asuntos a tratar, convoque la persona titular de la 
Dirección General de la Policía.

Artículo 18.  Consejo Asesor.
1. Es un órgano colegiado permanente de la Dirección General de la Policía, presidido 

por la persona titular de la misma. Le corresponde prestar asesoramiento sobre aquellos 
asuntos que, por su especial complejidad o trascendencia, aquella estime conveniente 
someter a su conocimiento y consideración. Asimismo, eleva propuestas sobre aquellas 
materias que, por iguales motivos y con base en la experiencia y conocimientos de las 
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personas que lo componen, puedan redundar en la mejora y modernización de la 
organización policial.

2. Los vocales son designados por la persona titular de la Dirección General de la 
Policía, entre funcionarios y funcionarias de la Policía Nacional de reconocido prestigio 
profesional y especiales conocimientos en el ámbito competencial de la Policía Nacional en 
el número que se determine en el Catálogo de Puestos de Trabajo.

La Secretaría del Consejo Asesor se incardina en el Gabinete Técnico.

CAPÍTULO IV
Organización territorial

Artículo 19.  Jefaturas Superiores de Policía.
1. Las Jefaturas Superiores de Policía son órganos de mando, gestión, coordinación e 

inspección de los distintos servicios dependientes de la Dirección General de la Policía 
existentes en el ámbito territorial de actuación de la Policía Nacional.

Su denominación, sede y ámbito territorial son los que se mencionan en el anexo I de 
esta orden.

2. Dependiendo de la persona titular de la Jefatura Superior de Policía, existe una 
Unidad de Coordinación Operativa Territorial, con funciones de coordinación de las 
operaciones de las diferentes unidades territoriales operativas, así como el seguimiento, 
control y supervisión de los servicios, en el ámbito de la Jefatura Superior, estando adscritas 
a las mismas las Unidades Territoriales de Inteligencia.

Al frente de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial se encuentra el Jefe o Jefa 
Regional de Operaciones, que sustituye a la persona titular de la Jefatura Superior de Policía 
en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.

3. Las Jefaturas Superiores de Policía contarán con un Gabinete para su asistencia y 
asesoramiento, que depende directamente de las personas titulares de las mismas.

4. En las Jefaturas Superiores de Policía pluriprovinciales se pueden crear brigadas 
regionales por cada área de actividad con dependencia de la Unidad de Coordinación 
Operativa Territorial con funciones de apoyo y coordinación en las investigaciones sobre la 
delincuencia que actúe en diferentes provincias.

5. Las Jefaturas Superiores de Policía contarán con una Secretaría General con 
funciones de gestión, coordinación y apoyo de los recursos humanos y logísticos asignados, 
especialmente:

a) Prestar asistencia y apoyo a la persona titular de la Jefaturas Superiores de Policía en 
el ejercicio de sus funciones.

b) Gestionar los recursos humanos y los medios materiales asignados a la misma.
c) Gestionar y coordinar las unidades y equipos de expedición de la documentación de 

los ciudadanos españoles y extranjeros residentes y del archivo.

Artículo 20.  Comisarías Provinciales.
1. Existirá una Comisaría Provincial en cada una de las provincias del territorio nacional 

con sede en la capital de la misma.
Su titular asume el mando de los distintos servicios de la Dirección General de la Policía 

en su territorio.
En aquellas provincias en las que se ubique la sede de la Jefatura Superior de Policía, la 

Dirección General de la Policía puede determinar que la persona titular de la Jefatura 
Superior de Policía asume directamente la jefatura de la Comisaría Provincial.

2. Las Comisarías Provinciales pueden tener la siguiente estructura básica:
a) La Unidad de Coordinación Operativa Provincial. Existirá en aquellas Comisarías 

Provinciales que atendiendo al número de dependencias y al volumen de la plantilla lo 
aconsejen, y que el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional lo contemple. 
Ejercerá las funciones de coordinación de las operaciones de las unidades territoriales 
operativas y las de seguimiento, control y supervisión de los servicios.
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En las ciudades sede de la Jefatura Superior de Policía, ejerce estas funciones la Unidad 
de Coordinación Operativa Territorial.

Al frente de cada Unidad de Coordinación Operativa Provincial se encuentra la Jefa o 
Jefe Provincial de Operaciones, que sustituye a la persona titular de la correspondiente 
Comisaría Provincial en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.

b) Las Unidades Territoriales Operativas. Las Comisarías Provinciales contarán con 
tantas Unidades Territoriales Operativas especializadas como Comisarías Generales se 
establezcan en esta Orden, que llevarán a cabo, en su ámbito territorial, las funciones 
encomendadas a los mencionados órganos centrales, así como las de coordinación y apoyo 
de las unidades de su misma área funcional del resto de plantillas de su ámbito territorial, en 
los términos que se aprueben por la Dirección Adjunta Operativa. Su creación, rango 
administrativo, denominación y estructura se establecen en el Catálogo de Puestos de 
Trabajo de la Policía Nacional.

En las Comisarías Provinciales en las que no exista Unidad de Coordinación Operativa 
Provincial, la persona titular de aquélla es sustituida en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, a falta de designación expresa, por la persona titular de la jefatura de la Unidad 
Territorial Operativa de mayor categoría, y en caso de igualdad en la categoría, por la 
persona titular de aquella unidad territorial que figure primero en el orden en que se 
relacionan en el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional.

c) La Secretaría General. Dependiendo directamente de la persona titular de la 
Comisaría Provincial, asume las funciones de apoyo técnico y gestión de los recursos 
humanos y la logística, así como la gestión y coordinación de las unidades y equipos de 
expedición de la documentación de los ciudadanos españoles y extranjeros residentes y del 
archivo. En los casos de ciudades sede de Jefatura Superior de Policía pluriprovincial, 
asume la coordinación de la gestión de todas las secretarías generales de aquélla.

Artículo 21.  Comisarías Zonales.
Cuando las circunstancias e incidencia de la delincuencia lo aconsejen, se pueden 

establecer las Comisarías Zonales que se determinen en el catálogo de puestos de trabajo 
de la Policía Nacional, con funciones de impulso, coordinación de los servicios operativos y 
gestión que en cada caso se le encomienden.

Artículo 22.  Comisarías Locales.
En las poblaciones que se indican en el anexo II de esta orden, existirá una Comisaría 

Local, con las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la Policía Nacional en su 
demarcación territorial. La demarcación de su ámbito territorial de actuación comprenderá 
las poblaciones que se mencionan en su denominación y, en su caso, aquellas que 
expresamente se indique.

Las Comisarías Locales contarán con las unidades necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones. Tendrán su sede en las poblaciones que se determinen.

Artículo 23.  Comisarías de Distrito.
Son las unidades básicas de la organización policial en las grandes urbes y se ocupan 

de aquellas funciones policiales que en cada caso se les asigne.
Existirán en las localidades que se reflejan en el anexo III, que puede ser modificado por 

resolución de la persona titular de la Dirección General de la Policía cuando las 
circunstancias de índole administrativa, social o delincuencial así lo aconsejen.

Artículo 24.  Comisarías Conjuntas. Centros de Cooperación Policial y Aduanera. Centros 
de Cooperación Policial.

Son unidades destinadas a desarrollar la cooperación en materia policial y aduanera en 
la zona fronteriza de aquellos estados con los que España comparte frontera común, de 
acuerdo con lo previsto en los convenios o acuerdos internacionales correspondientes.

Los Centros de Cooperación Policial y Aduanera se integran en la estructura de la 
Comisaría Conjunta, y su funcionamiento se rige por su propia normativa.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 49  Desarrollo de la estructura orgánica y funciones de la Dirección General de la Policía

– 871 –



Cuando las localidades en las que se encuentren las comisarías conjuntas y los centros 
de cooperación policial y aduanera cuenten con comisaría local, estarán integradas en la 
estructura orgánica de ésta. En los demás casos, formarán parte de la estructura de la 
respectiva comisaría provincial.

Existirán comisarías conjuntas y centros de cooperación policial y aduanera y centros de 
cooperación policial en las localidades reflejadas en el anexo IV de esta orden.

Artículo 25.  Puestos Fronterizos.
Son los pasos o lugares físicos habilitados de entrada y salida del territorio nacional de 

españoles y extranjeros. Tienen también la consideración de Puestos Fronterizos los 
puertos, aeropuertos y pasos terrestres que estén reconocidos, o puedan serlo en el futuro, 
como frontera exterior Schengen.

Los Puestos Fronterizos ejercen las funciones de control policial, de carácter fijo y móvil, 
de entrada y salida de personas del territorio nacional, y de seguridad interior de los 
aeropuertos cuando tuvieran su sede en los mismos.

Cuando las localidades en las que se encuentren los puestos fronterizos cuenten con 
Comisarías Locales, estarán integrados en la estructura orgánica de éstas. En los demás 
casos, formarán parte de la estructura de la correspondiente Jefatura Superior de Policía o 
Comisaría Provincial.

Existirán en las localidades reflejadas en el anexo V de esta orden.

Artículo 26.  Unidades de Extranjería.
Asumen las funciones en materia de extranjería que se determinen, bajo la dependencia 

funcional de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y orgánica de la Brigada 
Provincial o Local de Extranjería y Fronteras, como órgano encargado de la ejecución a nivel 
territorial de las competencias atribuidas a dicha Comisaría General.

Existirán en las localidades reflejadas en el anexo VI de esta orden.

Artículo 27.  Unidades de Documentación.
Asumen las funciones en materia de documentación de los ciudadanos españoles, así 

como de expedición de las tarjetas de identidad de extranjeros a los ciudadanos extranjeros, 
en aquellas unidades habilitadas a tal fin.

En el ejercicio de las competencias enunciadas, estas unidades dependen 
funcionalmente de la División de Documentación, y orgánicamente de la secretaría general 
de su respectiva Jefatura Superior de Policía, Comisaría Provincial, Comisaría Local o 
Comisaría Conjunta, como órgano encargado de la ejecución a nivel territorial de las 
competencias atribuidas a la División de Documentación y del cumplimiento de las 
instrucciones emanadas de la misma.

Cuando las localidades en las que se encuentren las Unidades de Documentación 
cuenten con Comisarías Conjuntas o Mixtas, con Centros de Cooperación Policial y 
Aduanera o con Comisarías Locales, estarán integrados en su estructura orgánica. En los 
demás casos, formarán parte de la estructura de la correspondiente Jefatura Superior de 
Policía, Comisaría Provincial o Comisaría Local.

Existirán en las localidades y en el número reflejados en el anexo VII de esta orden.

Artículo 28.  Dependencia.
Las Unidades que integran la organización territorial de la Dirección General de la Policía 

tienen dependencia funcional de los órganos centrales correspondientes a su área de 
actividad policial, a través de la estructura orgánica y jerárquica de mando que se establece 
en esta Orden, sin perjuicio de las funciones de jefatura y dirección de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado que corresponden a los titulares de las Delegaciones del 
Gobierno, Subdelegaciones o Direcciones Insulares, según los casos, quienes las ejercerán 
bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.
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Disposición adicional primera.  Desarrollo de las unidades y servicios de inferior rango.
Pueden crearse, a través del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional, 

unidades policiales específicas, dependientes orgánica y funcionalmente de la comisaría 
general que en cada caso se determine, para la lucha contra determinados tipos de 
criminalidad y en función de los informes estratégicos que, sobre la situación y tendencias de 
los mismos, se elaboren periódicamente.

Asimismo, pueden crearse unidades de policía científica de carácter supraterritorial, con 
laboratorios que podrán extender sus servicios a ámbitos territoriales superiores al de 
Jefatura Superior de Policía. Estas unidades mantendrán la dependencia orgánica de sus 
jefes territoriales.

Disposición adicional segunda.  Desarrollo de la estructura de los servicios de 
información.

De conformidad con la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, y los Acuerdos 
del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, de 16 de febrero de 1996 y de 6 de 
junio de 2014, en los que se otorga la clasificación de secreto a la estructura y organización 
de los servicios de información, la estructura y servicios de tal naturaleza dependientes de la 
Dirección General de la Policía son los que se determinen por Orden Comunicada del 
Ministerio del Interior.

Disposición adicional tercera.  Normas de funcionamiento de los órganos colegiados.
Sin perjuicio de las especialidades prevista en esta orden, el funcionamiento de los 

órganos colegiados de la Dirección General de la Policía se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Disposición adicional cuarta.  Responsables del tratamiento de las bases de datos.
Las personas titulares de las Secretarías Generales de la organización central y 

territorial, como responsables del tratamiento de las bases de datos propias, aplicarán las 
medidas técnicas y organizativas que garanticen que el tratamiento es conforme a las 
normas que regulan la protección de datos.

Disposición adicional quinta.  Sustituciones y suplencias.
La designación de las sustituciones no previstas en esta orden corresponde a las 

personas responsables de las unidades inmediatamente superiores al órgano a sustituir y 
suplir.

Disposición adicional sexta.  No incremento de gasto.
La aplicación de esta orden no supondrá incremento del gasto público.

Disposición transitoria única.  Mantenimiento de la vigencia de las Orden de 28 de febrero 
de 1995 por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales 
y territoriales de la Dirección General de la Policía.

Hasta tanto se modifiquen los vigentes baremos de méritos aplicables a los funcionarios 
de la Policía Nacional para promoción interna y provisión de puestos de trabajo, continuará 
en vigor, a estos solos efectos, la distribución por grupos de comisarías contenida en la 
Orden de 28 de febrero de 1995 por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones 
de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la 

estructura orgánica y funciones de los Servicios centrales y periféricos de la Dirección 
General de la Policía, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
esta orden.
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Disposición final primera.  Facultades de desarrollo.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de la Policía para dictar cuantas 

resoluciones requieran el desarrollo y aplicación de esta orden, a propuesta de los 
responsables de los órganos centrales y territoriales.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».

ANEXO I
Jefaturas Superiores de Policía

– Jefatura Superior de Policía de Madrid, con sede en Madrid y ámbito territorial en esta 
provincia.

– Jefatura Superior de Policía de Cataluña, con sede en Barcelona y ámbito territorial en 
las provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

– Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia y 
ámbito territorial en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

– Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, con sede en Sevilla y ámbito 
territorial en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva.

– Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, con sede en Granada y ámbito 
territorial en las provincias de Granada, Almería, Jaén y Málaga.

– Jefatura Superior de Policía del País Vasco, con sede en Bilbao y ámbito territorial en 
las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

– Jefatura Superior de Policía de Aragón, con sede en Zaragoza y ámbito territorial en 
las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.

– Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, con sede en Valladolid y ámbito 
territorial en las provincias de Valladolid, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria y Zamora.

– Jefatura Superior de Policía de Galicia, con sede en A Coruña y ámbito territorial en 
las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

– Jefatura Superior de Policía de Asturias, con sede en Oviedo y ámbito territorial en la 
provincia de Asturias.

– Jefatura Superior de Policía de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria y 
ámbito territorial en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

– Jefatura Superior de Policía de Illes Balears, con sede en Palma de Mallorca y ámbito 
territorial en la provincia de Illes Balears.

– Jefatura Superior de Policía de Navarra, con sede en Pamplona y ámbito territorial en 
la provincia de Navarra.

– Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha, con sede en Toledo y ámbito 
territorial en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete.

– Jefatura Superior de Policía de Extremadura, con sede en Badajoz y ámbito territorial 
en las provincias de Badajoz y Cáceres.

– Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, con sede en Murcia y ámbito 
territorial en esta provincia.

– Jefatura Superior de Policía de Cantabria, con sede en Santander y ámbito territorial 
en la provincia de Cantabria.

– Jefatura Superior de Policía de La Rioja, con sede en Logroño y ámbito territorial en la 
provincia de La Rioja.

– Jefatura Superior de Policía de Ceuta, con sede en Ceuta y ámbito territorial en esta 
ciudad.

– Jefatura Superior de Policía de Melilla, con sede en Melilla y ámbito territorial en esta 
ciudad.
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ANEXO II
Comisarías Locales

1. Alcalá de Guadaira.
2. Alcalá de Henares.
3. Alcantarilla.
4. Alcázar de San Juan.
5. Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.
6. Alcorcón.
7. Alcoy.
8. Algeciras.
9. Almendralejo.
10. Alzira-Algemesí.
11. Andújar.
12. Antequera.
13. Aranda de Duero.
14. Aranjuez.
15. Arrecife.
16. Astorga.
17. Avilés.
18. Baza.
19. Béjar.
20. Benidorm.
21. Burjassot-Godella.
22. Calatayud.
23. Camas.
24. Cartagena.
25. Ciutadella de Menorca.
26. Coria del Río.
27. Cornellá de Llobregat. Con ámbito territorial de actuación también en las poblaciones 

de Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Casteldefells, Gavá, Sant Boi de LLobregat, 
Sant Feliú de Llobregat, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Viladecamps y El Prat de Llobregat.

28. Coslada-San Fernando.
29. Cuart de Poblet-Manises
30. Denia.
31. Don Benito-Villanueva de la Serena.
32. Dos Hermanas.
33. Écija.
34. Eivissa.
35. El Ejido.
36. Elche.
37. Elda-Petrer.
38. Estepona.
39. Ferrol-Narón
40. Figueres.
41. Fuengirola.
42. Fuenlabrada.
43. Gandía.
44. Getafe.
45. Gijón.
46. Hellín.
47. Igualada.
48. Irún.
49. Jaca.
50. Jerez de la Frontera.
51. La Laguna.
52. La Línea de la Concepción.
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53. Leganés.
54. L'Hospitalet de Llobregat.
55. Linares.
56. Lloret de Mar.
57. Lorca.
58. Luarca.
59. Lucena-Cabra.
60. Manacor.
61. Manresa.
62. Maó.
63. Marbella.
64. Marín.
65. Maspalomas.
66. Mataró. Con ámbito territorial de actuación también en las poblaciones de Granollers 

y Pineda de Mar.
67. Medina del Campo.
68. Mérida.
69. Mieres.
70. Miranda de Ebro.
71. Mislata.
72. Molina de Segura.
73. Monforte de Lemos.
74. Morón de la Frontera.
75. Móstoles.
76. Motril - Torrenueva Costa.
77. Ontinyent
78. Orihuela.
79. Parla.
80. Paterna.
81. Plasencia.
82. Pola de Siero.
83. Ponferrada.
84. Pozuelo de Alarcón.
85. Puerto de la Cruz-Los Realejos.
86. Puerto de Santa María-Puerto Real.
87. Puerto del Rosario.
88. Puertollano.
89. Reus.
90. Ribeira.
91. Ronda.
92. Roquetas de Mar.
93. Rota.
94. Sabadell. Con ámbito territorial de actuación también en las poblaciones de 

Montcada i Reixac, Ripollet y Cerdanyola.
95. Sagunto.
96. Sama de Langreo-San Martín del Rey Aurelio.
97. San Andrés de Rabanedo. Con ámbito territorial de actuación también en las 

poblaciones de Trobajo del Camino y El Ferral del Bernesga.
98. San Fernando.
99. San Juan de Aznalfarache.
100. Sanlúcar de Barrameda.
101. Sant Adrià de Besós. Con ámbito territorial de actuación también en las poblaciones 

de Badalona y Santa Coloma de Gramenet.
102. Sant Feliú de Guíxols.
103. Santa Cruz de la Palma.
104. Santiago de Compostela.
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105. Sur de Tenerife-Adeje. Con ámbito territorial de actuación en los municipios de 
Adeje, Arona, Guía de Isora y Santiago de Teide.

106. Talavera de la Reina.
107. Telde.
108. Terrassa. Con ámbito territorial de actuación también en las poblaciones de Rubí y 

Sant Cugat del Vallès.
109. Torrejón de Ardoz.
110. Torrelavega.
111. Torremolinos-Benalmádena.
112. Torrent.
113. Tortosa.
114. Tudela.
115. Úbeda.
116. Valdepeñas.
117. Vélez-Málaga.
118. Vic.
119. Vigo-Redondela.
120. Vilagarcía de Arousa.
121. Vilanova i la Geltrú. Con ámbito territorial de actuación también en la población de 

Vilafranca del Penedés.
122. Vila-real.
123. Viveiro.
124. Xàtiva.
125. Xirivella-Aldaia-Alaquàs.
126. Yecla.

ANEXO III
Comisarías de Distrito

A Coruña.
Alicante.
Córdoba.
Granada.
Las Palmas de Gran Canaria.
Madrid.
Málaga.
Murcia.
Palma de Mallorca.
Santa Cruz de Tenerife.
Sevilla.
Valencia.
Valladolid.
Vigo-Redondela.
Zaragoza.

ANEXO IV
Comisarías Conjuntas. Centros de Cooperación Policial y Aduanera. Centros 

de Cooperación Policial

Comisarías Conjuntas y CCPA con Portugal Plantilla a la que están adscritas
Caya/Elvas. Comisaría Provincial de Badajoz.
Tui/Valença do Minho. Comisaría Provincial de Pontevedra.
Vila Real de Santo Antonio/Ayamonte. Comisaría Provincial de Huelva.
Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro. Comisaría Provincial de Salamanca.
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Comisarías Conjuntas y CCPA con Portugal Plantilla a la que están adscritas
Quintanilla/Alcañices. Comisaría Provincial de Zamora.

Comisarías Conjuntas y CCPA con Francia Plantilla a la que están adscritas
Canfranc-Somport/Urdós. Comisaría Provincial de Huesca.
Le Perthus/La Junquera. Comisaría Provincial de Girona.
Melles Pont du Roi/Les. Comisaría Provincial de Lleida.
Hendaye/Irún. Comisaría Local de Irún.

CCP con Marruecos Plantilla a la que están adscritas
Algeciras. Comisaría Local de Algeciras.Tánger.

ANEXO V
Puestos Fronterizos

Puesto fronterizo Plantilla a la que está adscrito
Terrestres

Ceuta. Jefatura Superior de Policía de Ceuta.
Melilla. Jefatura Superior de Policía de Melilla.
La Seo d'Urgell. Comisaría Provincial de Lleida.
La Línea de la Concepción (*). Comisaría Local de la Línea de la Concepción.

Aéreos
Aeropuerto de A Coruña. Jefatura Superior de Policía de Galicia.
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Incluye los 
aeropuertos de Madrid-Cuatro Vientos y Torrejón). Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Aeropuerto de Albacete. Comisaría Provincial de Albacete.
Aeropuerto de Alicante-Elche. Comisaría Local de Elche.
Aeropuerto de Almería. Comisaría Provincial de Almería.
Aeropuerto de Asturias. Comisaría Local de Avilés.
Aeropuerto de Bilbao. Jefatura Superior de Policía del País Vasco.
Aeropuerto de Castellón. Comisaría Provincial de Castellón.
Aeropuerto César Manrique-Lanzarote. Comisaría Local de Arrecife.
Aeropuerto de Ciudad Real. Comisaría Provincial de Ciudad Real.
Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental.
Aeropuerto de Fuerteventura. Comisaría Local de Puerto del Rosario.
Aeropuerto de Girona-Costa Brava. Comisaría Provincial de Girona.
Aeropuerto de Gran Canaria. Comisaría Local de Telde.
Aeropuerto de Huesca-Pirineos. Comisaría Provincial de Huesca.
Aeropuerto de Ibiza. Comisaría Local de Eivissa.
Aeropuerto de Jerez. Comisaría Local de Jerez de la Frontera.
Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Jefatura Superior de Policía de Cataluña.
Aeropuerto de La Palma. Comisaría Local de Santa Cruz de la Palma.
Aeropuerto de León. Comisaría Local de San Andrés de Rabanedo.
Aeropuerto de Lleida-Alguaire. Comisaría Provincial de Lleida.
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Comisaría Provincial de Málaga.
Aeropuerto de Menorca. Comisaría Local de Mahón.
Aeropuerto de Palma de Mallorca. Jefatura Superior de Policía de les Illes Balears.
Aeropuerto de Pamplona. Jefatura Superior de Policía de Navarra.
Aeropuerto de la Región de Murcia. Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.
Aeropuerto de Reus. Comisaría Local de Reus.
Aeropuerto de Salamanca. Comisaría Provincial de Salamanca.
Aeropuerto de San Sebastián. Comisaría Local de Irún.
Aeropuerto de Santiago. Comisaría Local de Santiago de Compostela.
Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander. Jefatura Superior de Policía de Cantabria.
Aeropuerto de Sevilla. Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental.
Aeropuerto de Tenerife Norte. Comisaría Local de San Cristóbal de La Laguna.
Aeropuerto de Tenerife Sur. Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Aeropuerto de Valencia. Comisaría Local de Quart de Poblet-Manises.
Aeropuerto de Valladolid. Jefatura Superior de Policía de Castilla y León.
Aeropuerto de Vigo. Comisaría Local de Vigo.
Aeropuerto de Vitoria. Comisaría Provincial de Vitoria-Gasteiz.
Aeropuerto de Zaragoza. Jefatura Superior de Policía de Aragón.

(*) El Puesto aduanero y de control de policía de La Línea de la Concepción no corresponde con el 
trazado de la frontera reconocida por España, de conformidad con el tratado de Utrecht.
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Puesto fronterizo Plantilla a la que está adscrito
Marítimos

Puerto de A Coruña. Comisaría Provincial de A Coruña.
Puerto de Alicante. Comisaría Provincial de Alicante.
Puerto de Almería. Comisaría Provincial de Almería.
Puerto de Arrecife. Comisaría Local de Arrecife.
Puerto de Avilés. Comisaría Local de Avilés.
Puerto de Bahía de Algeciras. Comisaría Local de Algeciras.
Puerto de Bahía de Cádiz. Comisaría Provincial de Cádiz.
Puerto de Barcelona. Comisaría Provincial de Barcelona.
Puerto de Bilbao. Comisaría Provincial de Bilbao.
Puerto de Cartagena. Comisaría Local de Cartagena.
Puerto de Castellón. Comisaría Provincial de Castellón.
Puerto de Ceuta. Jefatura Superior de Policía de Ceuta.
Puerto de Eivissa. Comisaría Local de Eivissa.
Puerto de Ferrol. Comisaría Local de El Ferrol.
Puerto de Gijón. Comisaría Local de Gijón.
Puerto de Huelva. Comisaría Provincial de Huelva.
Puerto de La Línea de la Concepción. Comisaría Local de la Línea de la Concepción.
Puerto de Las Palmas. Comisaría Provincial de Las Palmas.
Puerto de Málaga. Comisaría Provincial de Málaga.
Puerto de Maó. Comisaría Local de Maó.
Puerto de Melilla. Jefatura Superior de Policía de Melilla.
Puerto de Motril. Comisaría Local de Motril.
Puerto de Palma. Jefatura Superior de Policía de Illes Balears.
Puerto de Pasaia. Comisaría Provincial de San Sebastián-Donostia.
Puerto de Puerto Rosario. Comisaría Local de Puerto del Rosario.
Puerto de Sagunto. Comisaría Local de Sagunto.
Puerto de Santa Cruz de la Palma. Comisaría Local de Santa Cruz de la Palma.
Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Puerto de Santander. Jefatura Superior de Policía de Cantabria.
Puerto de Sevilla. Comisaría Provincial de Sevilla.
Puerto de Tarifa. Comisaría Provincial de Cádiz.
Puerto de Tarragona. Comisaría Provincial de Tarragona.
Puerto de Valencia. Comisaría Provincial de Valencia.
Puerto de Vigo. Comisaría Local de Vigo.

(*) El Puesto aduanero y de control de policía de La Línea de la Concepción no corresponde con el 
trazado de la frontera reconocida por España, de conformidad con el tratado de Utrecht.

ANEXO VI
Unidades de Extranjería

Unidad de Extranjería Plantilla a la que está adscrito
Camprodón. Comisaría Provincial de Girona.
Dancharinea. Jefatura Superior de Policía de Navarra.
Portbou. Comisaría Provincial de Girona.Puigcerdà.
Salvaterra de Miño. Comisaría Provincial de Pontevedra.
Valcarlos. Jefatura Superior de Policía de Navarra.
Valencia de Alcántara. Comisaría Provincial de Cáceres.
Verín. Comisaría Provincial de Ourense.

ANEXO VII
Unidades de Documentación

Unidad de Documentación Órgano al que está adscrito
Alcañices. Comisaría Provincial de Zamora.
Alcañiz. Comisaría Provincial de Teruel.
Arganda del Rey. Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Baracaldo. Jefatura Superior de Policía del País Vasco.
Barco de Valdeorras. Comisaría Provincial de Orense.
Basauri. Jefatura Superior de Policía del País Vasco.
Calahorra. Jefatura Superior de La Rioja.
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Unidad de Documentación Órgano al que está adscrito
Camprodón. Comisaría Provincial de Girona.
Carballo. Jefatura Superior de Policía de Galicia.
Castro Urdiales. Jefatura Superior de Policía de Cantabria.
Chiclana de la Frontera. Comisaría Provincial de Cádiz.
Collado-Villalba. Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Colmenar Viejo. Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Eibar. Comisaría Provincial de San Sebastián.
El Vendrell. Comisaría Provincial de Tarragona.
Fraga. Comisaría Provincial de Huesca.
Guecho. Jefatura Superior de Policía del País Vasco.
Huércal-Overa. Comisaría Provincial de Almería.
Inca. Jefatura Superior de Policía de Illes Balears.
Lalín. Comisaría Provincial de Pontevedra.
Las Rozas de Madrid. Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Les. Comisaría Provincial de Lleida.
Lugones. Comisaría Local de Pola de Siero.
Majadahonda. Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Monzón. Comisaría Provincial de Huesca.
Portbou. Comisaría Provincial de Girona.
Portugalete. Jefatura Superior de Policía del País Vasco.
Puigcerdà. Comisaría Provincial de Girona.
Rivas Vaciamadrid. Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Roquetas de Mar. Comisaría Local de Roquetas de Mar.
Salvaterra de Miño. Comisaría Provincial de Pontevedra.
Santa Lucía de Tirajana. Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Tarancón. Comisaría Provincial de Cuenca.
Tomelloso. Comisaría Provincial de Ciudad Real.
Torrevieja. Comisaría Provincial de Alicante.
Tuineje. Comisaría Local de Puerto del Rosario.
Ubrique. Comisaría Provincial de Cádiz.
Valdemoro. Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Valencia de Alcántara. Comisaría Provincial de Cáceres.
Verín. Comisaría Provincial de Ourense.
Vila Real de Santo Antonio/Ayamonte. Comisaría Provincial de Huelva.
Vinaroz. Comisaría Provincial de Castellón.
Zafra. Comisaría Provincial de Badajoz.
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§ 50

Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la 
ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 

la violencia de género

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 301, de 17 de diciembre de 2005

Última modificación: 11 de mayo de 2011
Referencia: BOE-A-2005-20788

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, en su artículo 27, establece el derecho a percibir una ayuda económica 
a las mujeres víctimas de violencia de género que se sitúen en un determinado nivel de 
rentas y respecto de las que se presuma que, debido a su edad, falta de preparación general 
o especializada y circunstancias sociales, tendrán especiales dificultades para obtener un 
empleo. Se trata de un derecho subjetivo mediante el que la citada Ley Orgánica asegura 
uno de sus principios rectores, recogido en su artículo 2, letra e), cual es garantizar derechos 
económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su 
integración social.

El reconocimiento de este derecho requerirá la acreditación por parte de la víctima de 
insuficiencia de recursos económicos, situados en unos ingresos iguales o inferiores al 75% 
del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias; así como un informe del Servicio Público de Empleo competente en el que 
se prevea, fundadamente, y durante el diseño de su itinerario personal de inserción laboral, 
que su inclusión en los programas de empleo específicos que se establezcan para estas 
víctimas, previsión recogida en el artícu-lo 22 de la referida Ley Orgánica, no va a mejorar 
sustancialmente su empleabilidad.

Este informe, necesario para el reconocimiento de este derecho, se emitirá por el 
Servicio Público de Empleo competente con carácter excepcional y para el momento en que 
se tramite la concesión de la ayuda, pues deben quedar salvaguardados los objetivos 
principales perseguidos por la política de empleo, uno de los cuales es asegurar políticas 
adecuadas de integración laboral a aquellos colectivos que presentan mayores dificultades, 
garantizándoles la aplicación de políticas activas de empleo, garantía que constituye, a su 
vez, uno de los fines del Sistema Nacional de Empleo, por lo que, en el caso de que 
desaparezcan o se modifiquen las circunstancias que hagan prever la no empleabilidad de la 
víctima, el itinerario de inserción profesional debe ser retomado.

Las ayudas consisten en un pago único que se modulará en función de las 
responsabilidades familiares o del grado de minusvalía de la víctima o de alguno de los 
familiares a su cargo, o por ambos conceptos. El procedimien-to de concesión y pago de las 
ayudas corresponde a las Administraciones competentes en materia de servicios sociales y 
serán financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

– 881 –



La posibilidad de modulación de la cuantía de la ayuda económica en atención a las 
circunstancias anteriormente mencionadas, así como la necesidad de efectuar una mayor 
concreción de los factores que influyen en la capacidad de inserción profesional de la mujer 
víctima de violencia de género, aconseja el desarrollo reglamentario del artículo 27, con el fin 
de asegurar la correcta aplicación de la norma y garantizar el principio de seguridad jurídica 
y la igualdad en el acceso al derecho reconocido, dejando a salvo las competencias 
exclusivas de las Comunidades Autónomas para establecer el procedimiento de concesión 
de la ayuda.

En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas 
y las ciudades de Ceuta y Melilla, a través de la Conferencia Sectorial de la Mujer, así como 
las organizaciones no gubernamentales de mujeres.

Igualmente se ha tenido en cuenta el informe elaborado por el Consejo Económico y 
Social.

Por su parte, la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, habilita al Gobierno para 
dictar las disposiciones necesarias para su aplicación.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobación 
previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto regular la ayuda económica prevista en el artículo 27 

de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, dirigida a las víctimas de violencia de género para las que quede 
acreditada insuficiencia de recursos y unas especiales dificultades para obtener un empleo.

Artículo 2.  Acreditación de la situación de violencia de género.
Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento del derecho a la 

ayuda económica regulada en este real decreto, se acreditarán con la orden de protección a 
favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación el informe 
del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la denunciante es víctima de 
violencia de género en tanto se dicta la orden de protección.

Artículo 3.  Requisitos de acceso.
Para ser beneficiaria del derecho a la ayuda económica, la mujer víctima de violencia de 

género deberá reunir, a la fecha de solicitud de la ayuda, los siguientes requisitos:
a) Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario 

mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
b) Tener especiales dificultades para obtener un empleo, que se acreditará a través del 

Informe del Servicio Público de Empleo

Artículo 4.  Determinación de las rentas.
A efectos de determinar el requisito de carencia de rentas, únicamente se tendrán en 

cuenta las rentas o ingresos de que disponga o pueda disponer la solicitante de la ayuda, sin 
que se computen a estos efectos las rentas o ingresos de otros miembros de la unidad 
familiar que convivan con la víctima.

Si la solicitante de la ayuda tuviera responsabilidades familiares, se entenderá que 
cumple el requisito de carencia de rentas cuando la renta mensual del conjunto de la unidad 
familiar, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario 
mínimo interprofesional.

Se considerarán rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o 
rendimientos de que disponga o pueda disponer la víctima de violencia de género derivados 
del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, incluyendo los incrementos de patrimonio, de 
las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones 
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económicas de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo. También se 
considerarán los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del 
patrimonio, aplicando a su valor el 50 por ciento del tipo del interés legal del dinero vigente, 
con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por la víctima y de los bienes cuyas 
rentas hayan sido computadas.

Las rentas que no procedan del trabajo y se perciban con periodicidad superior al mes se 
computarán a estos efectos prorrateándose mensualmente.

Artículo 5.  El Informe del Servicio Público de Empleo.
El informe del Servicio Público de Empleo competente deberá hacer constar que la mujer 

solicitante de esta ayuda, debido a su edad, falta de preparación general o especializada y 
circunstancias sociales, no va a mejorar de forma sustancial su empleabilidad por su 
participación en los programas de empleo específicos establecidos para su inserción 
profesional.

A tal efecto, en la elaboración del itinerario personal de inserción laboral, se valorará 
cada uno de los factores mencionados en el apartado anterior y la incidencia conjunta de los 
mismos en la capacidad de inserción profesional de la víctima y sobre la mejora de su 
empleabilidad. En la apreciación de la edad, se tendrá en cuenta aquellas edades de las que 
el Servicio Público de Empleo, de acuerdo con su experiencia, pueda inferir la dificultad para 
la inserción laboral. Por lo que se refiere a las circunstancias relativas a la preparación 
general o especializada de la víctima, se estimará, fundamentalmente, aquellos supuestos 
de total falta de escolarización o, en su caso, de analfabetismo funcional. En la valoración de 
las circunstancias sociales se atenderán las relacionadas con la situación de violencia 
sufrida y su repercusión en la participación o aprovechamiento de los programas de 
inserción, con el grado de minusvalía reconocido, así como cualesquiera otras que, a juicio 
del Servicio Público de Empleo competente, puedan incidir en la empleabilidad de la víctima.

Artículo 6.  Cuantía de la ayuda.
1. El importe de esta ayuda será, con carácter general, equivalente al de seis meses de 

subsidio por desempleo.
2. Cuando la víctima de violencia de género tuviera responsabilidades familiares, el 

importe de la ayuda será el equivalente a:
a) Doce meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a cargo un familiar 

o menor acogido.
b) Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo dos 

o más familiares o menores acogidos, o un familiar y un menor acogido.
3. Cuando la víctima de violencia de género tuviera reconocido oficialmente un grado de 

minusvalía igual o superior al 33 por ciento, el importe de la ayuda será equivalente a:
a) Doce meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima no tuviera 

responsabilidades familiares.
b) Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo un 

familiar o menor acogido.
c) Veinticuatro meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo 

dos o más familiares o menores acogidos, o un familiar y un menor acogido.
4. Cuando la víctima de violencia de género tuviera a su cargo a un familiar o un menor 

acogido, que tuviera reconocido oficialmente un grado de minusvalía igual o superior al 33 
por ciento, el importe de la ayuda será equivalente a:

a) Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo un 
familiar o menor acogido.

b) Veinticuatro meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo 
dos o más familiares o menores acogidos, o un familiar y un menor acogido.

5. Cuando la víctima de violencia de género con responsabilidades familiares o el familiar 
o menor acogido con quien conviva tuviera reconocido oficialmente un grado de minusvalía 
igual o superior al 65 por ciento, el importe de la ayuda será equivalente a veinticuatro 
meses de subsidio por desempleo.
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6. Cuando la víctima de violencia de género y el familiar o menor acogido con quien 
conviva tuvieran reconocido oficialmente un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 
ciento, el importe de la ayuda será equivalente a veinticuatro meses de subsidio por 
desempleo.

7. La ayuda económica reconocida conforme a las disposiciones de este real decreto 
será compatible con el percibo de las pensiones de invalidez y de jubilación de la Seguridad 
Social en su modalidad no contributiva, y no tendrá, en ningún caso, la consideración de 
renta o ingreso computable a efectos del percibo de éstas.

Artículo 7.  Responsabilidades familiares.
A los efectos de lo previsto en este Real Decreto, existirán responsabilidades familiares 

cuando la beneficiaria tenga a su cargo al menos, a un familiar, por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado inclusive, con el que conviva. No se considerarán a cargo 
los familiares con rentas de cualquier naturaleza superiores al salario mínimo 
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Las responsabilidades familiares deberán concurrir en el momento de la solicitud, 
excepto en el supuesto de hijas e hijos que nazcan dentro de los trescientos días siguientes. 
En este supuesto procederá revisar la cuantía de la ayuda percibida para adecuarla a la 
cantidad que le hubiera correspondido si, a la fecha de la solicitud, hubieran concurrido esas 
responsabilidades.

Se entenderá que existe convivencia cuando ésta se encuentre interrumpida por motivos 
derivados de la situación de violencia de género.

No será necesaria la convivencia cuando exista obligación de alimentos en virtud de 
convenio o resolución judicial. Se presumirá la convivencia, salvo prueba en contrario, 
cuando los familiares tengan reconocida la condición de beneficiarios de asistencia sanitaria 
de la Seguridad Social en el documento que aparezca extendido a nombre de la víctima.

Artículo 8.  Tramitación y pago de la ayuda.
1. Estas ayudas serán concedidas y abonadas en un pago único por las 

Administraciones competentes en materia de servicios sociales, de conformidad con sus 
normas de procedimiento.

2. En la regulación del procedimiento de concesión las Administraciones competentes en 
materia de servicios sociales velarán y garantizarán que todas las fases del procedimiento se 
realicen con la máxima celeridad y simplicidad de trámites.

Los procedimientos de concesión serán, en todos sus trámites, accesibles a las 
personas con discapacidad.

3. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reembolsará el importe íntegro de estas 
ayudas a la Administración que hubiera efectuado el pago, con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, de acuerdo con el procedimiento que a tal efecto se establezca 
mediante el sistema de cooperación aplicable a la relación entre dicho Ministerio y tal 
Administración.

Artículo 9.  Causas de reintegro.
Procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas, cuando se hubiera 

obtenido la ayuda sin reunir los requisitos exigidos para su concesión, o falseando u 
ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión.

Disposición adicional.  Personas con discapacidad.
A los efectos de este Real Decreto, tendrán la consideración de personas con 

discapacidad las comprendidas en el número 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.
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Disposición final primera.  Facultad de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar cuantas disposiciones 

sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 51

Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y 
funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 299, de 14 de diciembre de 2007

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2007-21500

Mediante este real decreto el Gobierno de España aprueba las normas de organización y 
funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Con esta iniciativa política se 
aborda la solución de un problema social de indudable importancia y se avanza en la 
protección integral de las familias y de los hijos, cumpliendo el mandato del artículo 39 de la 
Constitución.

En nuestra sociedad actual se ha detectado un problema social derivado de los 
incumplimientos del pago de alimentos establecidos a favor de los hijos menores de edad en 
los supuestos de divorcio, separación, declaración de nulidad del matrimonio, o en procesos 
de filiación o de alimentos.

Estos incumplimientos de obligaciones establecidas judicialmente se producen, muy 
frecuentemente, de forma deliberada por la negativa del obligado al pago de alimentos a 
satisfacerlos y, en otros casos, por la imposibilidad real del deudor de hacerlos efectivos. En 
ambos supuestos, el resultado es que se producen numerosas situaciones de precariedad 
para los hijos menores y, con ello, para la unidad familiar en que se integran junto con la 
persona que los tiene bajo su guarda y custodia.

Este problema que afecta a los hijos menores y a las familias ha suscitado preocupación 
tanto en nuestro país como en el ámbito internacional. Prueba de ello son las diversas 
resoluciones en la materia adoptadas por el Parlamento Europeo y las varias mociones y 
proposiciones aprobadas por el Parlamento español a lo largo de las Legislaturas IV, V y VII.

Es indudable que los poderes públicos deben dar cobertura y solución a estas 
situaciones de desatención de los hijos e hijas menores, proporcionando una adecuada 
garantía para la protección económica de las familias que se encuentren en estas 
circunstancias.

Es en la actual Legislatura cuando el problema se ha abordado definitivamente. La Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género, 
estableció en su disposición adicional decimonovena que el Estado garantizará el pago de 
alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en 
convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de una legislación 
específica que concretará el sistema de cobertura en dichos supuestos y que, en todo caso, 
tendrá en cuenta las circunstancias de las víctimas de violencia de género.

Posteriormente, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, reiteró en su disposición 
adicional única que el Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a 
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favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en 
resolución judicial, a través de una legislación específica que concretará el sistema de 
cobertura en dichos supuestos.

A consecuencia de estas previsiones legales, la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, creó un Fondo, en su disposición 
adicional quincuagésima tercera, dotado inicialmente con diez millones de euros, destinado a 
garantizar, mediante un sistema de anticipos a cuenta, el pago de alimentos reconocidos a 
favor de los hijos menores de edad en convenios judicialmente aprobados o resolución 
judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del 
matrimonio, procesos de filiación o de alimentos.

Posteriormente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres, consignó en su disposición transitoria décima primera una habilitación 
expresa al Gobierno para regular, en el presente año 2007, el Fondo de Garantía del Pago 
de Alimentos.

Finalmente, el régimen jurídico del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se ha 
completado con la previsión legal de que el Estado se subrogará de pleno derecho, hasta el 
importe total de los pagos satisfechos al interesado, en los derechos que asisten al mismo 
frente al obligado al pago de alimentos, teniendo dicho importe la consideración de derecho 
de naturaleza pública. Dicha previsión, junto con otras especialmente relevantes, como es la 
que contempla la colaboración entre los Tribunales y la Administración General del Estado 
en la ejecución de estos créditos públicos, se ha consignado en la disposición final quinta de 
la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de 
regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece 
determinada norma tributaria.

El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos surge así para garantizar a los hijos e hijas 
menores de edad la percepción de unas cuantías económicas, definidas como anticipos, que 
permitan a la unidad familiar en la que se integran subvenir a sus necesidades ante el 
impago de los alimentos por el obligado a satisfacerlos. El montante de los recursos 
económicos de que disponga dicha unidad familiar es, lógicamente, el criterio central para 
determinar si concurren o no las circunstancias de insuficiencia económica que justifican la 
concesión de anticipos por el Fondo.

Serán beneficiarios de los anticipos que conceda el Fondo los hijos e hijas menores de 
edad titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado. Junto a 
ellos, serán también beneficiarios los hijos e hijas mayores de edad discapacitados cuando 
concurran idénticas circunstancias de insuficiencia económica de la unidad familiar en la que 
estén integrados.

El Estado, ante el fracaso de la ejecución judicial del título que reconoció el derecho a 
alimentos, debe garantizar ante todo el superior interés del menor, sufragando con cargo a 
los fondos públicos las cantidades mínimas necesarias para que la unidad familiar en que se 
integra pueda atender a las necesidades del menor. En contrapartida, y atendiendo a los 
principios de buen uso y defensa de los recursos públicos, el Estado se subrogará en los 
derechos que asisten al menor frente al obligado al pago de alimentos, y repetirá contra éste 
el importe total satisfecho a título de anticipos. En atención a estos principios, y a la 
configuración del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos como un fondo carente de 
personalidad jurídica de los previstos por la Ley General Presupuestaria, su gestión se ha 
encomendado al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Economía y Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 7 de diciembre de 2007,
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DISPONGO:

CAPÍTULO I
Objeto y naturaleza del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Real Decreto tiene por objeto regular el Fondo de Garantía del Pago de 

Alimentos, creado en la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, así como establecer las 
condiciones y requisitos de acceso de los beneficiarios a los anticipos y los procedimientos 
de su abono y reintegro o reembolso.

Artículo 2.  Naturaleza y gestión del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
1. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos es un fondo carente de personalidad 

jurídica, a los que se refiere el artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria, cuya gestión se 
atribuye al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas.

2. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos tiene como finalidad garantizar a los hijos 
e hijas menores de edad el pago de alimentos reconocidos e impagados establecidos en 
convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, 
divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono de 
una cantidad que tendrá la condición de anticipo.

3. La concesión del anticipo se hará en todo caso previa instrucción y resolución del 
expediente dirigido a comprobar su procedencia.

4. En cualquier caso, será necesario para acceder a los anticipos del Fondo que la 
resolución en la que se reconozcan los alimentos haya sido dictada por los Tribunales 
españoles.

Artículo 3.  Financiación del Fondo.
1. El Fondo estará dotado con las aportaciones que anualmente se consignen en los 

Presupuestos Generales del Estado y, cuando así lo prevea la ley, con los retornos 
procedentes de los reintegros y reembolsos de los anticipos concedidos.

2. Las cantidades que se abonen con cargo al Fondo tendrán la condición de anticipos, y 
deberán ser reembolsadas o reintegradas a favor del Estado en la forma prevista en este 
real decreto.

3. Podrán atenderse con cargo a las dotaciones del Fondo de Garantía del Pago de 
Alimentos los gastos que ocasione su gestión, conforme prevea la ley.

CAPÍTULO II
Beneficiarios y condiciones de acceso a los anticipos del Fondo de Garantía 

del Pago de Alimentos

Artículo 4.  Beneficiarios de los anticipos.
1. Serán beneficiarios de los anticipos del Fondo los españoles menores de edad, así 

como los menores nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea 
residentes en España, titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e 
impagado, que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, 
computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen los límites que se 
establecen en el artículo 6 de este real decreto.

2. También serán beneficiarios los menores de edad extranjeros no nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea que, siendo titulares de un derecho de alimentos 
judicialmente reconocido e impagado, cumplan los siguientes requisitos:
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a) Residir legalmente en España y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del anticipo. Para los menores 
de cinco años estos periodos de residencia se exigirán a quien ejerza su guarda y custodia.

No obstante, si el titular de la guarda y custodia fuera español bastará con que el menor 
resida legalmente en España al tiempo de solicitar el anticipo, sin necesidad de acreditar 
ningún periodo previo de residencia.

b) Ser nacionales de otro Estado que, de acuerdo con lo que se disponga en los 
tratados, acuerdos o convenios internacionales o en virtud de reciprocidad tácita o expresa, 
reconozca anticipos análogos a los españoles en su territorio.

c) Formar parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, 
computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen los límites que se 
establecen en el artículo 6 de este real decreto.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que residen legalmente 
en España los extranjeros que permanezcan en su territorio en alguna de las situaciones de 
residencia legal previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Artículo 5.  Concepto de Unidad familiar.
A los efectos previstos en este Real Decreto, se considerará Unidad familiar 

exclusivamente la formada por el padre o la madre y aquellos hijos e hijas menores de edad, 
titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, que se 
encuentren a su cargo.

También se considerará Unidad familiar a estos efectos la formada por los menores 
contemplados en el párrafo anterior y la persona física que los tenga a su cargo por tener 
atribuida su guarda y custodia.

Artículo 6.  Límite de recursos económicos.
Los recursos e ingresos económicos de la Unidad familiar, computados anualmente, no 

podrán superar la cantidad resultante de multiplicar la cuantía anual del Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por 
el coeficiente que corresponda en función del número de hijos e hijas menores que integren 
la Unidad familiar.

Dicho coeficiente será 1,5 si sólo hubiera un hijo, y se incrementará en 0,25 por cada 
hijo, de forma que el coeficiente será 1,75 si hubiera dos hijos en la unidad familiar, 2 si 
hubiera tres hijos, y así sucesivamente.

Artículo 7.  Reglas para el cómputo de los recursos e ingresos.
1. A los efectos de lo establecido en los artículos 4 y 6 se considerarán las rentas o 

ingresos computables de la unidad familiar.
A estos efectos, tienen la consideración de rentas o ingresos computables los 

rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas de los que disponga 
anualmente la unidad familiar. Asimismo, se computará el saldo neto de ganancias y 
pérdidas patrimoniales obtenidos en el ejercicio por todos los miembros de la unidad familiar.

2. Se consideran rendimientos del trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en 
especie, que deriven del trabajo personal prestado en el ámbito de una relación laboral o 
estatutaria por cuenta ajena por todos los miembros de la unidad familiar.

En particular, se incluirán, además de las prestaciones reconocidas por los regímenes de 
previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o privados, los rendimientos 
calificados como derivados del trabajo por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.

3. Como rendimientos del capital se computará la totalidad de los ingresos, dinerarios o 
en especie, que provengan de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad 
corresponda a alguno de los miembros de la unidad familiar y no se hallen afectos al 
ejercicio de actividades económicas.

Tratándose de elementos patrimoniales, excluida en todo caso la vivienda habitual de la 
Unidad familiar, que no sean productores de rendimientos de esta naturaleza, la imputación 
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de los rendimientos correspondientes a los mismos se efectuará conforme a las normas 
establecidas en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

4. Los rendimientos derivados del ejercicio de actividades económicas se computarán de 
acuerdo con las normas y reglas establecidas al efecto en la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el método de 
determinación del rendimiento neto que resulte aplicable.

5. El saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales será el resultado de integrar y 
compensar entre sí, en los términos establecidos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las ganancias y pérdidas patrimoniales 
obtenidas en el ejercicio por los miembros de la unidad familiar.

6. Para el cómputo anual de los recursos e ingresos económicos de la Unidad familiar se 
tendrán en cuenta aquellos de que disponga o se prevea que va a disponer en el año natural 
en el que se solicite el anticipo.

CAPÍTULO III
Determinación y efectos del anticipo

Artículo 8.  Cuantía del anticipo.
1. La cuantía del anticipo que conceda el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se 

considerará siempre en importes mensuales.
2. El beneficiario tendrá derecho al anticipo, con cargo al Fondo, de la cantidad mensual 

determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos.
3. No obstante lo anterior, la cuantía máxima del anticipo a percibir por un beneficiario se 

establece en 100 euros mensuales. Si la Unidad familiar estuviera integrada por varios 
beneficiarios este límite operará para cada uno de ellos.

4. Si la resolución judicial fijara una cuantía inferior a la prevista por el apartado anterior, 
la cuantía del anticipo a percibir con cargo al Fondo será la fijada por dicha resolución 
judicial.

Artículo 9.  Plazo máximo de duración de la garantía del Fondo.
El plazo máximo de percepción de los anticipos reconocidos a cada beneficiario será de 

dieciocho meses, ya se perciba el anticipo de forma continua o discontinua.

Artículo 10.  Efectividad y pago.
Los efectos económicos del anticipo se producirán a partir del día primero del mes 

siguiente a aquél en que se hubiese presentado la solicitud.
El pago se efectuará por mensualidades vencidas y lo percibirá quien tenga la guarda y 

custodia del menor beneficiario.

Artículo 11.  Incompatibilidades.
La percepción del anticipo regulado en este real decreto será incompatible con la de 

otras prestaciones o ayudas de la misma naturaleza y finalidad reconocidas por las distintas 
Administraciones Públicas, debiendo optar el miembro de la Unidad familiar que tenga la 
guarda y custodia del menor beneficiario por una de ellas.

CAPÍTULO IV
Procedimiento de reconocimiento de anticipos

Artículo 12.  Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento de reconocimiento de anticipo se iniciará mediante solicitud del 

miembro de la Unidad familiar que tenga la guarda y custodia del menor beneficiario del 
anticipo. La solicitud deberá formalizarse en el modelo oficial que, a tal efecto, apruebe la 
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Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y que se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado».

2. Las solicitudes podrán presentarse en los registros de la citada Dirección General, y 
en los de las Delegaciones de Economía y Hacienda, así como en los registros y oficinas a 
que se refiere él articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 13.  Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
expediente de anticipo.

El órgano competente para la ordenación, instrucción y resolución del expediente de 
anticipo será la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio 
de Economía y Hacienda, que realizará cuantas actuaciones estime necesarias.

A tales efectos, el límite de recursos económicos al que se refiere el artículo 6 del 
presente real decreto se entenderá acreditado mediante la declaración de las rentas de la 
Unidad familiar que realice el solicitante del anticipo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en cualquier momento de la tramitación 
se podrá comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas para el acceso y 
conservación del derecho al anticipo o a la cuantía reconocida, por cualquier medio válido en 
derecho y, en particular, a través de consultas a otras Administraciones y ficheros públicos, 
recabando, en su caso, el consentimiento del afectado y de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 14.  Documentación acreditativa.
1. La solicitud contendrá, entre otras, las siguientes declaraciones:
a) Declaración del solicitante referida a las rentas e ingresos de la Unidad familiar.
b) Subrogación a favor del Estado en los términos previstos en el artículo 24.1 del 

presente Real Decreto.
2. Asimismo, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Testimonio de la resolución judicial que reconozca el derecho a alimentos, así como 

testimonio de haber instado su ejecución.
b) Certificación expedida por el Secretario Judicial que acredite el resultado infructuoso 

de la ejecución, al no haberse obtenido el pago de los alimentos ni haberse trabado embargo 
sobre bienes propiedad del ejecutado.

c) Libro de familia o certificación de nacimiento de los beneficiarios.
d) En el caso de menores extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de 

la Unión Europea, Tarjeta de Residencia en vigor y resolución o certificación de concesión 
del permiso de residencia legal de los periodos previos requeridos en España, en los 
términos establecidos en el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social.

En el caso de menores extranjeros que sean ciudadanos de un Estado miembro de la 
Unión Europea, certificación de su inscripción en el Registro Central de Extranjeros, prevista 
en el articulo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación 
y residencia en España de los mismos.

3. No será necesaria la presentación de documentación que estuviera en poder de 
cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a 
lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sin perjuicio de que la Administración pueda requerir al solicitante del anticipo que 
facilite la fecha y el órgano o dependencia en que dicha documentación fue presentada o, en 
su caso, fue emitida.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 51  Organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos

– 891 –



Artículo 15.  Informe del Servicio Jurídico del Estado.
El órgano instructor podrá solicitar el informe del Servicio Jurídico del Estado sobre el 

expediente, a los efectos de fundamentar en derecho la resolución.

Artículo 16.  Procedimiento de urgencia.
1. Podrá reconocerse con carácter de urgencia el anticipo a quienes, reuniendo las 

condiciones contempladas por este Real Decreto, acrediten una situación de urgente 
necesidad.

2. Se considerará, a estos efectos, que existe situación de urgente necesidad cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando los recursos e ingresos económicos de la unidad familiar no superen el límite 
que corresponda con arreglo al artículo 6 del presente real decreto reducido en 0,5 puntos el 
coeficiente.

b) Cuando la persona que ostente la guarda y custodia del menor sea víctima de 
violencia de género, en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género.

3. El procedimiento de urgencia se iniciará a instancia de quien ostente la guarda y 
custodia del menor beneficiario y no será preciso acreditar la dificultad para obtener el pago 
de alimentos a que se refiere el artículo 14.2.b), siendo bastante el testimonio de haber 
instado la ejecución judicial de la resolución que reconoció el derecho a alimentos y el 
transcurso de dos meses desde que se instó dicha ejecución, sin haber obtenido su pago 
conforme a la declaración del solicitante.

4. Deberá acreditarse la condición de víctima de violencia de género, si ésta fuera la 
causa de la situación de urgente necesidad, por cualquiera de los siguientes medios de 
prueba:

a) A través de la sentencia condenatoria.
b) A través de la resolución judicial que hubiere acordado como medida cautelar para la 

protección de la víctima la prohibición de aproximación o la prisión provisional del inculpado.
c) De la forma establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género.
5. El procedimiento ordinario podrá derivar en procedimiento de urgencia a instancia del 

solicitante, cuando por éste se acredite una situación sobrevenida de urgente necesidad en 
los términos del presente artículo.

Artículo 17.  Resolución, plazos y efectos.
1. Corresponderá a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 

resolver el expediente, de forma motivada.
2. El plazo máximo para resolver y notificar al solicitante la resolución será de tres 

meses, contado desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

Este plazo será de dos meses en el procedimiento de urgencia contemplado en el 
artículo anterior, contado igualmente desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los 
registros del Ministerio de Economía y Hacienda.

3. Transcurridos los plazos establecidos en el apartado anterior sin que se haya 
notificado resolución expresa, la solicitud se podrá entender estimada, sin perjuicio de la 
obligación de la Administración de resolver expresamente, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 42.1 y 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. La concesión del pago del anticipo se comunicará también al obligado al pago de los 
alimentos, en el plazo de diez días a partir de la fecha de la emisión de la resolución de 
reconocimiento.
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Artículo 18.  Recursos.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa, y se podrá interponer contra la misma 

recurso potestativo de reposición ante el titular de la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses contados de igual forma, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Artículo 19.  Comunicación de resoluciones estimatorias a los Juzgados y Tribunales.
La resolución de reconocimiento del anticipo se comunicará por el órgano instructor al 

Juzgado o Tribunal que hubiese dictado la resolución judicial, o al que la estuviere 
ejecutando, en su caso, en el plazo de diez días a partir de la fecha de la emisión de la 
resolución de reconocimiento.

Artículo 20.  Obligaciones del perceptor.
Los perceptores del anticipo con cargo al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos 

deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Comunicar cualquier variación de la composición y situación económica de la Unidad 

familiar así como cuantas circunstancias puedan tener incidencia en la conservación y 
cuantía del derecho al anticipo concedido, en el plazo máximo de treinta días desde la fecha 
en que se produzca.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas determine para verificar las condiciones y términos por los 
que se reconoció el anticipo.

Artículo 21.  Modificación de efectos de los anticipos concedidos.
1. La modificación de las circunstancias que determinaron el reconocimiento del anticipo 

o la cuantía del mismo dará lugar a la variación o, en su caso, a la suspensión definitiva de 
los efectos señalados en la resolución de concesión de aquél, que tendrán que ser 
declaradas mediante resolución motivada.

En los casos en que la variación de efectos se base en hechos, alegaciones o pruebas 
no aducidas por el interesado, se le pondrán de manifiesto dichas circunstancias para que, 
en el plazo de diez días, presente las alegaciones y justificaciones que estime oportunas.

2. Cuando concurra alguna de las causas de extinción previstas en el artículo 22, la 
resolución declarará la causa apreciada y suspenderá definitivamente el pago. No obstante, 
no será precisa la tramitación de procedimiento cuando se trate de las causas previstas en 
las letras a), g) y j) del mencionado precepto.

Artículo 22.  Extinción del derecho reconocido.
1. El derecho a que se refieren los artículos anteriores se extinguirá por:
a) Por alcanzar el beneficiario la mayoría de edad.
b) Por alteración de las condiciones económicas de la Unidad familiar que justificaron el 

reconocimiento siempre que la misma supere los límites establecidos en el artículo 6.
c) Por resolución judicial que así lo determine.
d) Por modificación de la resolución judicial que reconoció el derecho de los beneficiarios 

a alimentos, siempre que de la misma se derive la improcedencia sobrevenida del mismo.
e) Por cumplimiento voluntario o forzoso de la obligación de pago por parte del obligado.
f) Cuando el anticipo se obtuviera mediante la aportación de datos falsos o 

deliberadamente incompletos o a través de cualquier forma fraudulenta o con omisión 
deliberada de circunstancias que hubieran determinado la denegación o reducción del 
derecho.

g) Por el transcurso del plazo máximo de garantía.
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h) Por el reconocimiento de prestación o ayuda incompatible, previa opción del 
solicitante, o percepción de la misma.

i) Por fallecimiento del beneficiario.
j) Por fallecimiento del obligado al pago de alimentos.
k) Por pérdida de la residencia legal, respecto de los menores que carezcan de 

nacionalidad española.
2. En los supuestos anteriores se producirá la extinción del anticipo sin perjuicio de la 

obligación de reintegro a que se refiere el artículo 25 o, en su caso, del derecho de 
reembolso previsto en el artículo 24, cuando así proceda.

Artículo 23.  Efectos económicos de la modificación de efectos y de la extinción.
El percibo de la cuantía reconocida se extenderá hasta el último día del mes en que se 

haya producido la causa determinante de su modificación o de la extinción del anticipo.

CAPÍTULO V
Acciones de subrogación, reembolso y reintegro

Artículo 24.  Subrogación y reembolso.
1. De conformidad con la disposición final quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, el 

Estado se subrogará de pleno derecho, hasta el total importe de los pagos satisfechos al 
interesado, en los derechos que asisten al mismo frente al obligado al pago de alimentos, 
teniendo dicho importe la consideración de derecho de naturaleza pública, y su cobranza se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria. Su recaudación en 
periodo ejecutivo se realizará mediante el procedimiento administrativo de apremio.

2. En el supuesto previsto por el apartado anterior, se practicará liquidación de las 
cantidades adeudadas al Estado por el obligado al pago de alimentos. Dicha liquidación será 
notificada al obligado, que deberá ingresarla en el Tesoro Público en los plazos previstos por 
el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Las liquidaciones que no hayan sido satisfechas en período voluntario serán recaudadas 
en período ejecutivo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio.

Artículo 25.  Percibos indebidos del anticipo.
1. Procederá el reintegro de los anticipos indebidamente percibidos en los siguientes 

supuestos:
a) Cuando se hayan realizado abonos una vez producida la extinción del anticipo por 

alguna de las causas previstas en el artículo 22. En este caso procederá el reintegro de la 
cantidad abonada tras la extinción del anticipo.

b) Cuando el reconocimiento se hubiese producido en base a la aportación de datos 
falsos o deliberadamente incompletos o a través de cualquier otra forma fraudulenta, así 
como mediante la omisión deliberada de circunstancias que hubiesen determinado la 
denegación o reducción del anticipo solicitado.

c) Cuando resulten cantidades percibidas indebidamente como consecuencia de un 
procedimiento de revisión, o de modificación de efectos de la resolución de los señalados en 
el artículo 21 del presente real decreto.

2. Las cantidades indebidamente percibidas deberán reintegrase desde el día primero 
del mes siguiente a aquel en que hubiere variado la composición de la Unidad familiar o sus 
recursos económicos o en que produjera efectos la causa que motive el percibo indebido.

La obligación del reintegro del anticipo indebidamente percibido prescribirá a los cuatro 
años, contados a partir de la fecha de cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para 
exigir su devolución.

3. En todo caso, el reintegro de los pagos recibidos en cualquiera de los supuestos 
previstos en el apartado 1 será requisito inexcusable para poder solicitar en el futuro nuevos 
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anticipos, salvo en el caso contemplado en la letra b) de dicho apartado, en que no podrá 
formularse nueva solicitud de anticipo.

Las mensualidades que hayan sido objeto de reintegro no serán computables a efectos 
del plazo máximo de percepción previsto en el artículo 9 del presente real decreto.

Disposición adicional primera.  Personas discapacitadas.
Los hijos e hijas mayores de edad discapacitados serán beneficiarios de los anticipos del 

Fondo cuando concurran en ellos las circunstancias prevenidas por este real decreto para 
los hijos e hijas menores de edad.

El grado de discapacidad habrá de ser igual o superior al 65 por 100. Se acreditará 
mediante resolución o certificación emitida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales u 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, que se aportará junto con la restante 
documentación acreditativa prevista por el artículo 14.

Disposición adicional segunda.  Residencia del deudor en el extranjero.
Cuando el deudor de alimentos resida en el extranjero, los beneficiarios mencionados en 

los artículos anteriores podrán, en cualquier momento del procedimiento, reclamar el pago 
de alimentos en aplicación de los Convenios Internacionales existentes en la materia, con 
independencia de su condición de beneficiario del anticipo del Fondo de Garantía del Pago 
de Alimentos.

Disposición adicional tercera.  Derecho supletorio.
En todo lo no previsto en el presente real decreto se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se faculta a los Ministros de Economía y Hacienda y de Justicia para dictar, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y la 
aplicación de lo previsto en este real decreto.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2008.

Información relacionada

• Téngase en cuenta que, con efectos de 6 de octubre de 2020, la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social asumirá las competencias en la gestión de las 
prestaciones reguladas en el presente Real Decreto 1618/2007, según establece la 
disposición adicional 8.4 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2020-4554, 
en relación con la disposición transitoria 2.6 del Real Decreto 497/2020, de 28 de abril. Ref. 
BOE-A-2020-4763#dt-2
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§ 52

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

[Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 116, de 15 de mayo de 2013
Última modificación: 15 de mayo de 2024

Referencia: BOE-A-2013-5073

CAPÍTULO I
Suspensión de los lanzamientos

Artículo 1.  Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos 
especialmente vulnerables.

1. Hasta transcurridos quince años desde la entrada en vigor de esta ley, no procederá el 
lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera 
adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica la vivienda habitual de 
personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las 
circunstancias económicas previstas en este artículo.

Durante ese plazo, el ejecutado situado en el umbral de exclusión podrá solicitar y 
obtener del acreedor ejecutante de la vivienda adherido al Código de Buenas Prácticas para 
la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, 
aprobado por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección 
de deudores hipotecarios sin recursos, o persona que actúe por su cuenta, el alquiler de la 
misma en las condiciones establecidas en el apartado 5 del anexo de dicho Código.

2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:
a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
b) Unidad familiar monoparental con al menos un hijo a cargo.
c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.
d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga reconocido un grado de 

discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que 
le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de 
desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que 
estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el 
tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de 
discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma 
temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
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g) Unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género.
h) El deudor mayor de 60 años.
3. Para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 deberán concurrir, además de 

los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias 
económicas siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el 
límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce 
pagas. Dicho límite será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
anual de catorce pagas en los supuestos previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, 
y de cinco veces dicho indicador en el caso de que el ejecutado sea persona con parálisis 
cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física 
o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así 
como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a 
su cuidador, para realizar una actividad laboral. El límite definido para cada caso se 
incrementará por cada hijo a cargo dentro de la unidad familiar en:

i. 0,15 veces el IPREM para las familias monoparentales;
ii. 0,10 veces el IPREM para el resto de familias.
b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya 

sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de 
esfuerzo de acceso a la vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que 
perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la 
única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

4. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá:
a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas 

cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya 
multiplicado por al menos 1,5.

b) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o 
pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la 
vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

Artículo 2.  Acreditación.
La concurrencia de las circunstancias a que se refiere esta Ley se acreditará por el 

deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la 
ejecución del lanzamiento, ante el Juez o el Notario encargado del procedimiento, mediante 
la presentación de los siguientes documentos:

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:
1.º Certificado de rentas y, en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto 

de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación a 
los últimos cuatro ejercicios tributarios.

2.º Últimas tres nóminas percibidas.
3.º Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la 

cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
4.º Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas 

análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades 
locales.

5.º En caso de trabajador por cuenta propia se aportará el certificado expedido por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por 
cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía 
mensual percibida.

b) Número de personas que habitan la vivienda:
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1.º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
2.º Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la 

vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a 
los seis meses anteriores.

c) Titularidad de los bienes:
1.º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación 

con cada uno de los miembros de la unidad familiar.
2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria 

y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales 
constituidas, si las hubiere.

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de esta Ley.

[ . . . ]
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§ 53

Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 2021
Última modificación: 30 de marzo de 2022

Referencia: BOE-A-2021-4629

FELIPE VI

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

ley:

PREÁMBULO

I
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 18 del citado real 
decreto prevé que las autoridades, empresas y proveedores adopten las medidas necesarias 
para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios.

En este sentido, el artículo 2.a) de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen 
medidas para la protección de las infraestructuras críticas, define esos servicios esenciales 
como el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, 
la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento 
de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.

Asimismo, han sido aprobados el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 y el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, con la finalidad de poder dar respuesta a la 
situación creada como consecuencia de la situación de emergencia y de la declaración del 
estado de alarma, en los diferentes ámbitos, tanto económicos como sociales, afectados.

Las medidas adoptadas a raíz de esta situación están provocando un especial impacto 
en determinados colectivos de personas especialmente vulnerables que deben ser objeto de 
protección por parte del Gobierno.

Las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable 
en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo 
que las sitúa en una situación de mayor riesgo, como se ha venido demostrando con motivo 
de situaciones parcialmente análogas, como los periodos vacacionales sin situación de 
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permanencia en domicilios, periodos en los que se disparan los casos de violencia de género 
y de violencia doméstica.

En este contexto, ya antes de la declaración del estado de alarma y de la aprobación de 
las medidas adoptadas a su amparo, desde el Ministerio del Interior se impartieron las 
instrucciones oportunas en relación con los expedientes activos en el Área de Violencia de 
Género de la Secretaría de Estado de Seguridad. Sin embargo, resulta preciso llevar a cabo 
medidas dirigidas en especial a la protección y asistencia de las víctimas de violencia de 
género, con enfoque de inclusión y accesibilidad, y en particular de aquellas que puedan 
encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, como garantía de sus derechos y en 
particular del derecho a la asistencia social integral contemplado en la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Efectivamente, el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, señala que las mujeres víctimas de 
violencia de género tienen derecho a la asistencia social integral, a través de servicios 
sociales de atención, de emergencia, de acogida y de recuperación integral. Según la norma, 
la organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las 
corporaciones locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación 
urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

La violencia de género constituye, sin duda alguna, una amenaza a los derechos 
humanos, entre ellos, la vida, la integridad física y psíquica, la salud, la seguridad y el 
bienestar económico y social de sus víctimas y del conjunto de la sociedad; por tanto, 
merece que, en el marco de una situación de excepcionalidad como la declarada por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se articulen las medidas necesarias para garantizar el 
adecuado funcionamiento de los servicios destinados a su protección y asistencia, 
eliminando los obstáculos que puedan dificultar o imposibilitar el acceso de las víctimas a los 
medios habituales de asistencia integral, comunicación y denuncia de situaciones de 
violencia de género; o que incluso disponiendo de tales medios puedan encontrarse con que 
los servicios de asistencia no estén disponibles o no lo estén al nivel habitual de atención.

Por otro lado, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, 
obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y dar 
respuesta a la violencia contra las mujeres. En particular, en su artículo 7 insta a que las 
medidas que se tomen impliquen, en su caso, a todos los actores pertinentes como las 
agencias gubernamentales, los parlamentos y las autoridades nacionales, regionales y 
locales; y en su artículo 8 promueve la dedicación de recursos financieros y humanos 
adecuados para la correcta aplicación de políticas integradas, medidas y programas dirigidos 
a prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del 
Convenio.

En septiembre de 2017, los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado 
aprobaron, respectivamente, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en 
materia de violencia de género y el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de 
estrategias contra la violencia de género. Ambos integran el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género (en adelante, Pacto de Estado), cuya aprobación culminó en diciembre 
de 2017 con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de administraciones 
autonómicas y locales. El Pacto de Estado, además de medidas genéricas dirigidas a todas 
las Administraciones Públicas, incluye, en su Eje 7, recomendaciones específicas para las 
comunidades autónomas y las entidades locales, que se acompañan para su realización con 
el compromiso económico previsto en su Eje 9. Este establece un fondo finalista para la 
ejecución de las medidas del Pacto de Estado destinado a las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla, de cien millones de euros, que se refleja anualmente en los 
Presupuestos Generales del Estado.

La forma y el procedimiento en que ha de realizarse la distribución de estos fondos a las 
comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad, y los plazos para 
su transferencia y su correspondiente ejecución en el respectivo ejercicio económico, 
establecidos en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, impiden aprovechar eficazmente los recursos que aporta el Pacto de Estado 
durante el periodo de cinco años para su ejecución.
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De acuerdo con el artículo 86 de la mencionada Ley 47/2003, de 26 de noviembre, la 
Conferencia Sectorial de Igualdad se celebrará al comienzo del ejercicio económico para 
acordar los criterios objetivos para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, y 
su distribución entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Esta 
distribución será aprobada mediante acuerdo del Consejo de Ministros y, a continuación, los 
órganos competentes de la Administración General del Estado, es decir, del Ministerio de 
Igualdad, aprobarán los instrumentos jurídicos oportunos para la formalización de los 
compromisos financieros.

Es en ese momento de la formalización de los compromisos financieros cuando, en el 
supuesto de que las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla tengan 
remanentes de fondos no comprometidos correspondientes a las transferencias del ejercicio 
anterior (determinados en el estado de ejecución que estas deben presentar no más tarde 
del 31 de marzo de cada ejercicio), estos remanentes deberán ser descontados de la 
cantidad que corresponda transferir a cada comunidad autónoma, para que sean utilizados 
en el ejercicio corriente como situación de tesorería en el origen.

Además, los créditos que correspondan a cada comunidad autónoma se le librarán y 
harán efectivos por cuartas partes en la segunda quincena natural de cada trimestre (con la 
única excepción del pago correspondiente al primer trimestre), que solo podrán hacerse 
efectivos una vez se haya aprobado definitivamente la distribución territorial de los créditos y 
se hayan formalizado los correspondientes compromisos financieros mediante el oportuno 
instrumento jurídico.

Por lo expuesto, de acuerdo con el estado de ejecución que presente cada comunidad 
autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla no más tarde del 31 de marzo, se conocerán los 
remanentes que no hubieran comprometido a 31 de diciembre de 2019, tanto respecto de los 
créditos del Pacto de Estado que se transfirieron en 2018 (que pudieron ejecutarse en 2019 
en virtud de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de 
medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género) como 
de los transferidos en 2019. Así, los remanentes que no hubieran comprometido a 31 de 
diciembre de 2019 deberán ser descontados de la cantidad que corresponda transferir a 
cada comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla en el presente ejercicio 2020; 
de tal manera que, de no mediar una urgente modificación normativa, una vez que se 
celebre la Conferencia Sectorial de Igualdad, los fondos del Pacto de Estado para las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para 2020 no podrían transferirse 
de forma efectiva pues se descontarían los remanentes de los fondos transferidos en los 
ejercicios anteriores que no hubieran sido comprometidos.

Además, de acuerdo con el mencionado artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, los créditos que corresponda gestionar a cada comunidad autónoma se le 
librarán y harán efectivos por cuartas partes en la segunda quincena natural de cada 
trimestre, por lo que el libramiento de los últimos trimestres limita enormemente la posibilidad 
de su ejecución durante el ejercicio económico corriente al que se refiere el propio artículo 
86.

Así, dado que el libramiento de los créditos se extiende hasta el último trimestre del año, 
es muy difícil que en ese breve plazo se puedan realizar alguna de las necesidades 
identificadas por las distintas comunidades autónomas, puesto que tanto la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, establecen unos plazos de tramitación administrativa que no permiten su 
adecuada ejecución, en los estrictos plazos ya mencionados.

Con la finalidad de evitar tal descuento, que sería tan perjudicial para la lucha contra la 
violencia de género, facilitar la ejecución de los fondos transferidos en los últimos trimestres 
del año, y la propia necesidad de celebrar cuanto antes la Conferencia Sectorial de Igualdad 
en la que se formalice la distribución de los fondos para 2020, quedan suficientemente 
acreditadas las razones que justifican la medida adoptada mediante esta Ley. La adecuada 
ejecución del Pacto de Estado así lo exige.

Estas circunstancias que impiden ejecutar adecuadamente los créditos del Pacto de 
Estado en cada ejercicio presupuestario, también han sido trasladadas por escrito, y 
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expuestas por las propias comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en la 
Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 17 de octubre de 2019, en la que 
manifestaron mayoritariamente la necesidad de exceptuar el régimen de los remanentes 
previsto en la regla Sexta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, tal y como ya se hizo en 2018 o, en su defecto, establecer un ámbito temporal 
más amplio para la ejecución de los fondos del Pacto de Estado.

Asimismo, y en referencia a las transferencias a las comunidades autónomas para la 
ejecución de los fondos del Pacto de Estado, resulta inminente la culminación del plazo para 
justificar y acordar el reparto de fondos; la necesidad de mantener los servicios esenciales 
de asistencia social integral contra la violencia de género en un contexto de excepcionalidad 
como el que nos encontramos, con las modificaciones necesarias para su adaptación a las 
medidas dispuestas por las autoridades delegadas, constituye una justificación adicional a la 
necesidad de exceptuar la aplicación de la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, 
General Presupuestaria, en los términos previstos en la presente Ley.

II
En consecuencia, y buscando dar respuesta a las necesidades de protección de las 

víctimas de violencia de género en un contexto como en el que nos encontramos, esta Ley 
adopta una serie de medidas destinadas al mantenimiento y adaptación de los servicios de 
asistencia integral y protección, estableciendo medidas organizativas para garantizar el 
adecuado funcionamiento de los servicios destinados a su protección, así como la 
adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a las circunstancias 
excepcionales a las que se ve sometida la ciudadanía durante estos días.

De esta manera, la presente Ley se estructura en dos capítulos, el primero de ellos 
contiene seis artículos destinados a asegurar el funcionamiento de los servicios de 
asistencia y protección integral de las víctimas de violencia de género en el marco del estado 
de alarma. El segundo capítulo contiene tres artículos; en el primero se prevé la excepción 
de la aplicación de la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
para los fondos destinados a la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, con el objetivo de asegurar la implementación y prestación continuada durante los 
cinco años de vigencia del Pacto de Estado de los servicios de asistencia y protección de las 
víctimas de violencia de género. En el segundo, se habilita la financiación de los servicios 
puestos en marcha por las comunidades autónomas, para hacer frente a las necesidades en 
materia de violencia de género derivadas de la declaración del estado de alarma. En el 
tercero, se garantiza una atención integral a víctimas de trata con fines de explotación 
sexual.

Finalmente, el texto se cierra con una disposición transitoria que regula la aplicación de 
la excepción a la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, a los 
remanentes no comprometidos correspondientes al ejercicio presupuestario del año 2019 y 
dos disposiciones finales que contienen el fundamento constitucional de las medidas 
adoptadas y la entrada en vigor de esta Ley.

III
Esta Ley cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, en 
el ejercicio de la iniciativa legislativa, deben cumplir las Administraciones Públicas.

En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, se ven plenamente respaldados dado 
el interés general en el que se funda, siendo el Real Decreto-ley el instrumento más 
adecuado para garantizar su consecución.

Por lo que respecta a la proporcionalidad, se ha buscado establecer una medida 
imprescindible para atender la necesidad de protección, asistencia y atención de las víctimas 
de la violencia de género en una situación de excepcionalidad y en la que la convivencia con 
el agresor supone un riesgo cierto a su integridad física y moral.

Dicha proporcionalidad puede, asimismo, apreciarse en la excepción de la regla Sexta 
del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, ya que se ha buscado establecer 
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una medida imprescindible para atender la necesidad de protección, asistencia y atención de 
las víctimas de la violencia de género, mediante la flexibilización de la regla de gasto de los 
programas ejecutados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a 
tal fin, no pudiendo plantearse otras medidas menos restrictivas de derechos o que 
impongan menos obligaciones a los destinatarios.

Asimismo, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, supone un marco 
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento 
y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones por parte de las 
Administraciones Públicas concernidas, por lo que se entiende que la propuesta se adecua 
al principio de seguridad jurídica.

En cumplimiento del principio de transparencia, la norma identifica claramente su 
propósito y ofrece una explicación completa de su contenido en esta parte expositiva.

Finalmente, dado que la norma no impone cargas administrativas, se entiende 
plenamente cumplida la adecuación al principio de eficiencia.

CAPÍTULO I
Medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios de asistencia y 

protección integral a las víctimas de violencia de género

Artículo 1.  Declaración de servicio esencial.
A los efectos de lo previsto en la presente Ley, los servicios a los que se refieren los 

artículos 2 a 5 del mismo tendrán la consideración de servicios esenciales con los efectos 
previstos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sus 
normas de desarrollo; el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un 
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto 
de la lucha contra el COVID-19, y el resto del ordenamiento jurídico.

Cuando, además, enfrentan discriminación interseccional se garantizará la accesibilidad 
a los derechos previstos en esta Ley para todas las mujeres: independientemente de su 
etnia, nivel socioeconómico, edad, estatus migratorio, diversidad funcional, discapacidad, 
situación de dependencia, lugar de residencia o cualquier otra situación que redunde en la 
discriminación descrita.

Así, para garantizar la accesibilidad a los servicios públicos, todas las formas de 
discriminación interseccional se tendrán en cuenta por parte del personal que presta 
asistencia a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas menores a su cargo, así como en el 
reparto de recursos y atención a programas por parte de las Administraciones competentes.

Además, todos los recursos para la protección y asistencia recogidos en esta Ley se 
prestarán tanto a las mujeres como a los menores de edad reconocidos como víctimas de 
violencia de género, en los términos de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 
8/2015, de 22 de julio, de medidas de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia.

Artículo 2.  Normal funcionamiento de los servicios de información y asesoramiento jurídico 
24 horas, telefónica y en línea, así como de los servicios de teleasistencia y asistencia social 
integral a las víctimas de violencia de género.

1. Las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la prestación de los servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas, 
telefónica y en línea, dirigidos a las víctimas de violencia de género, que deben ser 
inclusivos y accesibles con las mismas características que los que se venían prestando con 
anterioridad a la declaración del estado de alarma y, en su caso, adaptando su prestación a 
las necesidades excepcionales derivadas de este.

2. Las Administraciones Públicas competentes asegurarán el normal funcionamiento del 
servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género 
(ATENPRO), adaptando, en su caso, su prestación a las necesidades excepcionales 
derivadas del estado de alarma.
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3. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán la prestación de los servicios 
de asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social 
destinadas a las víctimas de violencia de género, que viniesen funcionando con anterioridad 
a la declaración del estado de alarma, adaptando, en su caso, su prestación a las 
necesidades excepcionales derivadas del estado de alarma. Así mismo, se prestará un 
seguimiento especial a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género 
mientras se prolongue la situación de emergencia.

La adaptación a la que se refiere el párrafo anterior, deberá tener en cuenta la situación 
de permanencia domiciliaria, así como limitaciones adicionales de las víctimas, ya sea 
debido a alguna discapacidad o a las dificultades de acceso a los recursos, especialmente 
en el ámbito rural, y prever alternativas a la atención telefónica, a través de medios como la 
mensajería instantánea para la asistencia psicológica o la alerta con geolocalización para la 
comunicación de emergencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

4. Asimismo, las Administraciones Públicas reforzarán los servicios que inciden en la 
recuperación socio laboral de las víctimas de violencia de género, especialmente en las 
situaciones de mayor vulnerabilidad, en colaboración con los organismos competentes en 
materia de empleo de las distintas Administraciones Públicas.

Se garantizarán las condiciones laborales de las mujeres víctimas de violencia de género 
que hayan sido incluidas en alguna de las modalidades de ERTE definidas en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19.

5. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán la provisión de los servicios 
descritos en el presente artículo mientras duren las medidas derivadas de la emergencia 
sanitaria provocadas por el COVID-19 que impliquen alteraciones de la normalidad y que 
supongan una especial vulnerabilidad para las víctimas de violencia de género, aún 
superado el estado de alarma.

Artículo 3.  Servicios de acogida a víctimas de violencia de género y otras formas de 
violencia contra las mujeres.

1. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán el normal funcionamiento de 
los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para víctimas 
de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.

2. Cuando la respuesta de emergencia conlleve el abandono del domicilio para 
garantizar la protección de la víctima y de sus hijos e hijas, se procederá al ingreso en los 
centros a los que se refiere el apartado anterior, que serán equipados con equipos de 
protección individual.

3. Cuando sea necesario para garantizar la acogida de víctimas y de sus hijos e hijas en 
riesgo, las Administraciones Públicas competentes podrán disponer el uso de los 
establecimientos de alojamiento turístico, a los que se refiere la Orden TMA/277/2020, de 23 
de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos 
y se adoptan disposiciones complementarias.

4. A los centros a los que se refiere el presente artículo les será de aplicación, en aquello 
que proceda en atención a su naturaleza, lo dispuesto en los apartados segundo, tercero y 
cuarto, de la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas 
complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el 
ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

5. Se establecerán protocolos de asistencia, atención y acogida accesibles para las 
mujeres con discapacidad que se pondrán a disposición de esta red de servicios.

Artículo 4.  Sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las 
medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de 
género.

1. Las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el normal funcionamiento y prestación del servicio integral, incluido el servicio de 
puesta a disposición, instalación y mantenimiento de equipos de dispositivos telemáticos, del 
sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares 
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y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género. Se garantizará la 
protección de las víctimas y el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas contra 
hombres denunciados o condenados por delitos relacionados con la violencia de género.

2. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones 
Públicas competentes podrán dictar las instrucciones necesarias a las empresas prestadoras 
de los servicios.

3. Las administraciones competentes supervisarán estos medios telemáticos para 
asegurar su uso y disponibilidad para las mujeres con discapacidad, y aplicarán las medidas 
de accesibilidad pertinentes para asegurar que puedan ser utilizados por estas mujeres.

Artículo 5.  Medidas relativas al personal que presta servicios de asistencia social integral a 
víctimas de violencia de género, y otras formas de violencia contra las mujeres que, por su 
naturaleza, se deban prestar de forma presencial.

1. Las personas trabajadoras que por razón de su actividad profesional tengan contacto 
directo con las víctimas y, en todo caso, quienes prestan sus servicios en centros de 
teleasistencia, emergencia o acogida, deben seguir las medidas de protección 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad, según el nivel de riesgo al que están expuestos.

2. A efectos de lo anterior, y siempre que las disponibilidades así lo permitan, las 
Administraciones Públicas competentes, así como las empresas proveedoras de servicios, 
deberán dotar a las personas trabajadoras de los centros de los equipos de protección 
individual.

Artículo 6.  Campañas institucionales para prevenir la violencia de género durante el estado 
de alarma.

1. Con la finalidad de prevenir los impactos que el aislamiento domiciliario pueda tener 
en el incremento de casos de violencia de género y facilitar el acceso de las víctimas a los 
servicios de asistencia social integral, así como la sensibilización de su entorno social y 
familiar, las Administraciones Públicas competentes elaborarán las oportunas campañas de 
concienciación.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas 
y locales podrán disponer la inserción de las campañas, o los mensajes, anuncios y 
comunicaciones que formen parte de las mismas, a las que se refiere el apartado anterior, en 
los medios de comunicación social de titularidad pública y privada.

Las administraciones públicas competentes garantizarán que estas campañas cumplan 
con los requerimientos de accesibilidad universal.

CAPÍTULO II
Medidas urgentes para favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género por las comunidades autónomas

Artículo 7.  Régimen aplicable a los remanentes no comprometidos afectados al Pacto de 
Estado en materia de Violencia de Género.

Con carácter excepcional, limitado exclusivamente a las transferencias destinadas para 
el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades 
Autónomas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, o los que resulten 
equivalentes en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, no resultará de aplicación 
lo dispuesto en la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, a los remanentes no comprometidos resultantes al final del 
ejercicio. Si el gasto o actuación a la que corresponda el remanente resulta suprimida en el 
presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas las 
obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante 
que no estuviese comprometido se reintegrará al Estado.
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Artículo 8.  Proyectos o programas financiados con fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género.

Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que les 
correspondan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a poner en marcha todos 
los proyectos o programas preventivos y asistenciales que se recogen en esta Ley, así como 
cualquier otro que, en el contexto de las medidas de contención de la pandemia internacional 
ocasionada por la COVID-19 tenga como finalidad garantizar la prevención, protección y la 
atención frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Artículo 9.  Atención integral a víctimas de trata con fines de explotación sexual.
1. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán una protección, atención e 

intervención integral a las víctimas de trata con fines de explotación sexual que se hayan 
detectado durante el confinamiento.

2. Con este objetivo, se reforzará la vigilancia a través de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, o aquellos cuerpos de seguridad autonómicos que correspondan 
según sus competencias, en los lugares donde se ejerza este tipo de violencia, se facilitará 
alojamiento alternativo y asistencia sanitaria y social a las víctimas que hayan contraído 
COVID-19.

Disposición adicional única.  Diálogo civil.
Las estrategias, actuaciones y medidas que se deriven de lo contenido en esta Ley 

estarán presididas por el diálogo civil, es decir, para su elaboración, decisión, aplicación y 
evaluación se contará con el parecer y la opinión de las mujeres a través de sus 
organizaciones representativas, dentro de los órganos colegiados de participación de la 
Administración General del Estado.

Disposición transitoria única.  Régimen aplicable a los remanentes no comprometidos 
correspondientes al ejercicio presupuestario del año 2019.

Lo dispuesto en el artículo 7 será de aplicación a las transferencias contempladas en el 
crédito 25.03.232C.450 para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas 
a las comunidades autónomas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2019.

Disposición final primera.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo establecido en las reglas 149.1.1.ª, 149.1.14.ª y 

149.1.29.ª de la Constitución Española.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».
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§ 54

Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la 
Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen 

jurídico de los animales. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 300, de 16 de diciembre de 2021

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2021-20727

FELIPE VI

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

ley:

PREÁMBULO

I
La actual regulación de los bienes del Código Civil dota a los animales del estatuto 

jurídico de cosas, en concreto con la condición de bienes muebles. Resulta paradójico que el 
Código Penal ya distinguiera en 2003 entre los daños a los animales domésticos y a las 
cosas, reforma sobre la que se profundizó en 2015, mientras que el Código Civil sigue sin 
reconocer que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad.

La reforma del régimen jurídico de los animales en el Código Civil español sigue las 
líneas que marcan otros ordenamientos jurídicos próximos, que han modificado sus Códigos 
Civiles para adaptarlos a la mayor sensibilidad social hacia los animales existente en 
nuestros días, y también para reconocer su cualidad de seres vivos dotados de sensibilidad: 
la reforma austriaca de 10 de marzo de 1986; la reforma alemana de 20 de agosto de 1990, 
seguida de la elevación de la protección de los animales a rango constitucional en 2002 al 
introducir en su Ley Fundamental el artículo 20 a); la regulación en Suiza, país que también 
incluye en su Constitución la protección de los animales y que modificó el Código Civil y el 
Código de las Obligaciones a este objeto; la reforma belga de 19 de mayo de 2009; y las dos 
más recientes: la reforma francesa de 16 de febrero de 2015 y, de manera muy especial por 
la proximidad con esta que ahora se presenta, la Ley portuguesa de 3 de marzo de 2017, 
que estableció un estatuto jurídico de los animales y modificó tanto su Código Civil como el 
Código Procesal Civil y el Código Penal.

Por otra parte, el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige 
que los Estados respeten las exigencias en materia de bienestar de los animales como 
«seres sensibles». Por ello, también aplica este criterio el Derecho español en numerosas 
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normas, entre las que debe destacarse la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado 
de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Cabe destacar, 
igualmente, la ratificación por el Reino de España, mediante instrumento publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de octubre de 2017, del Convenio Europeo sobre 
protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987.

Aunque en las primeras reformas de los Códigos Civiles europeos (Austria, Alemania y 
Suiza) se utilizaba la formulación «negativa», en el sentido de que los animales no son cosas 
o no son bienes, se ha optado por las fórmulas más recientes de los Códigos Civiles francés 
y portugués, que prefieren una descripción «positiva» de la esencia de estos seres que los 
diferencia, por un lado, de las personas y, por otro, de las cosas y otras formas de vida, 
típicamente de las plantas.

II
La reforma afecta, en primer lugar, al Código Civil, con vistas a sentar el importante 

principio de que la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza de las cosas o 
bienes, principio que ha de presidir la interpretación de todo el ordenamiento.

De esta forma, junto a la afirmación del actual artículo 333, según el cual «todas las 
cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o 
inmuebles», se concreta que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, lo que no 
excluye que en determinados aspectos se aplique supletoriamente el régimen jurídico de los 
bienes o cosas.

De este modo, los animales están sometidos solo parcialmente al régimen jurídico de los 
bienes o cosas, en la medida en que no existan normas destinadas especialmente a regular 
las relaciones jurídicas en las que puedan estar implicados animales, y siempre que dicho 
régimen jurídico de los bienes sea compatible con su naturaleza de ser vivo dotado de 
sensibilidad y con el conjunto de disposiciones destinadas a su protección. Lo deseable de 
lege ferenda es que ese régimen protector vaya extendiéndose progresivamente a los 
distintos ámbitos en que intervienen los animales, y se vaya restringiendo con ello la 
aplicación supletoria del régimen jurídico de las cosas.

En nuestra sociedad los animales son, en general, apropiables y objeto de comercio. Sin 
perjuicio de ello, la relación de la persona y el animal (sea este de compañía, doméstico, 
silvestre o salvaje) ha de ser modulada por la cualidad de ser dotado de sensibilidad, de 
modo que los derechos y facultades sobre los animales han de ser ejercitados atendiendo al 
bienestar y la protección del animal, evitando el maltrato, el abandono y la provocación de 
una muerte cruel o innecesaria.

A partir de las anteriores premisas y en consonancia con el principio que inspira la 
reforma y con el nuevo marco jurídico configurado por la legislación administrativa sobre 
convivencia y protección de animales, se adecuan, entre otras, las tradicionales nociones de 
ocupación, frutos naturales, hallazgo, responsabilidad por daños y vicios ocultos, aplicadas, 
de una manera distinta a la actualmente vigente, a los animales.

Esta reforma se hace precisa no sólo para adecuar el Código Civil a la verdadera 
naturaleza de los animales, sino también a la naturaleza de las relaciones, particularmente 
las de convivencia, que se establecen entre estos y los seres humanos. En base a lo 
anterior, se introducen en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos 
destinados a concretar el régimen de convivencia y cuidado de los animales de compañía, 
cuestión que ya ha sido objeto de controversia en nuestros tribunales. Para ello se 
contempla el pacto sobre los animales domésticos y se sientan los criterios sobre los que los 
tribunales deben tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal, atendiendo a 
su bienestar.

Asimismo, se incorporan disposiciones en materia de sucesiones, relativas al destino de 
los animales en caso de fallecimiento de su propietario, que, en ausencia de voluntad 
expresa del causahabiente, también deberán articular previsiones en base al criterio de 
bienestar de los animales.

Por otro lado, atendiendo al vínculo existente y la concurrencia entre los malos tratos a 
animales y la violencia doméstica y de género y el maltrato y abuso sexual infantil, se 
contemplan limitaciones a la guarda y custodia en casos de antecedentes por maltrato 
animal ejercido como forma de violencia o maltrato psicológico contra aquellos.
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III
Con el mismo criterio protector que inspira la reforma, mediante la modificación del 

apartado primero del artículo 111 de la Ley Hipotecaria se impide que se extienda la hipoteca 
a los animales colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación ganadera, 
industrial o de recreo y se prohíbe el pacto de extensión de la hipoteca a los animales de 
compañía.

Por último, se modifica el artículo 605 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, para declarar absolutamente inembargables a los animales de compañía en atención al 
especial vínculo de afecto que les liga con la familia con la que conviven. Esta previsión rige 
sin perjuicio de la posibilidad de embargar las rentas que dichos animales puedan generar.

[ . . . ]
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§ 55

Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono 
Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 

2022-2025. [Inclusión parcial]

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
«BOE» núm. 16, de 19 de enero de 2022

Última modificación: 26 de octubre de 2022
Referencia: BOE-A-2022-802

[ . . . ]
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§ 56

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. [Inclusión parcial]

Ministerio de Hacienda
«BOE» núm. 59, de 9 de marzo de 2004

Última modificación: 28 de diciembre de 2023
Referencia: BOE-A-2004-4214

[ . . . ]
TÍTULO II

Recursos de los municipios

CAPÍTULO I
Enumeración

[ . . . ]
Subsección 6.ª Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana

Artículo 104.  Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un 

tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se 
ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En 
consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o 
en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el 
incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles 
clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y 
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor 
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y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de 
sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea 
cual sea el régimen económico matrimonial. Asimismo, no se producirá la sujeción al 
impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles a título lucrativo en 
beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, 
tutela o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo 
ejercicio se llevará a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra 
la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales 
ratificados por España, cuando estas transmisiones lucrativas traigan causa del referido 
fallecimiento.

4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de 
bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que 
se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 
1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las 
sociedades de gestión de activos.

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o 
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha 
Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de 
voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o 
como consecuencia de la misma.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones 
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a 
los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan 
entre los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de 
dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo 
largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se 
ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este 
apartado.

5. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de 
los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores 
de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá 
declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la 
adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que 
se refiere el artículo 106.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de 
adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a 
estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el 
que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la 
Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, 
se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que 
represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del 
valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su 
caso, al de adquisición.
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Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de 
los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar 
señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el 
cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su 
adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de 
aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

[ . . . ]
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§ 57

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

[Inclusión parcial]

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 251, de 20 de octubre de 1993

Última modificación: 12 de mayo de 2023
Referencia: BOE-A-1993-25359

[ . . . ]
TÍTULO IV

Disposiciones comunes

Beneficios fiscales

Artículo 45.  
Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravamen a 

que se refiere el artículo 1 de la presente Ley serán los siguientes:
I. A) Estarán exentos del impuesto:
a) El Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus 

establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos.
Esta exención será igualmente aplicable a aquellas entidades cuyo régimen fiscal haya 

sido equiparado por una Ley al del Estado o al de las Administraciones públicas citadas.
b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 

de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial en la forma prevista en el 
artículo 14 de dicha Ley.

A la autoliquidación en que se aplique la exención se acompañará la documentación que 
acredite el derecho a la exención.

c) Las cajas de ahorro y las fundaciones bancarias, por las adquisiciones directamente 
destinadas a su obra social.

d) La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan 
suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español.

e) El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como las 
instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de la Real 
Academia Española.

f) Los partidos políticos con representación parlamentaria.
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g) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
h) La Obra Pía de los Santos Lugares.
B) Estarán exentas:
1. Las transmisiones y demás actos y contratos en que la exención resulte concedida por 

Tratados o Convenios Internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento 
interno.

2. Las transmisiones que se verifiquen en virtud de retracto legal, cuando el adquirente 
contra el cual se ejercite aquél hubiere satisfecho ya el impuesto.

3. Las aportaciones de bienes y derechos verificados por los cónyuges a la sociedad 
conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su 
disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su 
haber de gananciales.

4. Las entregas de dinero que constituyan el precio de bienes o se verifiquen en pago de 
servicios personales, de créditos o indemnizaciones. Las actas de entrega de cantidades por 
las entidades financieras, en ejecución de escrituras de préstamo hipotecario, cuyo impuesto 
haya sido debidamente liquidado o declarada la exención procedente.

5. Los anticipos sin interés concedidos por el Estado y las Administraciones Públicas, 
Territoriales e Institucionales.

6. Las transmisiones y demás actos y contratos a que dé lugar la concentración 
parcelaria, las de permuta forzosa de fincas rústicas, las permutas voluntarias autorizadas 
por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, así como las de acceso a la propiedad 
derivadas de la legislación de arrendamientos rústicos y las adjudicaciones del Instituto de 
Reforma y Desarrollo Agrario a favor de agricultores en régimen de cultivo personal y directo, 
conforme a su legislación específica.

7. Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportación a 
las Juntas de Compensación por los propietarios de la unidad de ejecución y las 
adjudicaciones de solares que se efectúen a los propietarios citados, por las propias Juntas, 
en proporción a los terrenos incorporados.

Los mismos actos y contratos a que dé lugar la reparcelación en las condiciones 
señaladas en el párrafo anterior.

Esta exención estará condicionada al cumplimiento de todos los requisitos urbanísticos.
8. Los actos relativos a las garantías que presten los tutores en garantía del ejercicio de 

sus cargos.
9. Las transmisiones de valores, admitidos o no a negociación en un mercado 

secundario oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores.

10. Las operaciones societarias a que se refieren los apartados 1.º, 2.º y 3.º del artículo 
19.2 y el artículo 20.2 anteriores, en su caso, en cuanto al gravamen por las modalidades de 
transmisiones patrimoniales onerosas o de actos jurídicos documentados.

11. La constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que efectúen 
los socios que no supongan aumento de capital y el traslado a España de la sede de 
dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen 
previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea.

12.a) La transmisión de terrenos y solares y la cesión del derecho de superficie para la 
construcción de edificios en régimen de viviendas de protección oficial. Los préstamos 
hipotecarios solicitados para la adquisición de aquellos, en cuanto al gravamen de actos 
jurídicos documentados.

b) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos o contratos relacionados con 
la construcción de edificios en régimen de «viviendas de protección oficial», siempre que se 
hubiera solicitado dicho régimen a la Administración competente en dicha materia.

c) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar la primera transmisión de viviendas 
de protección oficial, una vez obtenida la calificación definitiva.

d) La constitución de préstamos hipotecarios para la adquisición exclusiva de viviendas 
de protección oficial y sus anejos inseparables, con el límite máximo del precio de la citada 
vivienda, y siempre que este último no exceda de los precios máximos establecidos para las 
referidas viviendas de protección oficial.
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e) La constitución de sociedades y la ampliación de capital, cuando tengan por exclusivo 
objeto la promoción o construcción de edificios en régimen de protección oficial.

Para el reconocimiento de las exenciones previstas en las letras a) y b) anteriores 
bastará que se consigne en el documento que el contrato se otorga con la finalidad de 
construir viviendas de protección oficial y quedará sin efecto si transcurriesen tres años a 
partir de dicho reconocimiento sin que obtenga la calificación o declaración provisional o 
cuatro años si se trata de terrenos. La exención se entenderá concedida con carácter 
provisional y condicionada al cumplimiento que en cada caso exijan las disposiciones 
vigentes para esta clase de viviendas. En el supuesto de las letras a) y b) de este apartado, 
el cómputo del plazo de prescripción previsto en el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, comenzará a contarse una vez transcurrido el plazo de tres o 
cuatro años de exención provisional.

Las exenciones previstas en este número se aplicarán también a aquéllas que, con 
protección pública, dimanen de la legislación propia de las Comunidades Autónomas, 
siempre que los parámetros de superficie máxima protegible, precio de la vivienda y límite de 
ingresos de los adquirentes no excedan de los establecidos en la norma estatal para las 
viviendas de protección oficial.

13. Las transmisiones y demás actos y contratos cuando tengan por exclusivo objeto 
salvar la ineficacia de otros actos anteriores por los que se hubiera satisfecho el impuesto y 
estuvieran afectados de vicio que implique inexistencia o nulidad.

14. En las ciudades de Ceuta y Melilla se mantendrán las bonificaciones tributarias 
establecidas en la Ley de 22 de diciembre de 1955.

15. Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se 
instrumenten, incluso los representados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos. 
La exención se extenderán a la transmisión posterior de los títulos que documenten el 
depósito o el préstamo, así como el gravamen sobre actos jurídicos documentados que 
recae sobre pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, por 
plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que se 
satisfaga una contraprestación por diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el 
comprometido a reembolsar al vencimiento, incluidos los préstamos representados por 
bonos de caja emitidos por los bancos industriales o de negocios.

16. Las transmisiones de edificaciones a las empresas que realicen habitualmente las 
operaciones de arrendamiento financiero a que se refiere la disposición adicional séptima de 
la Ley 26/1988, de 29 de julio, para ser objeto de arrendamiento con opción de compra a 
persona distinta del transmitente, cuando dichas operaciones estén exentas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

Será requisito imprescindible para poder disfrutar de este beneficio que no existan 
relaciones de vinculación directas o indirectas, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la 
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, entre transmitente, 
adquirente o arrendatario.

17. Las transmisiones de vehículos usados con motor mecánico para circular por 
carretera, cuando el adquirente sea un empresario dedicado habitualmente a la compraventa 
de los mismos y los adquiera para su reventa.

La exención se entenderá concedida con carácter provisional y para elevarse a definitiva 
deberá justificarse la venta del vehículo adquirido dentro del año siguiente a la fecha de su 
adquisición.

18. Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de 
hipotecas de cualquier clase, en cuanto al gravamen gradual de la modalidad "Actos 
Jurídicos Documentados" que grava los documentos notariales.

19. Las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos, 
créditos u otras obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciación o 
en los acuerdos extrajudiciales de pago establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, siempre que, en todos los casos, el sujeto pasivo sea el deudor.

20.1 Las operaciones de constitución y aumento de capital de las sociedades de 
inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, así 
como las aportaciones no dinerarias a dichas entidades, quedarán exentas en la modalidad 
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de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.

2. Los fondos de inversión de carácter financiero regulados en la ley citada anteriormente 
gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados con el mismo alcance establecido en el apartado anterior.

3. Las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria reguladas en la Ley citada 
anteriormente que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, 
tengan por objeto social exclusivo la adquisición y la promoción, incluyendo la compra de 
terrenos, de cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento, tendrán 
el mismo régimen de tributación que el previsto en los dos apartados anteriores.

Del mismo modo, dichas instituciones gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la 
cuota de este impuesto por la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y por la 
adquisición de terrenos para la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, 
siempre que, en ambos casos, cumplan los requisitos específicos sobre mantenimiento de 
los inmuebles establecidos en las letras c) y d) del artículo 28.5 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 
de marzo, salvo que, con carácter excepcional, medie la autorización expresa de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.

4. Los fondos de titulización hipotecaria, los fondos de titulización de activos financieros, 
y los fondos de capital riesgo estarán exentos de todas las operaciones sujetas a la 
modalidad de operaciones societarias.

21. Las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad 
regulados en la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, de 
Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria 
con esta finalidad.

22. Las operaciones de constitución y aumento de capital de las Sociedades de Inversión 
en el Mercado Inmobiliario reguladas en la Ley 11/2009, por la que se regulan las 
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, así como las 
aportaciones no dinerarias a dichas sociedades, quedarán exentas en la modalidad de 
operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

Asimismo, gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota de este impuesto 
por la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y por la adquisición de terrenos 
para la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, en ambos casos, 
cumplan el requisito específico de mantenimiento establecido en el apartado 3 del artículo 3 
de la Ley 11/2009.

23. Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y 
créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y del 
nuevo Código de Buenas Prácticas que se introduce con el Real Decreto-ley 19/2022, de 22 
de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida 
de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real 
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del 
mercado de préstamos hipotecarios, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos 
notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.

24. Las transmisiones de activos y, en su caso, de pasivos, así como la concesión de 
garantías de cualquier naturaleza, cuando el sujeto pasivo sea la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, regulada en la Disposición adicional 
séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de 
Entidades de Crédito, por cualquiera de sus modalidades.

Las transmisiones de activos o, en su caso, pasivos efectuadas por la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria a entidades participadas 
directa o indirectamente por dicha Sociedad, en al menos el 50 por ciento del capital, fondos 
propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento 
inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
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Las transmisiones de activos y pasivos realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o por las entidades constituidas por esta para 
cumplir con su objeto social, a los Fondos de Activos Bancarios, a que se refiere la 
disposición adicional décima de la citada Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

Las transmisiones de activos y pasivos realizadas por los Fondos de Activos Bancarios, 
a otros Fondos de Activos Bancarios.

Las operaciones de reducción del capital y de disolución de la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, de sus sociedades participadas en al 
menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la 
entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como 
consecuencia de la misma, y de disminución de su patrimonio o disolución de los Fondos de 
Activos Bancarios.

El tratamiento fiscal previsto en los párrafos anteriores respecto a las operaciones entre 
los Fondos de Activos Bancarios resultará de aplicación, solamente, durante el período de 
tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria a los citados fondos, previsto en el apartado 10 de la disposición adicional décima 
de esta Ley.

25. Las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que el prestatario sea 
alguna de las personas o entidades incluidas en la letra A) anterior.

26. Los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente a los que se refiere 
el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

27. La constitución, disolución y las modificaciones consistentes en aumentos y 
disminuciones de los fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre.

28. Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y 
créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la 
modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto, siempre que tengan su 
fundamento en los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado real decreto-ley, 
referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

29. Las escrituras de formalización de las moratorias previstas en artículo 13.3 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, así como en el artículo 24.2 del Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y de las moratorias 
convencionales concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previstas en el artículo 7 del 
Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.

30. Las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos 
hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía hipotecaria que 
se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico, regulada en 
los artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación económica y el empleo, y de la moratoria para el sector del transporte 
público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús, regulada en los artículos 18 al 
23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para 
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

31. Cuando exista garantía real inscribible, las escrituras de formalización de la 
extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido 
aval público previstos en el artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de 
la COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la 
modalidad de actos jurídicos documentados de este impuesto.

32. Las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos 
hipotecarios o sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la suspensión de 
las obligaciones de pago de intereses y principal conforme a los artículos 15 a 21 del Real 
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Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a 
los afectados para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y 
para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

33. 1. La emisión, transmisión y amortización de los bonos garantizados y 
participaciones hipotecarias y certificados de transmisión de hipoteca regulados en el Real 
Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea 
en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de 
inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, 
ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 
línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a 
determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción 
de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, así como su 
reembolso.

2. Las transmisiones de activos para constituir el patrimonio separado previsto para el 
caso de concurso de la entidad emisora y la transmisión de préstamos a otra entidad de 
crédito para la financiación conjunta de las emisiones, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 14 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas 
de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de 
organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector 
público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas 
transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, 
exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes.

34. Las transmisiones por cualquier título de bienes o derechos efectuadas en pago de 
indemnizaciones, en la cuantía judicialmente reconocida, en beneficio de las hijas, hijos y 
menores o personas incapacitadas sujetas a tutela o guarda y custodia de mujeres fallecidas 
como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley 
o por los instrumentos internacionales ratificados por España.

35. El contrato de aval suscrito con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 
S.M.E.

C) Con independencia de las exenciones a que se refieren los apartados A) y B) 
anteriores, se aplicarán en sus propios términos y con los requisitos y condiciones en cada 
caso exigidos, los beneficios fiscales que para este impuesto establecen las siguientes 
disposiciones:

1.ª La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
2.ª El Real Decreto-ley 12/1980, de 26 de septiembre, sobre actuaciones del Estado en 

materia de Viviendas de Protección Oficial.
3.ª La Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común.
4.ª La Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de la Energía.
5.ª La Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
6.ª La Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y 

de los Agricultores Jóvenes.
7.ª La Ley 45/1984, de 17 de diciembre, de Reordenación del Sector Petrolero, con las 

especificaciones introducidas por la Ley 15/1992, de 5 de junio, sobre Medidas Urgentes 
para la Progresiva Adaptación del Sector Petrolero al Marco Comunitario.

8.ª (Derogado).
9.ª La Ley 49/1984, de 26 de diciembre, sobre Explotación Unificada del Sistema 

Eléctrico Nacional, por lo que se refiere a la cancelación de garantías constituidas al amparo 
del apartado 2 de su artículo 6.

10.ª La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen General Electoral.
11.ª Las operaciones de constitución y aumento de capital de las Entidades de Capital-

Riesgo en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Entidades de Capital-
Riesgo y de sus sociedades gestoras.
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12.ª La Ley 15/1986, de 26 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, con la 
modificación introducida por la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de 
diciembre.

13.ª (Derogado).
14.ª La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
15.ª La Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
16.ª La Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico.
17.ª La Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión 

Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulación Hipotecaria.
18.ª La Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
19.ª La Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España.
20.ª La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación con la Comisión Islámica de España.
21.ª La Ley 31/1992, de 26 de noviembre, de Incentivos Fiscales aplicables a la 

realización del Proyecto Cartuja 93.
22.ª La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, para la constitución y 

ampliaciones de capital de las sociedades que creen las Administraciones y entes públicos 
para llevar a cabo la enajenación de acciones representativas de su participación en el 
capital social de sociedades mercantiles.

23ª. Los Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, en Cajas de 
Ahorro y en Cooperativas de Crédito continuarán disfrutando en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la exención establecida en 
el Real Decreto-ley 4/1980, de 28 de marzo, y en el Real Decreto-ley 18/1982, de 24 de 
septiembre, por razón de su constitución, de su funcionamiento y de los actos y operaciones 
que realicen en el cumplimiento de sus fines.

23ª. La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos 
hipotecarios.

II. Los beneficios fiscales no se aplicarán, en ningún caso, a las letras de cambio, a los 
documentos que suplan a éstas o realicen función de giro, ni a escrituras, actas o 
testimonios notariales gravados por el artículo 31, apartado primero.

Los beneficios fiscales y exenciones subjetivas concedidos por esta u otras leyes en la 
modalidad de cuota variable de documentos notariales del impuesto sobre actos jurídicos 
documentados no serán aplicables en las operaciones en las que el sujeto pasivo se 
determine en función del párrafo segundo del artículo 29 del Texto Refundido, salvo que se 
dispusiese expresamente otra cosa.

[ . . . ]
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§ 58

Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado. 

[Inclusión parcial]

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 126, de 27 de mayo de 1987

Última modificación: 28 de diciembre de 2023
Referencia: BOE-A-1987-12636

[ . . . ]
TEXTO REFUNDIDO DE LEY DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO

[ . . . ]
TÍTULO I

Derechos pasivos del personal comprendido en el número 1 del artículo 3.° de 
este texto

[ . . . ]
SUBTÍTULO II

Prestaciones del Régimen de Clases Pasivas del Estado en favor del personal 
comprendido en el artículo 3.º, número 1, de este texto

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Pensiones ordinarias en favor de los familiares del personal mencionado en la 
letra a) del número 1 del artículo 3 de este texto

[ . . . ]
Sección 3.ª Pensiones de orfandad

[ . . . ]
Artículo 42.  Cálculo de la misma.

1. La base reguladora de la pensión de orfandad estará constituida por la pensión de 
jubilación o retiro del fallecido o así declarado.
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Para la determinación de esta base reguladora se aplicarán, en todo, las reglas 
contenidas en los números 1 y 2 del precedente artículo 39.

2. A dicha base reguladora para la determinación de cada pensión de orfandad se 
aplicarán los siguientes porcentajes fijos:

a) El 25 por 100, en el supuesto de que existiera sólo un hijo con derecho a pensión.
b) El 10 por 100, en el supuesto de que existieran varios hijos con derecho a pensión.
En este último supuesto, las pensiones resultantes se incrementarán en la suma que 

arroje el prorrateo por cabeza de un único 15 por 100 de la base reguladora.
3. Los porcentajes de cálculo que se indican en el precedente número serán, 

respectivamente, del 12,50 por 100; del 5 por 100, y del 7,50 por 100 en el supuesto de que 
el funcionario hubiera fallecido tras haber sido declarado inutilizado en acto de servicio o 
como consecuencia de este último y de haberse señalado en su favor la correspondiente 
pensión extraordinaria.

4. El importe conjunto de las distintas pensiones de orfandad no podrá superar, en 
ningún caso, el del 50 por 100 o el del 100 por 100 de la base reguladora, según exista o no 
exista cónyuge supérstite del fallecido, respectivamente. Estos límites serán del 25 por 100 o 
de 50 por 100 en el caso de que la pensión de jubilación o de retiro que se hubiera señalado 
al causante hubiera sido extraordinaria por ser causada en acto de servicio o como 
consecuencia del mismo.

En caso de que una vez señaladas las distintas pensiones de orfandad el importe 
conjunto de todas ellas exceda del límite indicado se procederá a reducir proporcionalmente 
cada una, comenzando por la cantidad que se hubiera prorrateado.

5. Si las distintas pensiones de orfandad hubieran sido objeto de la minoración referida 
en el último párrafo del número anterior, caso de que, una vez señaladas, alguno de sus 
beneficiarios falleciera o perdiera la aptitud para ser titular de derechos pasivos, se 
procederá de oficio a realizar nuevos señalamientos en favor de los que restan, teniendo en 
consideración los porcentajes aplicables a cada uno de acuerdo con lo establecido en las 
reglas anteriores. Estos nuevos señalamientos tendrán efectos desde el primer día del mes 
siguiente al de fallecimiento o pérdida de aptitud del beneficiario o beneficiarios de que se 
trate.

6. Si con posterioridad al señalamiento de las distintas pensiones en favor de los 
huérfanos del mismo causante apareciera algún nuevo beneficiario, las pensiones señaladas 
serán reducidas de oficio en caso de exigirlo así la aplicación del límite recogido en el 
número 4 anterior, con los efectos previstos en el anterior artículo 37.

7. No existirá, en ningún caso, derecho a que el valor de las pensiones de orfandad de 
los titulares que fallezcan o deban cesar en la percepción de las mismas acrezca al de los 
titulares de pensiones causadas por la misma persona.

8. Será de aplicación igualmente a las pensiones de orfandad lo dispuesto en el número 
4 del artículo 39 de este texto.

9. Las hijas e hijos que sean titulares de la pensión de orfandad causada por la víctima 
de violencia contra la mujer, en los términos en los que se defina por la ley o por los 
instrumentos internacionales ratificados por España, tendrán derecho al incremento que se 
determine reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta.

En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta pensión, el 
importe conjunto de las mismas podrá situarse en el 118 por ciento de la base reguladora.

El incremento que se determine reglamentariamente para los casos de orfandad 
absoluta alcanzará el 70 por ciento de la base reguladora, siempre que los rendimientos de 
la unidad familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, dividido por el número de 
miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75 por ciento del Salario 
Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las 
pagas extraordinarias.

10. Cuando la muerte por violencia contra la mujer de la causante de la pensión de 
orfandad hubiera sido producida por un agresor distinto del progenitor de los hijos e hijas de 
la causante, se reconocerá el derecho a la pensión de orfandad con el incremento que 
correspondiese cuando los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran, 
divididos por el número de miembros que la componen, incluidas las personas huérfanas, no 
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superen en cómputo anual el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente en 
cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En otro caso, se 
suspenderá el derecho a su percibo.

En los supuestos anteriores, la suspensión tendrá efectos desde el día siguiente a aquél 
en que concurra la causa de la suspensión.

El derecho a la pensión se recuperará cuando los ingresos de la unidad de convivencia 
no superen los límites señalados anteriormente. La recuperación tendrá efectos desde el día 
siguiente a aquél en que se modifique la cuantía de los ingresos percibidos, siempre que se 
solicite dentro de los tres meses siguientes a la indicada fecha. En caso contrario, la pensión 
recuperada tendrá una retroactividad máxima de tres meses, a contar desde la solicitud.

A los efectos previstos en este artículo, se presumirá la orfandad absoluta cuando se 
hubiera producido abandono de la responsabilidad familiar del progenitor supérstite y se 
hubiera otorgado el acogimiento o tutela de la persona huérfana por violencia contra la mujer 
a favor de terceros o familiares, así como en otros supuestos determinados 
reglamentariamente.

[ . . . ]
Disposición adicional octava.  

El Gobierno podrá extender el sistema de complementos económicos a que se refiere el 
artículo 27 de este texto a las pensiones especiales de guerra derivadas de las normas 
citadas en la adicional anterior.

[ . . . ]
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§ 59

Real Decreto 201/2024, de 27 de febrero, por el que se establecen 
los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las 
becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025. [Inclusión parcial]

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
«BOE» núm. 52, de 28 de febrero de 2024

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2024-3787

[ . . . ]
Disposición adicional segunda.  Víctimas de violencia de género y de violencia sexual.

1. A las mujeres que acrediten la condición de víctimas de violencia de género, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en cualquier momento entre el 
30 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2025, sus hijos e hijas menores de veinticinco años y 
las personas menores sujetas a su tutela o guardia y custodia, les serán de aplicación, en el 
curso 2024-2025, las peculiaridades que se indican en los apartados 2 y 3 de esta 
disposición, respecto del régimen general para la concesión y seguimiento de becas y 
ayudas al estudio, pudiendo obtener, siempre que cumplan todas las demás condiciones 
previstas en la normativa vigente, la beca básica, o beca de matrícula según corresponda, la 
cuantía fija ligada a la renta, la cuantía fija ligada a la residencia y la cuantía variable que 
resulte de la aplicación de la fórmula establecida en el artículo 9.2 del Real Decreto 
1721/2007, de 21 de diciembre, para el cálculo del importe de la cuantía variable de las 
becas.

Igual régimen se aplicará a las personas menores de edad que acrediten en el periodo 
indicado la condición de víctima de violencia sexual, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la 
Libertad Sexual y en el artículo 2.1 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y 
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

2. A las personas a que se refiere el apartado 1 no les serán de aplicación los requisitos 
establecidos en relación con la carga lectiva superada en el curso 2023-2024, ni el límite del 
número de años con la condición de beneficiario o beneficiaria de becas, ni la exigencia de 
superar un determinado porcentaje de créditos, asignaturas, módulos o su equivalente en 
horas en el curso 2024-2025 para el que hayan resultado beneficiarias de la beca.

3. Las personas a las que se refiere el apartado 1 deberán matricularse en el curso 
2024-2025, como mínimo, del siguiente número de créditos, horas, asignaturas, módulos o 
su equivalente en horas:
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1.º) Estudiantes de Enseñanzas Artísticas y Estudios Religiosos: 30 créditos o el 50 por 
ciento del curso completo en el caso de enseñanzas organizadas por asignaturas.

2.º) Estudiantes de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y 
Diseño y de Enseñanzas Deportivas: 500 horas.

3.º) Estudiantes de Bachillerato, enseñanzas profesionales de Música y Danza y Grado 
Medio de Formación Profesional, enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y de 
las Enseñanzas Deportivas: 4 asignaturas o su equivalente de 500 horas, respectivamente.

4.º) Estudiantes universitarios: 30 créditos o la mitad del curso completo en el caso de 
dobles titulaciones de Grado. En estos casos, la beca de matrícula se extenderá a los 
créditos que se matriculen tanto por primera como por segunda vez.

[ . . . ]
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§ 60

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 247, de 18 de diciembre de 2007

«BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 2008
Última modificación: 24 de noviembre de 2023

Referencia: BOE-A-2008-2493

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y 

yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de medidas de prevención 
y protección integral contra la violencia de género.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El derecho a vivir dignamente, en libertad y sin vulneración de la integridad personal, 

tanto física como psicológica, forma parte inalienable de los derechos humanos universales, 
y, por ello, es objeto de protección y promoción desde todos los ámbitos jurídicos y, muy 
especialmente, desde el internacional. La violencia de género supone una manifestación 
extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven las mujeres en todo el mundo, 
y representa una clara conculcación de los derechos humanos. Sin embargo, este 
reconocimiento no ha llevado aparejada la eliminación ni la suficiente modificación de los 
factores culturales que subyacen en su origen, ni de la consecuente tolerancia.

La regulación legal de una situación que durante siglos se ha mantenido recluida en la 
privacidad ha desafiado los modos de atender la violencia de género, y esto a su vez ha 
facilitado la constatación de que la prevención y la erradicación no pueden venir de acciones 
aisladas, sino de una intervención integral y coordinada, que implique la responsabilidad de 
los poderes públicos a través de políticas adecuadas y del compromiso de la sociedad civil 
para avanzar hacia la eliminación de toda forma de abuso contra las mujeres.

Son múltiples los esfuerzos realizados para erradicar esta violencia hacia las mujeres 
dirigida contra las mismas por el mero hecho de serlo. Así, de forma específica, en el seno 
de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se adoptó en 1979 la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), tratado multilateral del que surgen obligaciones para los Estados partes y en el 
que se crea un órgano de vigilancia, que establece recomendaciones generales y 
particulares a los Estados para garantizar la aplicación de lo dispuesto en la citada 
Convención. En la misma línea se acordó la Declaración para la Eliminación de la Violencia 
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contra la Mujer en 1993, cuyo artículo 1 es el referente mundial para definir la violencia de 
género.

La Organización de Naciones Unidas contempla la erradicación de la violencia de género 
como uno de sus principales cometidos estratégicos desde 1995, fecha en la que tuvo lugar 
la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín, de la que nació la Declaración y la 
Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, cuyos 
contenidos han sido revisados en el año 2000 y en el 2005. Además, la Declaración del 
Milenio 2000 manifiesta que la violencia de género constituye la mayor vulneración de los 
derechos humanos en el mundo, y establece la colaboración de los Estados para lograr la 
erradicación de las desigualdades de género como uno de los objetivos estratégicos de la 
actuación de la comunidad internacional.

También en el ámbito internacional han tenido lugar otros eventos importantes con una 
incidencia fundamental en la consagración de los derechos de las mujeres. En la 
Declaración de Viena de 1993 se reafirmó que los derechos y las libertades fundamentales 
de las mujeres y las niñas son parte inalienable de los derechos humanos universales, sin 
sujeción a tradiciones históricas o culturales; en el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994, y en la Declaración de 
Copenhague, adoptada por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, se ha 
reconocido la estrecha interdependencia de los ámbitos de la actividad pública y privada, así 
como la existencia de vulneraciones de derechos fundamentales en ambas esferas. Por otra 
parte, la Organización Mundial de la Salud decretó en 1998 la erradicación de la violencia 
contra las mujeres como una prioridad internacional para los servicios de salud, iniciativa a la 
que se sumó el Fondo para la Población de Naciones Unidas al año siguiente.

II
En el ámbito regional de la Unión Europea también se han realizado importantes 

actuaciones para lograr la eliminación de la violencia contra las mujeres. El Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea reconoce el derecho a la igualdad entre mujeres y 
hombres, e insta a los Estados partes a que desarrollen políticas específicas para la 
prevención y punición de la violencia de género. La Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea se expresa en el mismo sentido, conteniendo, además, varias 
disposiciones que inciden en la protección y promoción de la integridad física y psicológica 
de todas las personas, y en la paridad entre mujeres y hombres.

En la esfera práctica esta estrategia de ámbito europeo se refleja en la Decisión Marco 
del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001, por la que se propugna un mayor 
énfasis en la creación y articulación de redes de asistencia a las víctimas, lo que supone una 
directriz clara de cuál debe ser la orientación de las medidas de atención por parte de los 
Estados de la Unión Europea, así como en la reciente Decisión número 803/2004/CE del 
Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) 
para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y 
proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa DAPHNE II).

III
La Constitución Española reconoce la igualdad como valor superior del ordenamiento 

jurídico en su artículo 1.1, y en el artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos 
de promover aquellas condiciones, que hagan reales y efectivas la libertad e igualdad de 
todas las personas. Además la jurisprudencia ha identificado los preceptos constitucionales 
que se vulneran con la violencia de género, tales como el derecho a la dignidad de la 
persona y al libre desarrollo de su personalidad, recogido en el artículo 10.1, el derecho a la 
vida y a la integridad física y moral, con interdicción de los tratos inhumanos o degradantes, 
reconocido en el artículo 15, así como el derecho a la seguridad, establecido en el artículo 
17, quedando también afectados los principios rectores de la política social y económica, que 
se refieren a la protección de la familia y de la infancia.

En cuanto a la regulación legal, se ha producido una evolución normativa en el marco 
estatal con la aprobación de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas 
concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 
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extranjeros, y la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección para las 
Víctimas de la Violencia Doméstica. Aunque, sin duda, el instrumento que cumple 
decididamente con las recomendaciones y directrices internacionales y de ámbito regional 
europeo es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, una ley cuyo objetivo fundamental es actuar contra una 
violencia que constituye una manifestación clara de la discriminación a través de un enfoque 
multicausal desde la disposición de medidas en ámbitos muy diversos.

IV
La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su Estatuto de Autonomía un fuerte 

compromiso en la erradicación de la violencia de género y en la protección integral a las 
mujeres, al establecer, en su artículo 16, que las mujeres tienen derecho a una protección 
integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas 
asistenciales y ayudas públicas. En este sentido, el artículo 73.2 dispone que corresponde a 
la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de lucha contra la violencia 
de género, la planificación de actuaciones y la capacidad de evaluación y propuesta ante la 
Administración central. La Comunidad Autónoma podrá establecer medidas e instrumentos 
para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección y prevención, así 
como regular servicios y destinar recursos propios para conseguir una protección integral de 
las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia. Además, el artículo 10 dispone, 
en su apartado 1, que la Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales 
y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y fomentará la 
calidad de la democracia facilitando la participación de todos los andaluces en la vida 
política, económica, cultural y social. A tales efectos, adoptará todas las medidas de acción 
positiva que resulten necesarias.

El Gobierno de Andalucía, consciente de que la violencia de género constituye un 
obstáculo para el pleno desarrollo de las mujeres y de la sociedad, ha destinado importantes 
recursos para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y para la erradicación 
de la violencia contra las mujeres. La Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 30, crea el Instituto Andaluz de la Mujer, 
como organismo responsable de «promover las condiciones para que sea real y efectiva la 
igualdad del hombre y la mujer andaluces, haciendo posible la participación y presencia de la 
mujer en la vida política, económica, cultural y social, y superando cualquier discriminación 
laboral, cultural, económica o política de la mujer». Desde la creación del Instituto Andaluz 
de la Mujer, el Gobierno andaluz ha implementado dos planes de igualdad, el I Plan de 
Igualdad de Oportunidades (1990-1992) y el II Plan Andaluz para la Igualdad de Mujeres 
(1995-1997), en los que se ha destacado como un objetivo clave el fomento de las medidas 
dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres y el desarrollo de programas de atención 
para las víctimas. Para intensificar las medidas contra la violencia de género, el Gobierno de 
Andalucía ha desarrollado dos Planes de acción, I Plan del Gobierno Andaluz para avanzar 
en la erradicación de la violencia contra las mujeres (1998-2000) y el II Plan de Acción del 
Gobierno andaluz contra la violencia hacia las mujeres (2001-2004) de acuerdo con las 
directrices de los organismos internacionales, que contemplan la eliminación de la violencia 
de género desde el enfoque multidisciplinar y coordinado de los distintos ámbitos de 
actuación.

La Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género 
responde al desarrollo específico de las estrategias contra la violencia de género, y 
constituye el reconocimiento de los derechos de las mujeres en orden a su protección y 
atención. Para su elaboración, en el Pleno celebrado el día 30 de junio de 2004, el 
Parlamento de Andalucía aprobó la creación de un Grupo de Trabajo relativo a la violencia 
de género y propuestas de actuación para su erradicación, que finalmente quedó constituido 
en el seno de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social, y que ha contado con las 
aportaciones de un número importante de personas expertas, provenientes de muy diversos 
ámbitos profesionales, así como de las asociaciones de mujeres que han destacado por su 
importante contribución en la condena y repulsa de la violencia de género y en el apoyo a las 
mujeres.
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Las propuestas y conclusiones del grupo de trabajo han servido como punto de partida 
para abordar el presente texto normativo, cuya elaboración también responde a las 
directrices de ámbito internacional, regional y nacional sobre violencia de género, así como a 
la experiencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el desarrollo de planes de acción 
para avanzar en su erradicación.

V
La presente Ley se estructura en un Título Preliminar, cuatro Títulos, tres Disposiciones 

adicionales una Disposición Transitoria y dos Disposiciones finales.
El Título Preliminar recoge las disposiciones generales que se refieren al objeto de la 

Ley, a su ámbito de aplicación, al concepto de violencia de género y a los principios que 
habrán de regir la actuación de los poderes públicos. Por tanto, con objeto de favorecer la 
igualdad y prevenir y erradicar la violencia de género, la actuación de los poderes públicos 
vendrá informada por el principio de accesibilidad a la comunicación, velando de manera 
especial por la protección y garantía de los derechos de las mujeres con discapacidad o 
mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

El Título I establece las acciones de sensibilización y prevención. En el Capítulo I se 
fomentan las acciones para seguir avanzando en el conocimiento y la investigación de las 
causas, características y consecuencias de la violencia de género. En el Capítulo II se 
pretende, con la elaboración periódica de un plan integral, la acción planificada dirigida a la 
sensibilización, prevención, detección y protección integral. En el Capítulo III se determinan 
las medidas encaminadas a que la educación sea un elemento fundamental de prevención 
de la violencia y de promoción de la igualdad de mujeres y hombres, atendiendo además a 
los contenidos curriculares para la resolución pacífica de conflictos. En el Capítulo IV se 
recogen las medidas para promover una imagen de las mujeres no discriminatoria, 
respetando el principio de igualdad de mujeres y hombres, vigilancia de la publicidad sexista 
y especial atención al tratamiento de la violencia de género. Y en el Capítulo V se garantiza 
la adopción de medidas para la formación y especialización de las personas profesionales 
que atienden a las mujeres.

El Título II desarrolla las acciones de protección y atención a las mujeres, desde los 
distintos ámbitos de actuación. En el Capítulo I se establecen los derechos de las mujeres 
afectadas por la violencia de género. En el Capítulo II se promueven acciones destinadas a 
la formación en el ámbito de la seguridad y fomento de unidades policiales especializadas 
para la atención a las mujeres. En el Capítulo III se determinan las medidas para la 
detección precoz, atención y seguimiento de las intervenciones realizadas en el ámbito de la 
salud, así como la necesidad de reforzar la atención psicológica a las mujeres para 
facilitarles su equilibrio emocional. En el Capítulo IV se adoptan las medidas necesarias para 
garantizar una atención jurídica especializada, integral e inmediata. En el Capítulo V se 
recogen las medidas de atención social para garantizar a las mujeres el derecho a la 
información. En el Capítulo VI se determinan las medidas para la atención integral y acogida, 
consistentes en el desarrollo de un modelo de atención integral dirigido a garantizar la 
protección, la atención integral multidisciplinar, y la búsqueda de autonomía de las mujeres 
víctimas de violencia de género.

El Título III establece una serie de acciones para la recuperación integral de las mujeres. 
En el Capítulo I se recogen las ayudas socioeconómicas. En el Capítulo II se adoptan una 
serie de medidas tendentes a facilitar el acceso de las mujeres a las viviendas protegidas, y 
en el Capítulo III se fomentan medidas encaminadas a la formación y promoción del empleo 
y trabajo autónomo de las mujeres, y a la concienciación en el ámbito laboral.

El Título IV promueve las acciones para la coordinación y cooperación institucional, 
como principio básico de una política pública de carácter integral, orientada a sumar los 
esfuerzos de las instituciones, asociaciones y colectivos que trabajan en la erradicación de la 
violencia de género.
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TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como consecuencia 

de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de 
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el 
mero hecho de serlo y que se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas 
que se contemplan en la presente Ley.

2. Asimismo, será objeto de esta Ley la adopción de medidas para la erradicación de la 
violencia de género mediante actuaciones de prevención y de protección integral a las 
víctimas, así como de sensibilización, educativas, formativas, de detección, atención y 
recuperación y todas las que resulten necesarias.

Artículo 1 bis.  Concepto de víctima de violencia de género.
A efectos de la presente Ley, se considerarán víctimas de violencia de género y tendrán 

reconocidos los derechos de esta norma sin necesidad de interposición de denuncia, tanto si 
se trata de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o violencia económica:

a) La mujer que, por el hecho de serlo, independientemente de su edad, orientación o 
identidad sexual, origen, etnia, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, sufra un daño o perjuicio sobre su persona. A estos efectos, el término “mujer” incluye 
a las menores de edad que puedan sufrir violencia de género.

b) Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre.
c) Las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con 

discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y 
custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento.

d) Las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley será de aplicación en todo el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.
2. En particular, en los términos establecidos en la propia Ley, será de aplicación:
a) A las actuaciones de los poderes públicos sujetos a las leyes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.
b) A las entidades que integran la Administración local, sus organismos autónomos, 

consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea 
mayoritaria la representación directa de dichas entidades.

c) A la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos, a las 
empresas de la Junta de Andalucía, a los consorcios, fundaciones y demás entidades con 
personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de la Junta 
de Andalucía.

3. Tienen garantizados los derechos que la presente Ley reconoce todas las víctimas de 
violencia de género que se encuentren en el territorio andaluz, con independencia de la 
vecindad civil, nacionalidad o situación administrativa y personal.

4. Igualmente, será de aplicación a las personas físicas y jurídicas públicas o privadas, 
en los términos establecidos en la presente Ley.

Artículo 3.  Concepto, tipología y manifestaciones de violencia de género.
1. A los efectos de la presente Ley se entiende por violencia de género aquella que, 

como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 
ejerce sobre estas por el hecho de serlo y que se extiende como forma de violencia vicaria 
sobre las víctimas que se contemplan en la presente Ley.
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2. La violencia a que se refiere la presente Ley comprende cualquier acto de violencia 
basada en el género que implique o pueda implicar para las mujeres perjuicios o sufrimientos 
de naturaleza física, psicológica, sexual o económica. Comprende, asimismo, las amenazas 
de realizar dichos actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como privada.

3. Los actos de violencia de género a los que se refiere el apartado 4 del presente 
artículo podrán responder a cualquiera de la siguiente tipología:

a) Violencia física, que incluye cualquier acto no accidental que implique el uso 
deliberado de la fuerza del hombre contra el cuerpo de la mujer, así como los ejercidos en su 
entorno familiar o personal como forma de agresión a esta con resultado o riesgo de producir 
lesión física o daño.

b) Violencia psicológica, que incluye conductas verbales o no verbales, que produzcan 
en la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, 
exigencia de obediencia o sumisión, coerción, control, insultos, aislamiento, culpabilización o 
limitaciones de su ámbito de libertad, así como las ejercidas en su entorno familiar, laboral o 
personal como forma de agresión a la mujer.

c) Violencia sexual, que incluye cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por 
la mujer, abarcando la imposición del mismo mediante fuerza, intimidación o sumisión 
química, así como el abuso sexual, con independencia de la relación que el agresor guarde 
con la víctima.

d) Violencia económica, que incluye la privación intencionada y no justificada 
legalmente de recursos, incluidos los patrimoniales, para el bienestar físico o psicológico de 
la víctima, de sus hijos o hijas o de las personas de ella dependientes, o la discriminación en 
la disposición de los recursos que le correspondan legalmente o el imposibilitar el acceso de 
la mujer al mercado laboral con el fin de generar dependencia económica.

4. A efectos de lo previsto en la presente Ley, tendrán la consideración de actos de 
violencia de género, entre otros, las siguientes manifestaciones:

a) La violencia en la pareja o expareja, ejercida contra una mujer por el hombre que 
sea o haya sido su cónyuge o con el que mantenga o haya mantenido relaciones de 
afectividad, con o sin convivencia, cualquiera que sea el entorno en el que se produzca.

b) El feminicidio, entendido como los homicidios o asesinatos de las mujeres motivados 
por una discriminación basada en el género. Se incluirán los homicidios o asesinatos 
cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, así como otros crímenes que revelan que la 
base de la violencia es la discriminación por motivos de género, entendiendo por tales el 
infanticidio de niñas por estos motivos, el homicidio o asesinato vinculado a la violencia 
sexual y el homicidio o asesinato en el ámbito de la prostitución y la trata.

c) Las agresiones y abusos sexuales realizados por hombres contra las mujeres 
mediante la utilización del sexo como arma de poder sobre aquellas, cualquiera que sea el 
ámbito en el que se produzcan.

d) El acoso sexual, entendiendo por tal los comportamientos de tipo verbal, no verbal o 
físico de índole sexual realizados por el hombre contra la mujer, que tengan como objeto o 
produzcan el efecto de atentar contra su dignidad, o crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, 
incluido el laboral.

e) El acoso por razón de sexo, referido a comportamientos que tengan como causa o 
estén vinculados con su condición de mujer y tengan como propósito o produzcan el efecto 
de atentar contra la dignidad de las mujeres y crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, 
incluido el laboral.

f) La violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entendida 
como actuaciones que restrinjan el libre ejercicio de su derecho a la salud sexual o 
reproductiva, que nieguen su libertad de disfrutar de una vida sexual plena y sin riesgos para 
su salud, el derecho a decidir, el derecho a ejercer su maternidad y el derecho a no sufrir 
esterilizaciones forzadas.

g) La trata de mujeres y niñas, conceptuada como la captación, transporte, traslado, 
acogimiento o recepción de mujeres, incluido el intercambio o la transferencia de control 
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sobre estas personas, por medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o mediante la entrega o recepción 
de pagos o beneficios con la finalidad de explotación sexual, laboral, matrimonio servil y 
cualquier otra que pudiera estar relacionada con esta tipología de vulneración de los 
derechos humanos.

h) La explotación sexual de mujeres y niñas, consistente en la obtención de beneficios 
de cualquier tipo, mediante la utilización de violencia, intimidación, engaño o abuso de una 
situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, aun con el consentimiento de la 
misma, en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios 
sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material pornográfico.

i) La mutilación genital femenina, entendida como conjunto de prácticas que suponen la 
extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos o produzcan lesiones en los 
mismos por motivos no médicos ni terapéuticos sino, generalmente, culturales, aunque 
exista consentimiento expreso o tácito de la mujer, adolescente o niña.

j) El matrimonio precoz o forzado, entendido como un matrimonio en el que no haya 
existido un consentimiento libre y pleno de la mujer para su celebración, bien porque haya 
sido fruto de un acuerdo entre terceras personas, ajeno a la voluntad de aquella, bien porque 
se celebre bajo condiciones de intimidación o violencia o porque no se haya alcanzado la 
edad prevista legalmente para otorgar dicho consentimiento o se carezca de capacidad para 
prestarlo, incluso si en el momento de la celebración no se hubiera procedido a su 
incapacitación judicial.

k) Las violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales que atenten 
contra los derechos de las mujeres, tales como crímenes por honor, crímenes por la dote, 
ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones o castigos por adulterio o violaciones por honor.

l) La violencia derivada de conflictos armados, incluyendo todas las formas de violencia 
posible: asesinato, violación, embarazo forzado, aborto forzado o esterilización forzosa, entre 
otras.

m) La ciberviolencia contra las mujeres es aquella violencia de género en la que se 
utilizan las redes sociales y las tecnologías de la información como medio para ejercer daño 
o dominio, entre las que figuran el ciberacoso, ciberamenazas, ciberdifamación, la 
pornografía no consentida, los insultos y el acoso por motivos de género, la extorsión sexual, 
la difusión de imágenes de la víctima y las amenazas de violación y de muerte.

n) La violencia vicaria es la ejercida sobre los hijos e hijas, así como sobre las 
personas contempladas en las letras c y d del artículo 1 bis, que incluye toda conducta 
ejercida por el agresor que sea utilizada como instrumento para dañar a la mujer. 

ñ) La violencia que se ejerce a través de medios de comunicación o publicidad, que 
fomente o incentive la discriminación por razón de sexo o utilice la imagen de la mujer con 
carácter vejatorio o discriminatorio o incorporando mensajes que la promuevan.

o) Cualquier otra forma de violencia contra las mujeres que lesione o sea susceptible 
de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas comprendidas en el objeto y 
ámbito de aplicación de la presente Ley.

Artículo 4.  Principios rectores.
La actuación de los poderes públicos de Andalucía tendente a la erradicación de la 

violencia de género deberá inspirarse en los siguientes fines y principios:
a) Desarrollar y aplicar políticas y acciones con un enfoque multidisciplinar, a través de 

acciones institucionales coordinadas y transversales, de forma que cada poder público 
implicado defina acciones específicas desde su ámbito de intervención de acuerdo con 
modelos de intervención globales.

b) Integrar el objetivo de la erradicación de la violencia de género y las necesidades y 
demandas de las mujeres afectadas por la misma, en la planificación, implementación y 
evaluación de los resultados de las políticas públicas.

c) Adoptar medidas que garanticen los derechos de las mujeres víctimas de violencia de 
género, de acuerdo con los principios de universalidad, accesibilidad, proximidad, 
confidencialidad de las actuaciones, protección de los datos personales, tutela y 
acompañamiento en los trámites procedimentales y respeto a su capacidad de decisión.
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d) Fortalecer acciones de sensibilización, formación e información con el fin de prevenir, 
atender y erradicar la violencia de género, mediante la dotación de instrumentos eficaces en 
cada ámbito de intervención.

e) Promover la cooperación y la participación de las entidades, instituciones, 
asociaciones de mujeres, agentes sociales y organizaciones sindicales que actuen a favor 
de la igualdad y contra la violencia de género, en las propuestas, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas destinadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres.

f) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los 
servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación 
integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya 
existentes a nivel municipal y autonómico.

g) Garantizar el acceso a las ayudas económicas que se prevean para las mujeres 
víctimas de violencia de género y personas de ellas dependientes.

h) Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración 
Andaluza, en colaboración con la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre 
la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de 
la violencia contemplada en la presente Ley.

TÍTULO I
Investigación, sensibilización y prevención

CAPÍTULO I
Investigación

Artículo 5.  Fomento de las investigaciones.
La Administración de la Junta de Andalucía, con la finalidad de conocer la situación real 

sobre la violencia de género:
a) Fomentará la realización de estudios e investigaciones que permitan conocer la 

realidad de la misma, en todas sus manifestaciones, extensión y profundidad, sus causas y 
efectos, su incidencia y percepción social. Y velará para que se incorpore la perspectiva de 
género y la perspectiva feminista sea un eje central, transversal y prioritario en los mismos.

b) Impulsará y mantendrá un sistema de indicadores que permita obtener y prestar 
datos estadísticos detallados desagregados, al menos, por sexo, grupos de edad y 
discapacidad, sobre todas las formas de violencia incluidas en esta Ley.

c) Evaluará el resultado e impacto de las políticas que se desarrollen para la 
erradicación de la violencia de género y de las acciones que se implementen para garantizar 
la atención integral a las víctimas que la hayan padecido.

Artículo 6.  Líneas de investigación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía realizará aquellas actividades de 

investigación o estudio del fenómeno social de la violencia de género en sus diferentes 
aspectos y, en particular, las que se refieran a:

a) El análisis de las causas, características, consecuencias y factores de riesgo, y su 
prevalencia en la sociedad. Se tendrán en cuenta todos los tipos, dimensiones y 
manifestaciones de la violencia contempladas en la presente Ley, con especial atención a 
sus formas nuevas o emergentes.

b) El análisis y seguimiento de los instrumentos para su erradicación y de las medidas 
para la protección y atención integral, así como de las investigaciones relacionadas con la 
victimización.

c) El estudio de los modelos de masculinidades hegemónicas y de su relación con las 
causas de la violencia de género. Las motivaciones, circunstancias y consecuencias para los 
hombres que la ejercen.
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d) Las repercusiones de la violencia de género en el ámbito de la salud de las mujeres, 
de sus familias y menores a su cargo.

e) Las consecuencias en el empleo, en las condiciones de trabajo y en la vida social.
f) La incidencia y consecuencias en los colectivos de mujeres con especiales 

dificultades y, en particular, las mujeres de las zonas rurales de Andalucía y las mujeres 
inmigrantes.

g) El análisis y mejora del tratamiento de la violencia de género en los medios de 
comunicación y en la publicidad.

h) Aquellas otras investigaciones que se puedan establecer en el Plan integral a que se 
refiere el artículo 8 de la presente Ley, como consecuencia de los cambios sociales o 
culturales que hayan podido afectar a este fenómeno.

2. Asimismo, garantizará la difusión de las investigaciones con el objetivo de informar y 
sensibilizar a la sociedad en general, teniendo en cuenta la especial situación de las mujeres 
con discapacidad, las mujeres que residen en zonas rurales, las mujeres jóvenes, las 
mujeres inmigrantes y las mujeres en riesgo de exclusión social.

3. Los datos referidos al apartado 1 del presente artículo deberán consignarse 
desagregados por sexo, edad, medio rural y urbano y discapacidad, entre otros.

Artículo 7.  Análisis de la violencia de género.
La Consejería competente en materia de violencia de género desarrollará los 

instrumentos específicos necesarios para supervisar, observar y evaluar la efectividad de las 
medidas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género y la evolución 
de sus manifestaciones, incorporando los indicadores necesarios, incluidos los de carácter 
presupuestario, a fin de asegurar que los objetivos se lleven a cabo, así como el nivel de 
cumplimiento a medio y largo plazo.

Artículo 7 bis.  Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.
1. El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género es un órgano colegiado, de 

composición interdepartamental, con participación administrativa y social y funciones 
asesoras y de evaluación de las políticas y medidas tomadas para prevenir y combatir todas 
las formas de violencia incluidas en la presente Ley, procediendo a su análisis y difusión.

2. El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, en colaboración con la Unidad 
Estadística y Cartográfica de las Consejerías competentes en materia de igualdad y de 
violencia de género, definirá los indicadores necesarios para el análisis de la violencia de 
género, así como las fuentes de información de referencia y la metodología de cálculo de los 
mismos. En la definición de estos indicadores se tendrá en cuenta la información estadística 
y cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

CAPÍTULO II
Sensibilización

Artículo 8.  Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género.
1. El Consejo de Gobierno aprobará cada cinco años un Plan integral de sensibilización 

y prevención contra la violencia de género en Andalucía, coordinado por la Consejería 
competente en materia de violencia de género y con la participación de las Consejerías que 
resulten implicadas.

2. El Plan integral desarrollará, como mínimo, las siguientes estrategias de actuación:
a) Educación, con el objetivo fundamental de incidir, desde la etapa infantil hasta los 

niveles superiores, en la igualdad entre mujeres y hombres y en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales, dotando de los instrumentos que permitan la detección precoz de 
la violencia de género, incluyendo la coeducación de manera transversal y la educación 
afectivo-sexual de acuerdo con el desarrollo evolutivo de los niños y niñas.

b) Comunicación, cuya finalidad esencial es sensibilizar a mujeres y hombres, modificar 
los modelos y actitudes, mitos y prejuicios sexistas y concienciar a la sociedad sobre la 
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violencia de género como una problemática social que atenta contra nuestro sistema de 
valores.

c) Detección, atención y prevención de la violencia de género, prestando una especial 
consideración a los grupos de mujeres más vulnerables.

d) Sensibilización, programas y actuaciones de prevención de todas las formas de 
violencia y desigualdades de género dirigidos a la población masculina, con especial 
incidencia entre los jóvenes, insistiendo en la necesidad de promover una sociedad más 
igualitaria entre mujeres y hombres.

e) Formación y especialización de profesionales de los distintos sistemas públicos de 
promoción y protección social, con el objetivo fundamental de garantizar una formación 
suficiente y permanente que les permita la prevención, la detección precoz, la atención, la 
recuperación de las víctimas y la intervención con hombres para prevenir la violencia de 
género, promover los valores de igualdad, los buenos tratos y, en su caso, la rehabilitación 
del agresor.

f) Formación y especialización de profesionales en el ámbito laboral, en colaboración 
con las organizaciones empresariales y sindicales, para la prevención y la sensibilización del 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

g) Coordinación y cooperación de los distintos operadores implicados en el objetivo de 
erradicación de la violencia de género, con la Administración de Justicia y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, a fin de garantizar la no victimización de las mujeres y la eficacia en 
la prestación de los servicios.

h) Elaboración, impulso y actualización de protocolos de actuación, en especial de 
aquellos que permitan valorar, reducir y, en su caso, alertar sobre los niveles de riesgo 
potencial de violencia de género.

3. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán campañas de 
información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género, con los 
siguientes objetivos y criterios:

a) Que incorporen mensajes positivos, unitarios y adaptados a las exigencias de cada 
momento, debiendo poner el foco en el maltratador, haciéndose eco de las condenas, y que, 
además de contemplar el término “víctima”, incluyan el de “superviviente”.

b) Que incorporen pautas de actuación a las víctimas, incluyendo la identificación de 
situaciones de riesgo.

c) Que tengan como público objetivo a las personas jóvenes.
d) Que incorporen a las mujeres con discapacidad y la especial incidencia en las 

mismas, especialmente respecto a la violencia sexual.
e) Que incorporen a las mujeres que viven en el ámbito rural.
4. Las campañas de sensibilización mostrarán historias de superación de la violencia 

de género, evitando la victimización de las mujeres. En las campañas que se desarrollen 
habrán de tenerse en cuenta las especiales circunstancias de dificultad en el acceso a la 
información en que puedan encontrarse determinados colectivos como el de personas 
inmigrantes, personas que viven en el medio rural y personas con discapacidad, procurando 
un formato accesible para estas últimas.

5. Las actuaciones de sensibilización tienen como objetivo modificar los mitos, modelos 
y prejuicios existentes y deben recoger, al menos, los elementos siguientes:

a) Presentar la violencia en su naturaleza estructural y multidimensional, como 
fenómeno enmarcado en la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres.

b) Determinar las diferentes causas de la violencia de género y sus consecuencias.
c) Promover el rechazo social a la figura del agresor y la detección y prevención de 

micromachismos, denunciando sus abusos y destacando las consecuencias de estos, 
señalando sus responsabilidades, con el fin de evitar la imagen de impunidad.

d) Presentar una imagen de las mujeres supervivientes que han sufrido violencia de 
género como sujetos plenos, con posibilidad de superar las situaciones en las que se 
encuentran y como referentes de lucha por los derechos y las libertades.

e) Visibilizar toda clase de violencia de género.
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Artículo 9.  Apoyo al movimiento asociativo.
La Administración de la Junta de Andalucía apoyará las iniciativas de las asociaciones 

de mujeres, así como de otros colectivos y asociaciones dedicadas a la erradicación de la 
violencia de género, y que lleven a cabo programas que actúen sobre su prevención y 
sensibilización, así como las que constituyan grupos de autoayuda y fomenten la creación de 
redes de apoyo.

Artículo 10.  Actividades culturales, artísticas y deportivas.
1. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará las manifestaciones sociales, 

especialmente las culturales, artísticas y deportivas, que promuevan la sensibilización social 
contra la violencia de género y contribuyan a la recuperación de las víctimas.

2. Igualmente, la Administración de la Junta de Andalucía tendrá como objetivo 
principal impulsar la tolerancia cero con respecto a la violencia de género, poniendo para ello 
los medios necesarios, personales, materiales y económicos, para evitar cualquier práctica 
cultural, artística o deportiva que constituya o incite a la violencia de género.

Artículo 10 bis.  Programas dirigidos a hombres para la erradicación de la violencia de 
género.

1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá programas y actuaciones de 
prevención de todas las formas de violencias y desigualdades de género, dirigidos 
específicamente a hombres, como forma de prevención.

2. Estos programas podrán incluir medidas para la reducción del riesgo de la violencia 
de género a través de la reeducación social, que podrá comprender tratamiento psicológico, 
mecanismos de readaptación, resocialización, rehabilitación y otros procedimientos técnicos 
aconsejables. En ningún caso, las cantidades destinadas por la Administración de la Junta 
de Andalucía a la elaboración, desarrollo, promoción o ejecución de dichos programas 
podrán suponer una minoración de las que tengan por objeto la protección integral de las 
víctimas.

3. Dichos programas se desarrollarán según criterios de calidad que garanticen una 
intervención profesionalizada en la que se incluya la perspectiva de género, para lo que 
podrán suscribirse convenios de colaboración con otras Administraciones públicas y 
organismos competentes, con capacidad y experiencia en la materia.

CAPÍTULO III
Medidas en el ámbito educativo

Artículo 11.  Prevención en el ámbito educativo.
1. La Administración educativa contribuirá a que la acción educativa sea un elemento 

fundamental de prevención de cualquier tipo de violencia, específicamente la ejercida contra 
las mujeres, y adoptará medidas para eliminar prejuicios y prácticas basadas en la 
desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas.

2. Asimismo, impulsará la realización de actividades dirigidas a la comunidad escolar, en 
particular al alumnado, al profesorado y a las asociaciones de madres y padres, para la 
prevención de comportamientos y actitudes de violencia de género y la identificación de las 
distintas formas de abuso, busquen alternativas de resolución de los conflictos y profundicen 
en el aprendizaje de la convivencia basada en el respeto a todas las personas.

3. A efectos de esta Ley, la coeducación es la acción educadora que valora 
indistintamente la experiencia, las aptitudes y la aportación social y cultural de las mujeres y 
los hombres, sin estereotipos sexistas y androcéntricos, ni actitudes discriminatorias, para 
conseguir el objetivo de construir una sociedad sin subordinaciones culturales y sociales 
entre mujeres y hombres. Los principios de la coeducación son un elemento fundamental en 
la prevención de la violencia de género

4. Para lograr este objetivo, los valores de la coeducación y los principios de la escuela 
inclusiva deben tener un carácter permanente y transversal en la acción de gobierno del 
departamento competente en materia educativa.
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5. Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las 
Administraciones educativas tendrán entre sus objetivos primordiales que en todos los 
materiales educativos y libros de texto, en cualquier ciclo educativo, se eliminen los 
estereotipos sexistas o discriminatorios.

La Administración educativa deberá supervisar los libros de texto y otros materiales 
curriculares como parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración 
educativa sobre la totalidad de los elementos que integran el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, para garantizar los derechos fundamentales.

6. La Administración educativa andaluza contribuirá a desarrollar entre niñas, niños y 
adolescentes el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.

Artículo 12.  Currículo educativo.
1. La Administración educativa incorporará en los diferentes elementos del currículo 

medidas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género.
2. La Administración educativa, en los planes de acción tutorial de los distintos niveles 

educativos, incluirá contenidos específicos sobre la construcción de roles de género, desde 
la igualdad, la educación en valores y la erradicación de la violencia de género, atendiendo a 
la especial situación de las mujeres sobre las que inciden varios factores de discriminación.

3. La Administración educativa desarrollará y fomentará, entre otras, las actividades 
extraescolares y de ocio que procuren la participación conjunta de niños y niñas en los 
momentos de juego.

4. La Administración educativa trasladará al profesorado, a los consejos escolares, a la 
inspección educativa y a las empresas editoriales las recomendaciones relativas a los 
criterios de selección de los materiales curriculares teniendo en cuenta lo expresado en este 
precepto.

Artículo 13.  Seguimiento en los Consejos Escolares.
En los consejos escolares de los centros públicos y privados concertados se designarán 

una persona, con formación en igualdad de género, que impulse y lleve a cabo el 
seguimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo escolar de Andalucía se asegurará la 
representación del Instituto Andaluz de la Mujer y de las organizaciones que difiendan los 
intereses de las mujeres con representación en todo el territorio andaluz.

Artículo 14.  Detección y atención a la violencia de género.
1. Las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos 

escolares adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección 
y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar.

2. Asimismo, adoptarán las medidas adecuadas, a través de los protocolos de actuación, 
cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o 
relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género.

3. El Consejo Escolar de Andalucía, en colaboración con la Consejería competente en 
materia de violencia de género y la Consejería de Educación, elaborará un informe anual 
sobre la situación de la coeducación y la prevención de la violencia de género en los centros 
educativos de Andalucía.

Artículo 15.  Inspección educativa.
1. Los servicios de la inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de 

los principios y valores recogidos en este capítulo destinados a prevenir la violencia de 
género contribuyendo a su erradicación y, en su caso, a la denuncia pertinente.

2. Los servicios de inspección velarán porque el profesorado que ha de impartir estos 
principios y valores no se encuentre condenado o incurso en causas relativas a la violencia 
de género.
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Artículo 16.  Enseñanza universitaria.
1. La Administración de la Junta de Andalucía y las Universidades andaluzas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán los estudios y conocimientos 
transversales orientados a promover el desarrollo emocional, la coeducación, la prevención 
de la violencia de género, y las relaciones de igualdad entre mujeres y hombres.

2. En especial, se promoverán los contenidos sobre violencia de género en los ámbitos 
académicos relacionados o que tengan que intervenir en la atención a las mujeres, y en los 
que formen a profesionales de la enseñanza y de los medios de comunicación.

3. La administración educativa competente promoverá los contenidos sobre violencia de 
género en los estudios universitarios de grado y en los programas de postgrado relacionados 
con los ámbitos de esta ley.

CAPÍTULO IV
Medidas en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación

Artículo 17.  Publicidad y medios de comunicación.
1. Los organismos competentes de la Junta de Andalucía prohibirán que los medios de 

comunicación social cuya actividad esté sometida al ámbito competencial de la Comunidad 
Autónoma difundan contenidos o emitan espacios o publicidad sexistas, discriminatorios, 
vejatorios, estereotipados o que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género, de 
forma directa o indirecta, en cualquiera de sus manifestaciones.

2. Los medios de comunicación de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía colaborarán e impulsarán acciones de publicidad específicas para la prevención y 
erradicación de la violencia de género. Asimismo, realizarán de forma continuada, además 
de las que se efectúen en fechas conmemorativas, campañas contra la violencia de género, 
incorporando mensajes destinados a la sensibilización de la ciudadanía contra los diferentes 
tipos de violencia, así como a la prevención de la misma, el deber de la denuncia, el rechazo 
social, los mecanismos de salida de la situación de violencia y de superación de esta. 
Adicionalmente, se realizarán campañas específicas contra la violencia de género en fechas 
conmemorativas, entre otras, 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la 
Mutilación Genital Femenina; 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación 
Sexual y la Trata de Personas; y 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

3. De igual forma, el Gobierno de Andalucía deberá velar para que aquellas empresas 
y medios de comunicación cuya actividad esté sometida al ámbito competencial de la 
Comunidad Autónoma no reincidan en los actos prohibidos en el apartado 1 de este artículo, 
especialmente aquellos medios públicos o privados que sean financiados total o 
parcialmente con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Artículo 18.  Consejo Audiovisual de Andalucía.
El Consejo Audiovisual de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en su Ley de 

creación, adoptará las medidas que procedan a fin de que los medios audiovisuales sobre 
los que ejerce sus funciones traten y reflejen la violencia de género en toda su complejidad.

Asimismo, asegurará el cumplimiento de los principios rectores de esta Ley, sin perjuicio 
de las actuaciones de cesación que puedan ejercer otras entidades y personas.

Artículo 19.  Medios de comunicación públicos y privados de Andalucía.
Los medios de comunicación de Andalucía:
a) Promoverán la elaboración de mecanismos de autorregulación que garanticen la 

adecuada difusión de las informaciones relativas a la violencia de género, de acuerdo con 
los principios de la ética periodística.

b) Difundirán información sobre la protección a las mujeres, sobre los recursos que están 
a disposición de aquéllas, y de las campañas de sensibilización.
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c) Velarán para que los programas de sensibilización y formación en esta materia se 
emitan en un horario variado que pueda ser visto por toda la población.

CAPÍTULO V
Formación de profesionales

Artículo 20.  Formación de profesionales y del personal de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

1. La Administración de la Junta de Andalucía, bajo la coordinación de la Consejería 
competente en materia de violencia de género, contemplará programas formativos en 
materia de violencia de género dirigidos a su personal en general, incorporando la 
perspectiva de género.

En especial, al personal responsable de la atención a las víctimas de dicha violencia, al 
que preste atención a los agresores, así como al que pudiera formar parte de las comisiones 
de investigación y tratamiento de acoso sexual y acoso por razón de sexo, se le impartirá 
formación permanente y especializada, con carácter obligatorio, debiendo acreditar una 
formación especializada en esta materia.

A tales efectos, se prestará apoyo a los organismos responsables de la formación de las 
empleadas y empleados públicos de Andalucía.

2. Las pruebas de acceso a la función pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía incluirán como materia la violencia de género, sus causas y sus consecuencias, 
teniendo en cuenta el objeto del trabajo y las competencias que se vayan a desarrollar.

3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la formación especializada en 
los colegios profesionales y en las entidades de ámbito científico a través de los convenios 
de colaboración a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, con los entes públicos y/o privados cuyos fines estén relacionados con el 
objeto de la presente Ley, en especial de las áreas social, jurídica y sanitaria, y asimismo 
velará para que la misma sea eficaz, impartida por personas y colectivos formados en la 
materia, que por su trayectoria y capacitación garanticen la transmisión de dichos valores.

4. Los programas formativos en materia de violencia de género incorporarán aspectos 
específicos relativos a la diversidad de las víctimas en general y particularmente de las que 
se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

5. Los programas formativos en materia de violencia de género tendrán un contenido y 
duración que permita adquirir los conocimientos necesarios no solo del marco normativo, 
sino de las especiales circunstancias en las que la violencia de género se genera, las 
relaciones y reacciones de la víctima y agresor en cada uno de los ciclos de la violencia y las 
consecuencias para los hijos e hijas.

Artículo 21.  Formación en el ámbito judicial.
1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la colaboración con el Consejo 

General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. En el ámbito de sus respectivas 
competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no 
discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de 
jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
médicos forenses.

2. Asimismo se promoverá la formación específica necesaria para las personas 
profesionales del ámbito jurídico, que tengan relación con el objeto de la presente Ley.

Artículo 22.  Formación en el ámbito educativo.
1. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los 

planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación 
específica en materia de igualdad de género, a efectos de que adquieran los conocimientos 
y las técnicas necesarias para impartir la educación en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales y de la igualdad entre mujeres y hombres, en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad, en la gestión emocional, en la prevención de conflictos y en la 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 60  Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género

– 939 –



resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
Asimismo, en la detección precoz de la violencia de género en el ámbito familiar, 
especialmente sobre la mujer, las hijas e hijos o personas dependientes a cargo de la unidad 
familiar, el fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones 
por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la 
corresponsabilidad de los mismos en el ámbito doméstico.

2. Se incluirán, en la formación del profesorado en fase de prácticas, en la formación 
inicial obligatoria para el ejercicio de la función directiva, en la formación inicial dirigida a las 
asesoras y asesores de formación en prácticas y a directoras y directores de centros del 
profesorado en prácticas, y en la formación correspondiente a la fase de prácticas para el 
acceso al Cuerpo de Inspección de Educación, contenidos relativos a igualdad de género, 
coeducación y prevención de la violencia de género.

3. La Administración educativa incluirá una formación específica, para padres y madres 
o las personas que asuman la tutela, guardia o custodia de las personas menores, en 
materia de coeducación y facilitará las herramientas metodológicas de actuación ante la 
violencia de género.

Artículo 23.  Formación en el ámbito de la seguridad.
1. En el marco de sus competencias, la Administración de la Junta de Andalucía y las 

entidades locales que cuenten con cuerpos de policía promoverán la organización de cursos 
de formación en materia de violencia de género.

2. Asimismo, la Consejería competente en la formación de acceso y perfeccionamiento 
del personal de la seguridad en Andalucía adoptará las medidas necesarias para incluir en 
sus distintos niveles de formación conocimientos específicos sobre violencia de género.

3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá, en el seno de las unidades 
policiales que en cada momento, según la legislación vigente, estén bajo su dependencia, la 
formación necesaria para desarrollar las funciones de prevención y protección que en 
materia de violencia de género les corresponda.

Artículo 24.  Formación a profesionales de la salud.
Los planes y programas de salud deberán incluir la formación del personal del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, para abordar de forma adecuada la detección precoz, la 
atención a la violencia de género en sus múltiples manifestaciones y sus efectos en la salud 
de las mujeres, la rehabilitación de éstas, y la atención a los grupos de mujeres con 
especiales dificultades. Dicha formación se dirigirá prioritariamente a los servicios de 
atención primaria y de atención especializada con mayor relevancia para la salud de las 
mujeres.

Artículo 25.  Formación de los profesionales de los medios de comunicación.
La Administración de la Junta de Andalucía, mediante acuerdos con las empresas, 

impulsará la formación específica de profesionales de los medios de comunicación, sobre la 
prevención y tratamiento de la violencia de género.

Artículo 25 bis.  Formación en el ámbito de los servicios sociales y de otros profesionales.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la formación específica en 

materia de violencia de género a las personas profesionales del Sistema Público de 
Servicios Sociales de Andalucía, así como el impulso a la investigación y divulgación de los 
resultados obtenidos.

2. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la formación específica en 
materia de violencia de género de aquellas personas cuya actuación profesional se dirija a 
las personas menores de edad en situación de riesgo o desprotección social y a su ámbito 
familiar, así como a aquellas que trabajen con autores o con víctimas de actos de violencia 
de género. En dicha formación se tendrá en consideración la diversidad de las víctimas, 
particularmente las que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad.

3. Asimismo, se promoverá formación especializada en materia de violencia de género 
cualquiera que sea el ámbito profesional de que se trate. A tales efectos, la Administración 
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de la Junta de Andalucía, mediante acuerdos con las organizaciones empresariales y 
organizaciones sindicales, impulsará la inclusión, en sus planes de formación destinados al 
personal de dirección y de los trabajadores y trabajadoras, y especialmente de quienes 
negocien convenios colectivos y planes de igualdad en las empresas, de la materia 
correspondiente a la prevención y tratamiento de la violencia de género, con especial 
atención al acoso laboral por cuestión de género.

4. Específicamente, se potenciará la programación de acciones formativas 
relacionadas con la sensibilización en la igualdad de género y la prevención de la violencia 
en el ámbito de la formación profesional para el empleo, tanto destinada a personas 
ocupadas como a desempleadas.

Artículo 25 ter.  Formación de calidad.
1. Los poderes públicos promoverán y velarán a fin de garantizar la calidad en la 

formación, que deberá ser impartida por personas y colectivos expertos y con acreditado 
conocimiento en género e igualdad que por su trayectoria y capacitación garanticen la 
incorporación de la perspectiva de género.

2. En especial, impartirán formación permanente y especializada, con carácter 
obligatorio, al personal responsable de la atención a las víctimas de la violencia de género.

TÍTULO II
Protección y atención a las víctimas

CAPÍTULO I
Derechos de las víctimas de violencia de género

Artículo 26.  Derecho a la información.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, 

deberán garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a:
a) Recibir en cualquier momento información, asesoramiento y atención adecuada a su 

situación personal y necesidades específicas. Tendrán garantizado este derecho las mujeres 
con discapacidad, mediante los medios de apoyo necesarios, y las mujeres extranjeras, 
mediante la asistencia de intérprete cuando así se requiera.

b) Recibir información sobre los centros, recursos y servicios de atención existentes en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Tener acceso a la información en materia de violencia de género a través de las 
nuevas tecnologías, particularmente en relación a recursos existentes y servicios de 
atención.

2. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a su 
protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente 
al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación 
integral.

Artículo 27.  Derecho a la atención especializada.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, 

deberán garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a:
a) La atención social integral.
b) La acogida en los centros especializados dependientes de la Junta de Andalucía.
c) La asistencia sanitaria y psicológica especializada.
d) La asistencia jurídica especializada.
2. Los derechos recogidos en el apartado anterior se extenderán a las víctimas a las 

que se refieren las letras b), c) y d) del artículo 1 bis.
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3. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará programas específicos para 
víctimas de violencia de género especialmente vulnerables, entre otras:

a) Trata y explotación sexual.
b) Mujeres en el medio rural.
c) Mujeres con discapacidad.
d) Mujeres inmigrantes y pertenecientes a minorías étnicas.

Artículo 28.  Derecho a la intimidad y privacidad.
La Administración de la Junta de Andalucía, las organizaciones empresariales y las 

organizaciones sociales deberán proteger, en todo caso, la intimidad y privacidad de la 
información sobre las mujeres víctimas de violencia de género, conforme a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. Especialmente, 
garantizarán la confidencialidad de los datos personales de los que pudiera deducirse su 
identificación y paradero, así como los referentes a sus hijos e hijas y menores que estén 
bajo su guarda y custodia.

Artículo 29.  Derecho a la escolarización inmediata en caso de violencia de género.
La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la escolarización inmediata de 

hijos e hijas y de menores a su cargo, que se vean afectados por un cambio de residencia 
como consecuencia de la violencia de género, asegurando en todo momento la 
confidencialidad de su situación.

Artículo 29 bis.  Protección de la infancia y la adolescencia.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la protección social ante 

cualquier manifestación de violencia de género, a las que se refiere el apartado 3 del 
artículo 3 de la presente Ley, ejercida sobre la infancia y la adolescencia, incluyendo el 
acoso escolar por razón de género.

2. La Administración de la Junta de Andalucía facilitará atención psicológica 
especializada a las menores de edad que hayan sufrido violencia de género en el ámbito de 
relaciones de afectividad, aun cuando sean de carácter esporádico. Igualmente, facilitará 
orientación e información a las madres, padres y/o tutores de las menores atendidas.

3. La Administración de la Junta de Andalucía incorporará las actuaciones necesarias 
ante las manifestaciones de violencia de género realizadas a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación y de las redes sociales.

Artículo 29 ter.  Protección a personas mayores, con discapacidad o en situación de 
dependencia que convivan con la mujer víctima de violencia de género.

1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la protección social ante 
cualquier manifestación de violencia de género, a las que se refiere el apartado 3 del 
artículo 3 de la presente Ley, ejercida sobre personas mayores, con discapacidad o en 
situación de dependencia que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer 
víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento.

2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará el acceso de estas personas 
a centros residenciales y unidades de día en situaciones de emergencia, especialmente ante 
resultado de muerte de la mujer víctima de violencia de género.

Artículo 30.  Acreditación de la violencia de género.
1. En los supuestos en que se exija la acreditación de la situación de violencia de 

género para el reconocimiento de los derechos regulados en la presente Ley y de aquellos 
que se deriven de su desarrollo reglamentario, esta acreditación se realizará, según lo 
establecido para cada caso, a través de los siguientes medios:

a) Certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración 
Pública competente.
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b) Certificación o informe de los servicios de atención a víctimas de la Administración 
Pública competente.

c) Certificación o informe de los servicios de acogida de la Administración Pública 
competente.

d) Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos de acoso 
sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral.

e) Resoluciones judiciales por violencia de género: documento acreditativo de la orden 
de protección, medidas cautelares o sentencia condenatoria por violencia de género.

f) Informe del Ministerio Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios de 
violencia de género.

g) Atestado de la autoridad policial que acredite la existencia de indicios razonables 
sobre la condición de víctima.

h) Cualquier otro que venga establecido por norma de rango legal.
2. Reglamentariamente se determinará el procedimiento a seguir por los profesionales 

para hacer efectivo lo establecido en el apartado anterior.

CAPÍTULO II
Ámbito de seguridad

Artículo 31.  Actuaciones de colaboración.
1. Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación 

de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de 
género, que deberán implicar a las Administraciones sanitarias, la Administración de justicia, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad.

2. En el marco de las competencias que la legislación atribuye a las distintas 
Administraciones en materia de seguridad pública, la Administración de la Junta de 
Andalucía y las entidades locales que cuenten con Cuerpos de Policía cooperarán a fin de 
implementar medidas eficaces para la erradicación de la violencia de género.

3. Igualmente, en su caso, proveerán lo necesario para la aplicación, por los referidos 
cuerpos policiales, de las medidas judiciales que se adopten en cada caso concreto en 
materia de protección, y en los casos que se determine la especial peligrosidad objetiva del 
agresor.

4. En este ámbito, elaborarán protocolos de actuación y coordinación con los órganos 
judiciales para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

5. Asimismo, y en el marco de la legislación reguladora sobre la materia, se impulsará el 
perfeccionamiento y modernización de los medios necesarios para el mejor cumplimiento de 
sus fines y en particular los sistemas de localización permanente del agresor.

Artículo 32.  Plan de Seguridad Personal.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá un acuerdo con la Administración 

General del Estado para arbitrar un Plan de Seguridad Personal, que garantice la seguridad 
y protección de las víctimas.

Artículo 32 bis.  Plan integral personal de carácter social.
1. A efectos de lo establecido en el artículo 27 de la presente Ley, la Administración de 

la Junta de Andalucía impulsará la elaboración e implantación de un Plan integral personal 
de carácter social que garantice la protección social de cada una de las víctimas de violencia 
de género.

2. Dicho Plan, que se elaborará de forma coordinada por las Administraciones 
competentes en la materia, dará una respuesta individual a cada víctima de violencia de 
género, integrando las medidas de protección social adecuadas a su situación personal y 
necesidades, que se gestionarán a través de un expediente único.

3. Dicho Plan contemplará y preverá los mecanismos para su seguimiento y 
evaluación.
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CAPÍTULO III
Ámbito de la salud

Artículo 33.  Planes de salud.
1. El Plan Andaluz de Salud establecerá medidas específicas para la prevención, 

detección precoz, atención e intervención en los casos de violencia de género. Igualmente, 
incorporará las medidas necesarias para el seguimiento y evaluación del impacto en salud 
en las personas afectadas.

2. La detección precoz de las situaciones de violencia de género será un objetivo en el 
ámbito de los servicios de salud, tanto públicos como privados. A tal fin, la Consejería 
competente en materia de salud establecerá los programas y actividades más adecuados 
para lograr la mayor eficacia en la detección de estas situaciones, y se considerará de forma 
especial la situación de las mujeres que puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de 
género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como 
las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de 
exclusión social, explotación sexual o las mujeres con discapacidad. Estas disposiciones 
afectarán a todos los centros sanitarios autorizados en el ámbito de Andalucía.

3. Las mujeres que sufren cualquier forma de violencia de género tienen derecho a una 
atención y asistencia sanitaria especializada. El Gobierno andaluz, a través de la red de 
utilización pública, garantizará la aplicación de un protocolo de atención y asistencia de 
todas las manifestaciones de la violencia de género, en los diferentes niveles y servicios. 
Este protocolo debe contener un tratamiento específico para las mujeres que han sufrido una 
agresión sexual.

4. Los protocolos deben contener pautas uniformes de actuación sanitaria, tanto en el 
ámbito público como privado.

Dichos protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir, harán referencia 
expresa a las relaciones con la Administración de Justicia, en aquellos casos en que exista 
constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por estas 
agresiones o abusos.

Artículo 34.  Atención a las víctimas.
1. El Sistema Sanitario Público de Andalucía prestará la atención sanitaria necesaria, 

con especial atención a la salud mental, a las personas víctimas de violencia de género.
2. Por la Consejería competente en materia de salud, se establecerán los mecanismos 

de seguimiento específicos que permitan la elaboración de estadísticas y la evaluación de 
los efectos producidos por las situaciones de violencia de género.

CAPÍTULO IV
Atención jurídica

Artículo 35.  Asistencia letrada.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las mujeres víctimas de 

violencia de género el derecho a la orientación jurídica, y a la defensa y asistencia legal, que 
se asumirán por una misma dirección letrada especializada y una misma representación 
procesal, desde el momento en que se requiera, y abarcará todos los procesos y 
procedimientos que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género hasta su 
finalización, incluida la ejecución de la sentencia. Este mismo derecho asistirá también a los 
causahabientes en caso de fallecimiento de la mujer, de acuerdo con la legislación vigente y 
desarrollo reglamentario.

2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la asistencia letrada, 
mediante turno de guardia de los letrados y las letradas durante las 24 horas del día, 
especializada en violencia de género, a través de los Colegios de Abogados de Andalucía.
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Artículo 35 bis.  Atención integral.
1. Se garantizará a todas las mujeres en situación de violencia de género, con 

independencia de que hayan iniciado procedimiento judicial o no, el asesoramiento y 
acompañamiento por parte de profesionales con la debida especialización y formación 
acreditada.

2. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico 
gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. Este 
derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, 
siempre que no fueran partícipes en los hechos.

3. Se garantizará durante el proceso judicial el asesoramiento y acompañamiento a las 
víctimas de violencia de género por profesionales con la debida formación y especialización 
acreditada.

4. Se reconoce para las víctimas que sufran alguna de las formas de violencias 
previstas en esta Ley el derecho a la asistencia psicológica por profesionales con formación 
en violencia de género, que comprenderá la atención inicial y el seguimiento durante todo el 
proceso terapéutico de recuperación.

5. En los casos de renuncia a la denuncia o a continuar en el proceso judicial, se 
establecerán los cauces oportunos para la derivación de las víctimas de violencia de género 
a los servicios especializados en violencia contra las mujeres o en atención a las víctimas.

6. En relación con el acompañamiento contemplado en el apartado 1 de este artículo, 
la Administración andaluza dispondrá de un protocolo de acompañamiento a víctimas con 
carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento, que incluya la 
colaboración con las organizaciones sociales dedicadas a la lucha contra la violencia de 
género y el apoyo de otras mujeres supervivientes de la violencia de género.

Artículo 36.  Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
1. La Consejería competente en materia de Administración de Justicia, de acuerdo con 

las necesidades detectadas, promoverá la creación de juzgados específicos de Violencia 
sobre la Mujer y de las secciones de la Fiscalía que correspondan.

2. La Consejería competente en materia de Administración de Justicia tomará las 
medidas necesarias para que en todos los juzgados especializados en violencia de género y 
en los juzgados mixtos que tengan asumidas estas competencias existan instalaciones que 
eviten el contacto directo entre las víctimas y sus familiares, de una parte, y el denunciado o 
investigado, de otra.

Artículo 37.  Unidades de valoración integral de la violencia de género.
1. La Consejería que ostente las competencias en materia de Administración de 

Justicia organizará, a través de sus Institutos de Medicina Legal, las unidades de valoración 
integral de violencia de género encargadas de realizar:

a) La valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las 
mujeres víctimas de violencia de género.

b) La valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones 
sufridas por los hijos y las hijas y menores a su cargo.

c) La valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia del 
agresor.

d) La valoración relativa a los procedimientos civiles que afecten a las víctimas de 
violencia de género contemplados en la normativa.

2. La unidad de valoración integral de violencia de género estará integrada por 
personal de la Medicina Forense, de la Psicología y del Trabajo Social, quienes desarrollarán 
las funciones que les sean propias bajo la dirección de la persona encargada de la 
coordinación de la unidad.
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Artículo 38.  Personación de la Administración de la Junta de Andalucía.
1. La Administración de la Junta de Andalucía deberá personarse, de acuerdo con la 

legislación procesal vigente, en los procedimientos por actos de violencia de género 
cometidos en Andalucía, en los que se cause la muerte a mujeres y menores.

2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá personarse, de acuerdo con la 
legislación procesal vigente, en los procedimientos por actos de violencia de género 
cometidos en Andalucía, de forma debidamente justificada a causa de su especial gravedad 
o repercusión social.

3. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la formación y apoyo técnico 
adecuado en materia de violencia de género a los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico 
de la Junta de Andalucía, a fin de asegurar la calidad en la atención.

CAPÍTULO V
Atención social

Artículo 39.  Información y asesoramiento.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, las Administraciones públicas de Andalucía, y en particular la Consejería 
competente en materia de igualdad:

a) Contarán con servicios de información accesibles para dar a conocer los derechos 
que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género. Dicha información comprenderá, 
al menos:

Las medidas relativas a su protección y seguridad.
Los derechos y las ayudas.
Los servicios de emergencia, acogida y atención integral, así como la del lugar de 

prestación de estos servicios.
El momento procesal en que se encuentran las actuaciones jurídicas.
b) Garantizarán, a través de los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad y 

mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información 
sobre sus derechos y sobre los recursos existentes.

c) Asimismo, desarrollarán los medios necesarios para garantizar la información a las 
mujeres víctimas de violencia de género que por sus circunstancias personales y sociales 
puedan tener una mayor dificultad para el ejercicio efectivo de este derecho.

2. A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, se fomentará la 
colaboración entre la Consejería competente en materia de igualdad y las Corporaciones 
locales así como con las organizaciones sociales y asociaciones de mujeres que presten 
servicios en materia de violencia de género.

Artículo 40.  Garantías de atención.
La Administración de la Junta de Andalucía velará para que las unidades policiales, los 

funcionarios y personal que ejerzan la asistencia y asesoramiento en los servicios 
relacionados con la atención a las víctimas de violencia de género no se encuentren 
condenados o incursos en causas relativas a la violencia de género.

Artículo 41.  Competencia de los municipios.
1. Además de todas las otras funciones establecidas en esta Ley que, en razón de sus 

competencias, les corresponda asumir en relación con las mujeres que sufren o han sufrido 
violencia de género, corresponde a los municipios:

a) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la atención e 
información a las mujeres.

b) Crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de 
violencia de género.
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c) Derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género de los 
que tenga conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local.

2. Todas las actuaciones llevadas a cabo por los municipios deberán guardar la debida 
coherencia con las directrices que para erradicar la violencia de género haya aprobado la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 41 bis.  Centros municipales de información a la mujer.
A efectos de lo previsto en la letra b del apartado 1 del artículo 41 de la presente Ley, los 

centros municipales de información a la mujer, creados en el ámbito local, son las unidades 
de atención integral e información a las mujeres y en especial a las mujeres víctimas de 
violencia de género.

Contarán con equipos multidisciplinares con especialización y formación acreditada, 
permanente y continuada en esta materia.

Estos centros actuarán en coordinación con los organismos con competencia a nivel 
autonómico en materia de igualdad, violencia de género, administración de justicia, 
seguridad, educación, salud, servicios sociales y empleo, con la finalidad de homogeneizar 
en Andalucía el tratamiento y atención a las citadas víctimas, con total respeto a la 
autonomía local, a cuyos efectos se facilitará la integración de los sistemas de información 
en el tratamiento de la violencia de género de las Administraciones competentes por razón 
de la materia, y contarán con protocolos específicos de coordinación e intervención.

CAPÍTULO VI
Atención integral y acogida

Artículo 42.  Atención de emergencia.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la atención y acogida 

inmediata a aquellas mujeres y a los menores a su cargo, que se encuentren en una 
situación de emergencia, como consecuencia de la violencia de género. Asimismo, facilitará 
la información, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico necesario, así como aquellos 
recursos de atención que se precisen en cada caso particular.

2. El acceso a los recursos y servicios de información y de acogida inmediata no 
requerirá la acreditación prevista en el apartado 1 del artículo 30.

3. La Administración garantizará que la atención sea realizada por mujeres, siempre que 
la víctima lo solicite.

Artículo 43.  Atención integral especializada.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las víctimas de violencia de 

género la acogida, la atención integral especializada y multidisciplinar y los medios de apoyo 
y recuperación.

2. La atención integral especializada y multidisciplinar comprenderá la intervención con 
las víctimas de violencia de género, basada en un sistema coordinado de servicios, recursos 
y de ayudas económicas, fiscales y sociolaborales. Los referidos medios gozarán de las 
siguientes características:

a) Especializados.
b) Multidisciplinares, que implicarán:
1.º Información, asesoramiento y atención jurídica.
2.º Atención social.
3.º Atención psicológica.
4.º Apoyo a la inserción laboral.
5.º Atención a las hijas e hijos y menores que estén bajo su guarda y custodia.
6.º Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.
c) Accesibles. La Administración de la Junta de Andalucía favorecerá que la atención 

integral especializada y multidisciplinar y los medios de apoyo y recuperación sean 
accesibles a las víctimas de violencia de género, y particularmente a aquellas que por sus 
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circunstancias personales, sociales o culturales se encuentren en una situación de especial 
vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad, personas mayores, personas 
inmigrantes y personas que vivan en el medio rural, con especial atención a las personas 
menores de edad en situación de riesgo social.

3. La Administración de la Junta de Andalucía dispondrá de recursos especializados 
para garantizar la adecuada recuperación de las mujeres que hayan sufrido violencia de 
género en todas sus manifestaciones, supervivientes de violencia sexual, incluido el acoso 
sexual en el ámbito laboral.

4. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá medidas específicas de 
actuación que permitan la detección y atención ante supuestos de mutilación genital 
femenina y matrimonio forzado.

5. La Consejería competente en materia de igualdad coordinará estas medidas y 
valorará las necesidades de recursos de atención integral y de acogida, así como de 
programas de apoyo dirigidos al personal que realiza atención directa a las mujeres y 
menores víctimas de violencia de género.

6. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su 
personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la 
efectividad de los indicados principios.

7. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los cuerpos de 
seguridad, los jueces de violencia sobre la mujer, los servicios sanitarios y las instituciones 
encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito geográfico 
correspondiente.

Estos servicios podrán solicitar al juez las medidas urgentes que se consideren 
necesarias.

8. Los medios a disposición de las víctimas podrán prolongarse en el tiempo 
atendiendo a las circunstancias y necesidades de las mismas, hasta facilitar su total y 
completa recuperación, para lo que deberá realizarse un seguimiento individualizado.

Artículo 44.  Requisitos y tipología de los centros de atención integral y acogida.
1. La tipología de centros de atención integral y acogida se organizará de acuerdo con 

tres niveles de atención:
a) Los centros de emergencia que prestan protección a las mujeres y a los menores que 

las acompañen, para garantizar su seguridad personal, garantizándoles una acogida 
inmediata y temporal, de corta duración, mientras se valora el recurso social más adecuado 
a sus circunstancias personales. Asimismo, deben facilitar recursos personales y sociales 
que permitan una resolución de la situación de crisis.

b) Las casas de acogida que ofrecen una acogida temporal a las mujeres y menores que 
las acompañen, garantizándoles una atención integral multidisciplinar, para que las mujeres 
sean capaces de recuperarse de los efectos de la violencia padecida.

c) Los pisos tutelados que son viviendas cedidas para uso familiar, con carácter 
temporal, a aquéllas mujeres que puedan vivir de forma independiente.

2. En estos centros se procurará la recuperación integral de las mujeres y menores que 
las acompañen, mediante una intervención multidisciplinar que contemple acciones en el 
ámbito socioeducativo, social, formativo, psicológico y jurídico.

3. Las Administraciones públicas de Andalucía facilitarán la disponibilidad de los 
inmuebles para desarrollar este modelo de atención integral y acogida de acuerdo con las 
necesidades de adaptabilidad, independencia de la unidad familiar, en su caso, y ubicación 
en zonas que hagan posible la integración.

4. La Consejería competente de la Junta de Andalucía determinará reglamentariamente 
los requisitos que deben reunir estos centros, y el régimen de autorizaciones administrativas 
al que se sometan.

5. La Administración de la Junta de Andalucía ampliará la red pública de estos centros 
de atención integral y acogida, de acuerdo a la demanda existente, para garantizar una 
buena cobertura
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Artículo 45.  Atención a colectivos especialmente vulnerables.
1. La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el ingreso preferente en la red 

pública de centros existentes a las mujeres que, además de sufrir violencia de género, 
tengan otras problemáticas o situaciones añadidas, en particular enfermedad mental, 
prostitución, mujeres inmigrantes, discapacidad, mayores sin recursos y mujeres con 
problemas de adicción. Estos centros contarán con la colaboración de los servicios 
especializados en la atención a la violencia de género.

2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las mujeres víctimas de 
violencia de género que así lo soliciten en el Programa Individual de Atención (PIA) el 
ingreso en el Servicio de Atención Residencial para personas mayores o con discapacidad 
en situación de dependencia, incluyendo aquellas valoradas en grado I (dependencia 
moderada).

3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá medidas específicas para la 
atención a las personas especialmente vulnerables que convivan con el autor de la violencia 
de género o con la mujer que la haya sufrido.

4. La Administración de la Junta de Andalucía podrá suscribir acuerdos de colaboración 
con las organizaciones sociales que trabajen en el ámbito de los colectivos especialmente 
vulnerables para facilitar la detección de los casos de violencia de género y su intervención 
frente a estos.

TÍTULO III
Medidas para la recuperación integral

CAPÍTULO I
Ayudas socioeconómicas

Artículo 46.  Ayudas económicas.
1. La Administración de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias, 

garantizará el acceso a las ayudas económicas que se prevean para las mujeres víctimas de 
violencia de género y las personas de ellas dependientes.

Las dotaciones económicas que tengan este destino, se preverán presupuestariamente y 
deberán recoger las previsiones suficientes para que todas las mujeres víctimas de violencia 
de género y sin recursos económicos, puedan acceder a dichas ayudas.

2. El Gobierno Andaluz debe consignar en sus presupuestos los créditos necesarios para 
la financiación de todas las prestaciones garantizadas, de las prestaciones de servicios, de 
los recursos, de los programas, de los proyectos y de otras actuaciones recogidas en la Ley, 
de acuerdo con las competencias atribuidas por ésta.

Artículo 46 bis.  Prestación económica a los hijos e hijas menores de edad de las mujeres 
víctimas mortales como consecuencia de violencia de género.

Tendrán derecho a una prestación económica anual, de cuantía fija por cada persona 
beneficiaria, los hijos e hijas menores de edad, cualquiera que sea su filiación, de las 
mujeres víctimas mortales como consecuencia de violencia de género, hasta que alcancen la 
mayoría de edad, siempre que éstos o la mujer víctima de violencia de género residan en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en el momento del hecho causante. No pierden la 
condición de beneficiarios los hijos e hijas menores de edad de la mujer víctima mortal como 
consecuencia de violencia de género cuando la tutela de éstos se ejerza por la 
Administración de la Junta de Andalucía o cualquier otra Administración Pública.

En las mismas condiciones estipuladas en el párrafo anterior para los hijos e hijas 
menores de edad, también tendrán derecho a la prestación económica las personas 
menores de edad que hubieran estado bajo la tutela judicial de una mujer víctima mortal 
como consecuencia de violencia de género.

Esta prestación económica será compatible y complementaria con cualquier otra 
prestación pública o privada que se perciba por el mismo motivo.
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Artículo 47.  Ayudas en el ámbito escolar.
1. La Administración de la Junta de Andalucía incluirá la violencia de género en el 

entorno familiar como factor de valoración para el establecimiento y concesión de ayudas 
que se destinen a familias con escasos recursos económicos, dirigidas a compensar las 
carencias y desventajas que impidan o dificulten el acceso y la permanencia de los menores 
en el sistema educativo.

2. Asimismo, dicho criterio se tendrá en cuenta para el acceso preferente de los hijos e 
hijas en la adjudicación de plazas ofertadas en los centros de atención socioeducativa para 
menores de tres años.

CAPÍTULO II
Disposiciones en materia de vivienda

Artículo 48.  Viviendas protegidas.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía podrán establecer un cupo de reserva de 

viviendas específico en aquellas promociones de vivienda protegida que se estimen 
necesarias, para su cesión o adjudicación en régimen de alquiler o en propiedad a las 
mujeres que acrediten la situación de violencia de género, cumpliendo los requisitos, y con 
necesidad de vivienda, en los términos establecidos en el artículo 30.1, letra a), de la 
presente Ley.

Mediante convenios con las Administraciones competentes, el Gobierno podrá promover 
procesos específicos de adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas de violencia de 
género.

2. En las condiciones que reglamentariamente se determinen y considerando la situación 
socioeconómica de las mujeres, se establecerán ayudas para el acceso a vivienda protegida.

3. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios previstos al artículo 30.1.

4. Las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género, 
y que se encuentran en situación de precariedad económica, deben ser consideradas 
colectivo preferente a los efectos de tener acceso a las residencias públicas.

Artículo 49.  Posibilidad de permuta.
1. Con la finalidad de proteger la integridad física y psicológica de las mujeres víctimas 

de violencia de género, que así lo acrediten en los términos establecidos en el artículo 30.1, 
letra a), de la presente Ley, se reconoce la posibilidad de autorizar permutas de viviendas 
protegidas adjudicadas a estas mujeres.

2. Las Administraciones públicas de Andalucía facilitarán la efectividad de las permutas 
de viviendas protegidas a las que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 50.  Confidencialidad en los procedimientos de concesión y adjudicación.
Las Administraciones públicas de Andalucía establecerán los mecanismos necesarios 

para procurar la confidencialidad durante el procedimiento de acceso a viviendas protegidas, 
asimismo garantizarán la confidencialidad de los datos del domicilio y situación de la mujer, 
en particular en los ficheros y programas informáticos correspondientes, para asegurar su 
protección.

CAPÍTULO III
Medidas en el ámbito laboral

Artículo 51.  Programas de inserción laboral y de formación para el empleo.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía darán prioridad al colectivo de mujeres 

víctimas de violencia de género en los programas de formación e inserción laboral que 
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desarrollen, especialmente en aquellas acciones formativas con compromiso de 
contratación.

2. La Administración de la Junta de Andalucía incluirá en los planes de formación para el 
empleo acciones destinadas a mujeres víctimas de violencia de género, que mejoren su 
empleabilidad. Estas acciones específicas, para las que se establecerán ayudas en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen, vendrán definidas por itinerarios 
personalizados de inserción.

3. La Administración de la Junta de Andalucía podrá establecer programas y actuaciones 
específicas destinados a las mujeres víctimas de violencia de género para facilitar el acceso 
al empleo y la mejora de la empleabilidad.

Artículo 52.  Fomento del empleo y del trabajo autónomo.
1. La Administración de la Junta de Andalucía programará para la orientación, formación 

y seguimiento en el acceso y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, y establecerá 
acuerdos con empresas y organizaciones sindicales para facilitar la inserción laboral de las 
mujeres víctimas de la violencia de género.

2. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá incentivos a las empresas 
constituidas por mujeres víctimas de violencia de género o a ellas mismas cuando se 
constituyan en trabajadoras autónomas, en las condiciones que se determine 
reglamentariamente. A tal fin, en las convocatorias de ayudas a proyectos para el trabajo 
autónomo se priorizarán aquellos presentados por mujeres víctimas de violencia de género.

Artículo 53.  Derechos de las trabajadoras.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía realizarán acciones de sensibilización que 

eviten que la violencia de género tenga consecuencias negativas para las trabajadoras, en 
sus condiciones de trabajo, acceso, promoción, retribución o formación.

2. De conformidad con el artículo 21.4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de la violencia de género tendrán la consideración de justificadas, sin perjuicio de 
que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor 
brevedad, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, según 
proceda.

3. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la 
reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la 
excedencia en los términos que se determinen en la legislación o convenio específico.

Artículo 54.  Negociación colectiva.
Las Administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, 

impulsarán y apoyarán la inclusión en la negociación colectiva de medidas a favor de las 
mujeres víctimas de violencia de género.

Artículo 55.  Concienciación en el ámbito laboral y medidas de responsabilidad social 
corporativa.

Las Administraciones públicas de Andalucía realizarán acciones específicas de 
concienciación en el ámbito laboral y medidas de responsabilidad social corporativa que 
impulsen el desarrollo de acciones de concienciación y sensibilización en el ámbito 
empresarial en materia de violencia de género.

Artículo 56.  Derechos de las empleadas públicas de la Junta de Andalucía.
1. De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, la 

Administración de la Junta de Andalucía facilitará para todas sus empleadas públicas que se 
encuentren afectadas por la violencia de género los permisos que correspondan, el ejercicio 
del derecho a la reducción o la flexibilidad de su jornada laboral, así como a la movilidad 
geográfica y a la excedencia, de acuerdo con lo dispuesto en materia de función pública o 
convenio colectivo.
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2. Las faltas de asistencia totales o parciales de la jornada laboral, causadas por la 
violencia de género, tendrán la consideración de justificadas en el tiempo y en las 
condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, según 
proceda.

TÍTULO IV
Coordinación y cooperación institucional

Artículo 57.  Coordinación y cooperación.
la Consejería competente en materia de violencia de género impulsará la formalización 

de acuerdos de coordinación y cooperación entre las Administraciones públicas e 
instituciones con competencias en la materia objeto de esta Ley.

Artículo 57 bis.  Ventanilla única para atención a las víctimas de la violencia de género.
La Administración de la Junta de Andalucía establecerá un sistema único de atención a 

las víctimas de violencia de género que permita dar una respuesta integral a las mismas, 
denominado ventanilla única para atención a las víctimas de la violencia de género. A tales 
efectos, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 
cooperación, la coordinación interinstitucional y el trabajo en red, facilitando la interconexión 
de los sistemas de atención, protección y seguridad.

Artículo 57 ter.  Punto de coordinación de las órdenes de protección.
El Punto de coordinación de las órdenes de protección, dependiente de la Consejería 

competente en materia de violencia de género, se constituye como una vía específica de 
comunicación de las órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales, a través de la 
cual se articulará una actuación ordenada de los servicios asistenciales y de apoyo a las 
víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la finalidad 
de ofrecerles una atención personalizada y el seguimiento de su situación.

Artículo 58.  Comisión institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones 
para la erradicación de la violencia de género.

1. Se crea la Comisión institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de 
acciones para la erradicación de la violencia de género, con el objeto de coordinar, impulsar 
y evaluar las acciones y medidas que se desarrollen en Andalucía contra la violencia de 
género.

2. Estará coordinada por la Consejería competente en materia de violencia de género y 
estará compuesta por miembros de todas las Consejerías que compongan el Consejo de 
Gobierno, representantes de las entidades locales y de las asociaciones de mujeres.

3. Su funcionamiento se desarrollará reglamentariamente.

Artículo 59.  Redes de cooperación.
Las Administraciones públicas de Andalucía establecerán redes de intercambio y 

colaboración, con el objetivo de contribuir a la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, y facilitar de este modo a quienes la padecen el acceso a las ayudas y 
recursos.

Artículo 60.  Protocolos de actuación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la elaboración de protocolos de 

actuación, en particular en los ámbitos judicial, médico legal, policial, de salud, social y de los 
centros y servicios de información y atención integral a las mujeres.

2. Los objetivos de los protocolos para una intervención coordinada hacia la violencia de 
género deben:
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a) Garantizar la atención coordinada de la Administración andaluza, entes locales, 
agentes sociales y de los servicios que se desprenden, y delimitar los ámbitos de actuación 
que pueden intervenir en las diferentes situaciones de violencia hacia las mujeres.

b) Establecer los mecanismos de coordinación y cooperación que permitan una 
transmisión de información continuada y fluida entre organismos implicados.

c) Diseñar circuitos de atención adecuados a las diferentes situaciones de violencia y las 
necesidades concretas derivadas de estas situaciones.

d) Establecer un modelo único y consensuado de recogida de datos para garantizar el 
conocimiento de la realidad.

3. Los protocolos deben prever la participación de los ámbitos directamente relacionados 
con el tratamiento de este tipo de violencia, como son las entidades y asociaciones de 
mujeres que trabajan en los diferentes territorios a partir de un modelo de intervención 
compatible con el que establece esta Ley.

4. La elaboración de los protocolos será impulsada por la Consejería competente en 
materia de violencia de género estableciendo la concreción y el procedimiento de las 
actuaciones, así como las responsabilidades de los sectores implicados en el tratamiento de 
la violencia contra las mujeres, con el objeto de garantizar la prevención, la atención eficaz y 
personalizada, y la recuperación de las mujeres que se encuentran en situación de riesgo o 
que son víctimas de la violencia de género.

Disposición adicional primera.  Evaluación de las medidas.
La Consejería competente en materia de violencia de género elaborará un informe anual, 

en los términos que reglamentariamente se determinen, sobre el conjunto de actuaciones 
llevadas a cabo por las Consejerías implicadas en materia de violencia de género, que se 
presentará en el Parlamento de Andalucía.

En dicho informe se consignarán las secciones presupuestarias donde estén enclavadas 
cada una de las actuaciones llevadas a cabo, así como los créditos empleados en las 
mismas.

Disposición adicional segunda.  Constitución de la Comisión institucional de coordinación 
y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a la 
constitución de la Comisión institucional de coordinación y seguimiento de acciones para la 
erradicación de la violencia de género.

Disposición adicional tercera.  Modificación de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.
La presente Ley modifica el artículo 12.1 de la Ley de Medidas para la Vivienda 

Protegida y el Suelo, en tanto añade la posibilidad de permuta en casos de violencia de 
género, en cuya redacción se añadirá «in fine»:

y salvo la posibilidad de permuta en casos de violencia de género, tal y como prevé la 
Ley de protección integral contra la violencia de género de Andalucía.

Disposición transitoria única.  Fondo de Garantías de Pensiones.
De acuerdo con la Disposición Adicional 19 de la Ley Orgánica de Medidas de protección 

integral contra la violencia de género, la Junta de Andalucía reglamentará el Fondo de 
Garantía de Pensiones en el marco de sus competencias.

Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 

para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.

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

Oficial de la Junta de Andalucía».
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§ 61

Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a 
las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 41, de 9 de abril de 2007

«BOE» núm. 141, de 13 de junio de 2007
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2007-11593

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín 
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

PREÁMBULO

I
La sociedad aragonesa, y la española en su conjunto, como sociedad democrática 

avanzada que es, fundamenta el orden político y la paz social en la dignidad de la persona 
humana, en los derechos inviolables que le son inherentes, en el libre desarrollo de la 
personalidad y en el respeto a la ley y a los derechos de los demás, como proclama el 
artículo 10 de la Constitución de 1978. La violencia que en sus diferentes formas se ejerce 
contra las mujeres constituye la más grave discriminación derivada de la desigualdad entre 
sexos y supone o puede suponer un grave atentado contra la integridad física, psicológica o 
moral de las mujeres, lo que en el fondo representa un ataque directo a su dignidad como 
personas. Por tanto, nos encontramos ante una violación de los derechos humanos de las 
mujeres y ante un problema social de enorme magnitud debido a su incidencia en la 
población y a la importancia de las secuelas tanto físicas como psicológicas producidas en 
las víctimas.

Esta violencia es un fenómeno social generalizado, herencia no superada de nuestro 
pasado histórico; es un fenómeno sin fronteras, no exclusivo de un lugar determinado; es un 
fenómeno no exclusivo de un grupo o clase social, ya que afecta a un gran número de 
mujeres con independencia de su cultura, edad, nivel de educación, nivel económico, etnia, 
raza o religión, diferenciándose únicamente en las formas y tendencias en que se manifiesta.

II
La Asamblea General de la ONU adoptó en 1993 la Declaración sobre la eliminación de 

la violencia sobre la mujer (Resolución de la Asamblea General 48/104, de 20 de diciembre 
de 1993). En esta Declaración se amplió el marco de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, al incluir en este sentido la violencia 
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contra las mujeres, entendida como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».

La IV Conferencia Mundial sobre las mujeres, celebrada en Beijing en 1995, declara que 
la violencia contra la mujer es un obstáculo para el logro de los objetivos de igualdad, el 
desarrollo y la paz de los pueblos, e impide que las mujeres disfruten de los derechos 
humanos y libertades fundamentales. Por otro lado, dicha Conferencia identifica la violencia 
contra las mujeres (violence of gender) como una manifestación de las históricas relaciones 
de poder que existen y persisten entre hombres y mujeres, que derivan esencialmente de 
patrones culturales y presiones sociales.

En el Informe del Comité Especial Plenario del vigésimo tercer período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la ONU de 2000, se valoraron los progresos 
alcanzados en la aplicación de las doce esferas de especial preocupación de la Plataforma 
de Acción de Beijing (Pekín), y se propusieron nuevas medidas e iniciativas para superar los 
obstáculos a la aplicación de dicha Plataforma. Se declara que las diversas formas de 
violencia contra mujeres y niñas, como las palizas y otros tipos de violencia doméstica, los 
abusos sexuales, la esclavitud y la explotación sexual, la trata internacional de mujeres y 
niñas y niños, la prostitución forzosa y el acoso sexual, así como la violencia contra la mujer 
basada en los prejuicios culturales, el racismo y la discriminación racial, la xenofobia, la 
pornografía, la depuración étnica, los conflictos armados, la ocupación extranjera, el 
extremismo religioso y antirreligioso y el terrorismo, son incompatibles con la dignidad y el 
valor de la persona humana y deben ser combatidas y eliminadas. Además, se puso de 
manifiesto que el hecho de que no se comprendan suficientemente las causas profundas de 
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas obstaculiza las actividades que 
se realizan para eliminar dicha violencia. Por otro lado, se echan en falta programas amplios 
destinados a ocuparse de los agresores, incluidos, cuando proceda, programas que les 
permitan resolver sus problemas sin recurrir a la violencia. Asimismo, destaca que la 
escasez de datos sobre la violencia obstaculiza también la formulación de políticas y la 
realización de análisis con conocimiento de causa.

Del 28 de febrero al 11 de marzo de 2005, la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer de la ONU ha evaluado en Nueva York los diez años de la Declaración y la 
Plataforma de Acción de Beijing (Pekín+10), proponiendo acelerar las tareas con el fin de 
hacer realidad la igualdad para las mujeres.

III
La Constitución Española de 1978 proclama en su artículo 1 la igualdad como valor 

superior del ordenamiento jurídico, de modo que cualquier situación de discriminación, en 
cualquier ámbito, es incompatible con los principios que proclama el texto constitucional.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de 
agosto, modificada por Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, y por Ley Orgánica 5/1996, de 
30 de diciembre, establece en el artículo 6.2.a) que los poderes públicos aragoneses han de 
promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad de las personas sean 
reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Igualmente, 
en el Título II, relativo a las competencias, el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad 
Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia del régimen estatutario de los 
funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón y de su Administración Local (artículo 
35.1.3.º), vivienda (artículo 35.1.7.ª), publicidad (artículo 35.1.20.ª), asistencia, bienestar 
social y desarrollo comunitario (artículo 35.1.26.ª), cultura (artículo 35.1.30.ª) y sanidad 
(artículo 35.1.40.ª), correspondiendo a Aragón en el ejercicio de estas competencias la 
potestad legislativa. Asimismo, le corresponde la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución en materia de enseñanza (artículo 36), y la ejecución de la legislación básica del 
Estado en materia de gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social (artículo 
39.1.1.ª), laboral (artículo 39.1.2.ª), asociaciones (artículo 39.1.11.ª) y de gestión de las 
prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social (artículo 39.1.13.ª). Todas 
estas materias están relacionadas, de forma más o menos directa, con el conjunto de 
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medidas de prevención, protección y asistencia previstas en la presente Ley a favor de las 
mujeres víctimas de violencia en Aragón.

La Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto Aragonés de la Mujer 
como organismo autónomo del Gobierno de Aragón, establece como fin general del mismo 
la eliminación de cualquier forma de discriminación de las mujeres en Aragón y recoge entre 
sus funciones la de fomentar la prestación de servicios a favor de las mismas, y, en 
particular, de los dirigidos a aquellas que tengan especial necesidad de ayuda, así como 
recibir y canalizar las denuncias en casos de violencia, adoptando las medidas 
correspondientes.

En el Plan integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en 
Aragón, aprobado por acuerdo del Gobierno de Aragón el 24 de febrero de 2004, se 
considera la violencia de género como todo acto de violencia que se ejerce contra la mujer 
por el simple hecho de serlo y que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, 
psicológico o emocional, ya sea en la vida pública o privada. Dentro de las medidas de 
coordinación institucional, se establece la aprobación de una ley integral contra la violencia 
de género en Aragón, en el sentido indicado, cuyo objetivo es que cualquier víctima, con 
independencia de su nivel cultural, económico y social, encuentre recogidos en un solo texto 
sus derechos, los recursos sociales de que dispone, los centros a los que puede acudir para 
recibir ayuda y la indicación de los órganos que tienen el deber de asistirle. Según el citado 
Plan, en la ley se deberán incluir medidas de prevención, protección, educativas, sociales, 
sanitarias y de asistencia socioeconómica para las víctimas.

Finalmente, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, define como violencia de género aquella ejercida 
sobre la mujer por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o 
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. En 
la citada ley se establecen unas medidas de protección integral en el ámbito de todo el 
territorio nacional, cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia y 
dispensar asistencia a sus víctimas. A tales efectos encomienda a la Administración de las 
Comunidades Autónomas la organización y prestación de determinados servicios y el 
reconocimiento de determinados derechos, que el Gobierno de Aragón pretende 
proporcionar y garantizar en su ámbito territorial y según sus competencias mediante esta 
Ley. Sin embargo, esta Ley aragonesa amplía el ámbito de protección y asistencia a la 
mujer, más allá del concepto legal de violencia de género que se establece en la Ley 
Orgánica 1/2004, y pretende otorgar una protección más completa y general frente a 
cualquier tipo de violencia de la que es o puede ser víctima una mujer, potenciando los 
servicios y programas que ya existían y poniendo en marcha nuevas actuaciones que 
implican a los poderes públicos y a la sociedad en un compromiso solidario contra cualquier 
forma de violencia contra las mujeres. A estos efectos, la presente Ley incluye también las 
situaciones de violencia laboral o docente y de violencia social como situaciones de violencia 
ejercida contra las mujeres.

IV
Para continuar avanzando en la lucha contra la violencia de la que son víctimas las 

mujeres, es preciso realizar esfuerzos por adoptar medidas sociales, educativas, sanitarias o 
legislativas, lo cual implica la creación y potenciación de una infraestructura suficiente que 
permita dar cobertura a las necesidades de las víctimas.

La prevención y detección de la violencia contra las mujeres y la atención a las mismas, 
así como la transformación de los patrones socioculturales que la han originado y la 
perpetúan, han de ser prioridades en los planes y programas de protección y fortalecimiento 
de los derechos de las mujeres, y una condición indispensable para avanzar en el principio 
de igualdad de oportunidades.

Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se 
encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. En 
la aplicación de las diferentes medidas que regula esta Ley, se tendrá en cuenta la existencia 
de hijas o hijos.
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V
La presente Ley pretende abordar el problema de la violencia contra las mujeres desde 

una visión integral y globalizadora, teniendo en cuenta sus diferentes aspectos con el fin de 
establecer medidas desde todos los ámbitos de actuación implicados.

La Ley se estructura en cinco capítulos, seis disposiciones adicionales y tres 
disposiciones finales.

En el capítulo I se recogen las disposiciones generales que hacen referencia a su objeto 
y ámbito de aplicación, señalando que se trata de una norma destinada a la adopción de 
medidas integrales dirigidas a la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres ejercida en cualquier ámbito. No obstante, para la regulación específica 
de cada una de estas medidas integrales se distinguen tres situaciones generales de 
violencia ejercida sobre la mujer (violencia doméstica, violencia laboral o docente y violencia 
social), que pueden tener distintas consecuencias según los casos.

En el capítulo II se establecen medidas de prevención y sensibilización dirigidas a la 
realización, por un lado, de investigaciones que permitan conocer mejor las causas del 
problema para afrontarlo adecuadamente y, por otro lado, de acciones dirigidas a la sociedad 
en general, a la comunidad educativa, a profesionales que trabajan en temas de violencia 
contra las mujeres y al tejido asociativo. Son medidas que pretenden sensibilizar a la 
sociedad y a diversos colectivos para que tomen conciencia de la gravedad del problema y 
se transmita, por una parte, el valor de la convivencia pacífica entre los sexos, respetuosa de 
los derechos fundamentales de las mujeres, y, por otra parte, el valor de la igualdad como 
método para prevenir la violencia contra ellas.

El capítulo III hace referencia a las medidas de información y asesoramiento, 
consideradas estas como servicios de carácter general que sirven para la atención de las 
diversas problemáticas que afectan a las mujeres víctimas de violencia, llevando a cabo una 
atención coordinada. En la sección primera del capítulo se enumeran los órganos de 
información y asesoramiento que tienen encomendado el desempeño de estos servicios. Se 
incluyen el Servicio Social Integral y Especializado en Violencia contra la Mujer, dependiente 
del Instituto Aragonés de la Mujer, de nueva creación, los centros comarcales de información 
y servicios a la mujer, y los servicios sociales comunitarios. En la sección segunda se 
recogen, en concreto, los servicios de asesoramiento y asistencia jurídica, social y 
psicológica, además del servicio de guardia, que proporciona una asistencia jurídica y social 
de emergencia durante las veinticuatro horas del día.

En el capítulo IV se incluyen los recursos específicos necesarios que no solo 
proporcionan a las víctimas información y atención específica e individualizada, sino que 
garantizan su seguridad e integridad una vez producido el hecho violento hacia ellas o 
cuando exista un riesgo inminente de violencia contra las mujeres. En la sección primera de 
este capítulo se incluyen los centros de protección y apoyo como centros de emergencia, 
casas de acogida, pisos tutelados, alojamientos alternativos específicos y puntos de 
encuentro. En la sección segunda se señalan los servicios de protección y apoyo, como los 
dispositivos de alarma, el servicio de mediación familiar, el servicio de atención psicológica a 
hombres con problemas de control y violencia en el hogar, la atención psicológica y sanitaria, 
el acceso de las víctimas a la vivienda, las medidas de formación e inserción sociolaboral y 
la previsión del ejercicio de la acción popular en los casos más graves de violencia contra las 
mujeres, si la víctima así lo solicita o cuando la acción delictiva provoque la muerte de esta.

El capítulo V recoge las prestaciones económicas que, en su caso, pueden facilitar la 
inserción y el retorno a la normalidad de las víctimas de violencia contra las mujeres.

Finalmente, las disposiciones adicionales establecen la necesidad de adoptar medidas 
coordinadas entre todas las instituciones con el fin de conseguir una mayor eficiencia de los 
servicios, como la elaboración de acuerdos interinstitucionales y protocolos de colaboración 
o el seguimiento de las actuaciones realizadas, así como la creación del Observatorio 
Aragonés de Violencia sobre la Mujer, como un órgano colegiado que tendrá como 
principales funciones analizar la situación y evolución de la violencia ejercida contra la mujer 
en la Comunidad Autónoma de Aragón y proponer medidas para la erradicación de este tipo 
de violencia. También se refieren estas disposiciones a la necesaria colaboración del 
Instituto Aragonés de la Mujer con los servicios a favor de las mujeres creados por los 
ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza, a la comisión interdepartamental del Gobierno 
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de Aragón sobre esta materia y a los derechos laborales reconocidos a las trabajadoras 
víctimas de violencia de género en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. El objeto de esta Ley es la adopción de medidas integrales dirigidas a la 

sensibilización, prevención y erradicación de la violencia ejercida sobre las mujeres, así 
como la protección, asistencia y seguimiento a las víctimas de violencia ejercida contra la 
mujer en las formas señaladas en el artículo siguiente.

2. A estos efectos, se entiende por violencia ejercida contra las mujeres todo acto o 
agresión contra las mismas, motivado por la pertenencia a dicho sexo de las víctimas, que 
tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico o psicológico, así como las 
agresiones a su libertad e indemnidad sexuales, incluida la amenaza de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, que se realicen al amparo de una situación de 
debilidad, dependencia o proximidad física, psicológica, familiar, laboral o económica de la 
víctima frente al agresor.

Artículo 2.  Formas de violencia ejercida contra las mujeres.
En función de la conducta realizada, del medio empleado y del resultado perseguido, y 

con independencia de que las mismas estén o no tipificadas como delito, falta o infracción 
administrativa por la legislación vigente en cada momento, se consideran, a los efectos de 
esta Ley, formas de violencia contra las mujeres las consistentes en las siguientes 
conductas:

a) Malos tratos físicos, que incluyen cualquier acto intencional de fuerza contra el cuerpo 
de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño en la víctima.

b) Malos tratos psicológicos, que incluyen toda conducta intencional que produce en la 
víctima la falta de autoestima o el sufrimiento a través de amenazas, humillaciones o 
vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento, 
culpabilización, limitaciones de su ámbito de libertad y cualesquiera otros medios 
semejantes.

c) Malos tratos sexuales, que incluyen cualquier acto sexual forzado por el agresor con 
violencia o intimidación, o sin que concurra el consentimiento libre y válidamente expresado 
de la víctima, con independencia de la relación que el agresor guarde con aquella.

d) Agresiones y abusos sexuales a niñas o adolescentes o corrupción de las mismas, 
comprensivos de actuaciones, incluidas la exhibición y la observación, que un mayor de 
edad realiza para su propia satisfacción sexual empleando la manipulación emocional, el 
prevalimiento de la situación de superioridad, el chantaje, las amenazas, el engaño o la 
violencia física o psíquica.

e) Acoso sexual, entendido como la situación en que se produce cualquier 
comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el 
efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

f) Tráfico o utilización de la mujer con fines de explotación sexual, prostitución y comercio 
sexual, cualquiera que sea el tipo de relación que une a la víctima con el agresor, y con 
independencia de la edad de aquella.

g) Mutilación genital femenina, que comprende el conjunto de procedimientos que 
implican una eliminación parcial o total de los genitales externos femeninos y/o lesiones 
causadas a los órganos genitales femeninos, por razones culturales o, en general, 
cualquiera otra que no sea una de orden estrictamente terapéutico, aun cuando se realicen 
con el consentimiento, expreso o tácito, de la víctima.

h) Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que comprende 
cualquier tipo de actuación que impida o restrinja el libre ejercicio de su derecho a la salud 
reproductiva y la maternidad y, por tanto, que afecte a su libertad para disfrutar de una vida 
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sexual satisfactoria y sin riesgos para su salud, así como a su libertad para decidir o no la 
procreación y para acceder o no a servicios de atención a la salud sexual, reproductiva o a 
medios anticonceptivos.

i) Maltrato económico, que consiste en la privación intencionada y no justificada 
legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima y de sus hijas e 
hijos, así como la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito 
familiar o de pareja.

j) Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de lesionar la 
dignidad de la mujer.

Artículo 3.  Situaciones de violencia ejercida contra la mujer.
En función del ámbito y naturaleza de la relación que une al agresor con la víctima, las 

situaciones de violencia contra las mujeres se clasifican en:
a) Situaciones de violencia doméstica: son las que se operan por quienes sostienen o 

han sostenido un vínculo afectivo, conyugal, de pareja, paterno-filial o semejante con la 
víctima. Se incluyen en este ámbito los supuestos de violencia ejercida sobre la mujer por 
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 
ligados a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, y la violencia 
ejercida sobre las descendientes, ascendientes o hermanas por naturaleza, adopción o 
afinidad, propias o del cónyuge o conviviente, o sobre las menores o incapaces que con él 
convivan o que se hallen sujetas a autoridad familiar, potestad, tutela, curatela, acogimiento 
o guarda de hecho del cónyuge o conviviente.

b) Situaciones de violencia laboral o docente: son las que se operan por quienes 
sostienen con la víctima un vínculo laboral, docente o de prestación de servicios, bien sea 
prevaliéndose de una posición de dependencia o debilidad de la víctima frente a los mismos, 
bien sea en virtud de una situación de proximidad entre ellos.

c) Situaciones de violencia social: son las que se operan por quienes carecen, en 
relación con la víctima, de cualquiera de los vínculos que se relacionan en los dos apartados 
anteriores del presente artículo, y entre los que se encuentran, en todo caso, las personas 
amparadas en cualquier relación distinta a la indicada en el apartado a) por la que se 
encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como las personas que por 
su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos 
o privados.

Artículo 4.  Ámbito de aplicación.
Las medidas contempladas en la presente Ley serán de aplicación a las mujeres que, 

dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, sean víctimas de cualquiera de las formas de 
violencia del artículo 2.

CAPÍTULO II
Medidas de prevención y sensibilización

Artículo 5.  Investigaciones sobre la violencia ejercida contra las mujeres.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón desarrollará y promoverá la 

realización de estudios y trabajos de investigación sobre todas las formas de violencia contra 
las mujeres con el fin de conocer sus causas, características y costes sociales, así como 
para efectuar una valoración de la eficacia de las medidas aplicadas en su prevención y 
erradicación.

2. Dichos estudios serán objeto de difusión pública y se darán a conocer a todos los 
profesionales, organismos e instituciones relacionados con la materia para favorecer una 
mayor sensibilización sobre el problema de la violencia contra las mujeres y sus posibles 
soluciones.
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Artículo 6.  Información y buenas prácticas.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón impulsará la realización de 

campañas de sensibilización sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres y a favor de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para que el conjunto de la población, 
y especialmente las mujeres, disponga de la información suficiente sobre los derechos que 
les asisten y los recursos existentes, prestando especial atención a mujeres pertenecientes a 
colectivos o ámbitos donde el nivel de desprotección pueda ser mayor, como es el caso del 
medio rural.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón colaborará con los medios 
de comunicación en Aragón para, por una parte, fomentar una mayor sensibilización de la 
sociedad contra la violencia hacia las mujeres, eliminando modelos que puedan incitar a 
cualquier forma de violencia contra estas, y, por otra parte, evitar la publicidad y la utilización 
de imágenes asociadas a comportamientos estereotipados de carácter sexista. En todo 
caso, se respetarán los criterios recogidos en este artículo en las campañas de divulgación y 
de publicidad de las distintas Administraciones públicas.

3. El Gobierno de Aragón garantizará que los medios de comunicación públicos o 
subvencionados con recursos públicos que operan dentro del ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Aragón no emitan en su programación imágenes y contenidos vejatorios que 
pudieran incitar al ejercicio de violencia contra las mujeres o promuevan actitudes y 
estereotipos sexistas. Asimismo, promoverá que los medios de comunicación presenten 
modelos positivos de convivencia y colaboración entre mujeres y hombres.

4. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón promoverá con el mismo fin 
acuerdos de autorregulación con los medios de comunicación privados que operan dentro 
del ámbito de la Comunidad.

5. Se considerará ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la mujer, vulnere 
sus derechos constitucionales o presente a las mujeres de forma vejatoria, en los términos 
que establece la legislación estatal en la materia.

6. Las campañas de información y sensibilización contra la violencia se realizarán de 
forma que se garantice el acceso a las mismas de las personas con discapacidad.

Artículo 7.  Medidas en el ámbito educativo.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón impulsará el desarrollo de 

actividades dirigidas a la comunidad escolar que permitan prevenir, detectar y erradicar 
comportamientos violentos en el ámbito social, educativo y familiar, potenciando los valores 
de igualdad, respeto y tolerancia a través de modelos positivos de relación y convivencia 
entre mujeres y hombres.

2. En los diseños curriculares se incluirán los contenidos necesarios para promover la 
educación en igualdad de oportunidades como instrumento de prevención de la violencia y el 
respeto a los derechos fundamentales de las personas.

3. El Departamento competente en materia educativa elaborará, desarrollará y difundirá 
proyectos y materiales didácticos que contengan pautas de conducta que transmitan valores 
de igualdad, respeto y tolerancia, de manera que se favorezca la prevención de actitudes y 
situaciones violentas o sexistas. Asimismo, llevará a cabo un asesoramiento específico en 
materia de coeducación que sirva de soporte tanto a la labor orientadora de los centros 
educativos como a los centros de apoyo al profesorado.

4. Con el mismo fin se revisarán los materiales educativos reglados y no reglados para 
garantizar la exclusión de contenidos e imágenes estereotipadas que puedan fomentar la 
violencia contra las mujeres o que contengan referencias o ideas que potencien la 
desigualdad entre mujeres y hombres.

5. El Departamento competente promoverá los valores de igualdad, respeto y tolerancia 
en el marco de la tutoría y orientación del alumnado, tanto a través de la función docente 
como por medio de los servicios especializados. Tendrá particular consideración el desarrollo 
de la autoestima en el alumnado, así como de la capacidad de iniciativa y de la sensibilidad y 
la afectividad en las alumnas y alumnos.

6. En el proyecto educativo de centro se recogerá la educación para la igualdad entre 
géneros y la prevención de la violencia. Asimismo, los planes de acción tutorial de todos los 
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niveles educativos incluirán apartados específicos destinados a reflexionar sobre los 
modelos femenino y masculino, así como una orientación de estudios y profesiones basada 
en las aptitudes y capacidades de las personas y no en la pertenencia a uno u otro sexo.

7. En los planes de formación del profesorado se potenciarán aquellos proyectos 
formativos que desarrollen la función tutorial y de orientación del profesorado en acciones 
que ayuden a incrementar en el alumnado los valores de igualdad y no violencia.

8. El Consejo Escolar de Aragón impulsará la adopción de medidas educativas que 
favorezcan la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

9. Cuando se detecten casos de alumnas de centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón que sean víctimas de cualquier situación de violencia regulada por esta 
ley, el Departamento competente en materia educativa podrá intervenir y adoptar las 
medidas oportunas.

Artículo 8.  Medidas en el ámbito laboral.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón colaborará con las 

organizaciones empresariales y sindicales de Aragón para que diseñen y apliquen medidas 
de prevención de la violencia laboral contra las mujeres que deberán ser reguladas por los 
respectivos convenios colectivos u otros acuerdos que rijan las condiciones de trabajo en los 
diferentes sectores profesionales.

2. La Inspección de Trabajo actuará de oficio en todos los casos de violencia contra la 
mujer en el ámbito laboral de acuerdo con la legislación vigente.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón diseñará y aplicará medidas 
de prevención de la violencia laboral contra las mujeres en el ámbito de la función pública y 
en las relaciones laborales que se originen por las Administraciones públicas aragonesas.

Artículo 9.  Formación de profesionales.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón pondrá en marcha 

programas de coordinación y formación para los colectivos de profesionales del ámbito 
policial, social, docente, laboral, sanitario y jurídico que atienden a mujeres víctimas de 
violencia.

2. Se impulsará la inclusión de módulos sobre la prevención de la violencia ejercida 
contra las mujeres en cursos que se realicen por parte de instituciones públicas y privadas.

Artículo 10.  Apoyo al movimiento asociativo.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón apoyará a los colectivos y 

entidades sociales que lleven a cabo programas para la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en Aragón.

Artículo 11.  Apoyo a las manifestaciones culturales y artísticas.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón impulsará manifestaciones 

culturales y artísticas que propongan actividades de sensibilización social para la prevención 
y eliminación de la violencia contra las mujeres.

CAPÍTULO III
Medidas de información y asesoramiento

Sección 1.ª Órganos de información y asesoramiento

Artículo 12.  Servicio Social Integral y Especializado en Violencia contra la Mujer.
1. El Gobierno de Aragón creará un Servicio Social Integral y Especializado en Violencia 

contra la Mujer, dependiente del Instituto Aragonés de la Mujer, que prestará servicios de 
información, de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La 
organización de estos servicios responderá a los principios de atención permanente, 
actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
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2. La atención multidisciplinar implicará especialmente:
a) Información a las víctimas, que comprenderá en todo caso asesoramiento jurídico.
b) Atención psicológica.
c) Apoyo social.
d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de las mujeres.
e) Apoyo educativo a la unidad familiar.
f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la 

adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.
g) Apoyo a la formación e inserción laboral, sin perjuicio de las competencias legales de 

otros organismos y Administraciones públicas.
3. Este Servicio actuará coordinadamente y en colaboración con otras Administraciones 

públicas, con los cuerpos de seguridad, los jueces y fiscales de violencia sobre la mujer, los 
servicios sanitarios, los colegios de trabajadores sociales, los colegios de abogados, en su 
caso con la letrada o letrado que haya asumido la defensa de la víctima, y otras instituciones 
encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, ubicados en el ámbito geográfico de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 13.  Centros comarcales de información y servicios a la mujer.
1. Mediante convenios del Instituto Aragonés de la Mujer con las comarcas, y a través de 

los centros comarcales de información y servicios a la mujer, se ofrecerán los servicios de 
información y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia.

2. Los centros comarcales de información y servicios a la mujer se configuran como un 
servicio social dependiente de las comarcas en los que se presta, de forma gratuita, asesoría 
jurídica, psicológica y social a mujeres, especialmente a aquellas víctimas de la violencia. 
Estarán dotados de equipos multidisciplinares que facilitarán una atención integral y acorde 
con los distintos programas que se lleven a cabo desde otras instituciones.

Artículo 14.  Servicios sociales comunitarios.
1. Los servicios sociales comunitarios atenderán a las mujeres víctimas de violencia, 

informarán y asesorarán sobre los recursos existentes.
2. Dentro de los mismos tienen especial relevancia los servicios dispensados desde 

aquellos ayuntamientos que cuenten con medios y recursos suficientes para prevenir y 
erradicar la violencia ejercida sobre las mujeres.

Artículo 15.  Coordinación de estos servicios.
1. El Servicio Social Integral y Especializado en Violencia contra la Mujer, los centros 

comarcales de información y servicios a la mujer y los servicios sociales comunitarios 
deberán actuar de manera coordinada entre ellos.

2. En todo caso, la organización de los servicios de estos órganos irá dirigida a prestar 
información y asesoramiento a la mujer víctima de violencia en todo momento y bajo 
cualquier circunstancia.

Sección 2.ª Servicios de información y asesoramiento

Artículo 16.  Asesoramiento y asistencia jurídica, social y psicológica.
1. El Gobierno de Aragón, en colaboración con otras Administraciones Públicas y, en su 

caso, entidades privadas, garantiza la asistencia jurídica a mujeres que sufren violencia, la 
cual se llevará a cabo mediante un servicio de atención especializada y gratuita que oriente 
a las mujeres sobre los aspectos jurídicos que les afectan.

2. La asistencia y el asesoramiento en el ámbito social y psicológico se prestarán de 
forma individualizada y gratuita por el personal especializado, que ofrecerá la información y 
el apoyo necesarios.
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Artículo 17.  Servicio de guardia.
1. El Instituto Aragonés de la Mujer habilitará un servicio de guardia que prestará 

asistencia jurídica y social de emergencia a las mujeres víctimas de violencia durante las 
veinticuatro horas del día, a través de un teléfono gratuito que activará las atenciones de 
profesionales especialistas en la materia.

2. La asistencia social comprenderá, en su caso, el acompañamiento de las víctimas 
para llevar a cabo las actuaciones pertinentes y el acceso a los recursos de atención, apoyo 
y acogida que precisen para facilitar su protección y ayuda.

3. La asistencia jurídica prestada en el servicio de guardia comprenderá el 
asesoramiento previo a la denuncia o la solicitud de la orden de protección y, en su caso, la 
asistencia en su redacción y presentación. Dicha asistencia tendrá carácter gratuito en el 
caso de que las víctimas cumplan los requisitos previstos para el reconocimiento del derecho 
de asistencia jurídica gratuita.

4. La Comunidad Autónoma de Aragón dotará los fondos necesarios para garantizar la 
asistencia jurídica gratuita en las actuaciones propias del servicio de guardia a todas las 
mujeres víctimas de violencia amparadas por la presente ley que, cumpliendo los requisitos 
exigidos para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, no tengan 
cubierta la gratuidad de dichas actuaciones con fondos estatales.

CAPÍTULO IV
Medidas de protección y apoyo a las víctimas

Sección 1.ª Centros de protección y apoyo

Artículo 18.  Centros de emergencia.
1. Los centros de emergencia son centros de asistencia permanente e inmediata en los 

que se facilitará a las mujeres víctimas de violencia o que se encuentren en situación de 
riesgo inminente y a las hijas e hijos acompañantes alojamiento y la protección necesaria, 
orientándolas y derivándolas a los recursos sociales, psicológicos y jurídicos que se adecuen 
a sus necesidades.

2. Dicho recurso estará atendido por un equipo social especializado que elaborará los 
informes psicológicos y sociales necesarios y que realizará la orientación y, en su caso, el 
acompañamiento en los trámites de carácter urgente para una mejor protección y defensa.

3. Se establecerá, al menos, un centro de emergencia en cada provincia de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 19.  Casas de acogida.
1. Se configuran como un servicio social especializado y de carácter asistencial, 

destinado a acoger, por un período de tiempo determinado, a las mujeres solas o 
acompañadas de menores a su cargo víctimas de violencia doméstica que hayan 
abandonado o tenido que abandonar el domicilio familiar y carezcan de medios propios.

2. Las casas de acogida no solo atenderán a las mujeres víctimas de violencia doméstica 
o que se encuentren en situación de riesgo inminente, sino también a las hijas e hijos a su 
cargo, promoviendo su autonomía personal a través del desarrollo de habilidades sociales, 
programas de apoyo e intervención psicológica, social, jurídica y laboral.

3. Las casas de acogida estarán atendidas por equipos multidisciplinares que 
garantizarán a la mujer y, en su caso, a los menores a su cargo el apoyo emocional y 
psicológico, el asesoramiento social y el acompañamiento que sea necesario durante el 
tiempo que se permanezca en acogida.

4. Se establecerá, al menos, una casa de acogida en cada provincia de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

5. El Departamento competente en materia de servicios sociales proveerá de forma 
inmediata a la mujer víctima de violencia que ingrese en una casa de acogida y tenga a su 
cargo ascendientes o descendientes incapacitados o en situación de dependencia del 
recurso social más conveniente que les permita mantener una vida digna.
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Artículo 20.  Pisos tutelados.
1. Los pisos tutelados son hogares funcionales y temporales en los que conviven una o 

varias unidades familiares compuestas por mujeres víctimas de violencia junto con sus hijas 
e hijos, que ya no requieran en su totalidad el tratamiento especializado prestado por la casa 
de acogida, pero que necesiten apoyo, en especial un alojamiento transitorio para conseguir 
su autonomía personal.

2. Este recurso otorgará a las mujeres víctimas de violencia, además de un alojamiento 
transitorio, el apoyo social, psicológico y jurídico del equipo multidisciplinar de la casa de 
acogida, de los centros comarcales de información y servicios a la mujer o de los servicios 
sociales comunitarios de que procedan.

Artículo 21.  Alojamientos alternativos específicos.
El Departamento competente en materia de servicios sociales arbitrará las medidas 

necesarias para que, en sus centros específicos, propios o concertados, se proporcione 
alojamiento de manera inmediata a mujeres mayores o discapacitadas víctimas de violencia.

Artículo 22.  Puntos de encuentro.
El Departamento competente en materia de familia facilitará lugares o puntos de 

encuentro donde se lleven a cabo las visitas de madres y/o padres a sus hijas e hijos en los 
supuestos de nulidad, separación y divorcio del matrimonio o, en su caso, de ruptura de la 
unión de hecho, con antecedentes de conductas violentas en la pareja. Dichos puntos de 
encuentro serán atendidos por personal especializado, que emitirá los informes que 
procedan a la autoridad judicial.

Artículo 23.  Regulación de los centros de protección y apoyo.
Reglamentariamente, se determinarán por el Gobierno de Aragón las condiciones de 

autorización, registro y acreditación de los centros de protección y apoyo a las mujeres 
víctimas de violencia regulados en los artículos anteriores, al objeto de garantizar la calidad y 
la coordinación en la prestación de sus funciones.

Sección 2.ª Servicios de protección y apoyo

Artículo 24.  Dispositivo de alarma.
1. El Instituto Aragonés de la Mujer, directamente o en colaboración con otras 

Administraciones Públicas y, en su caso, entidades privadas, podrá facilitar a las mujeres 
que se encuentren en una situación de alto riesgo un dispositivo de alarma, consistente en 
una unidad de teleasistencia en el domicilio y fuera de él, a través de un aparato que pueda 
activar la víctima en una situación de emergencia y que estará conectado con una central 
receptora con el fin de reforzar la seguridad y la confianza de la mujer, otorgándole una 
mayor protección.

2. La idoneidad del recurso se valorará por un equipo formado por las personas técnicas 
responsables del programa que tengan conocimiento del caso.

Artículo 25.  Servicio de mediación familiar.
1. El Departamento competente en materia de familia facilitará un servicio de mediación 

familiar, concebido como un proceso alternativo de resolución de conflictos familiares en el 
que la persona mediadora, de una manera cualificada, neutral e imparcial, facilita la 
comunicación entre la pareja para que ellos mismos lleguen a acuerdos en todos los temas 
relacionados con su situación de conflicto.

2. Dicho servicio tiene por objeto la búsqueda de soluciones amistosas a los conflictos 
derivados de los procesos de separación, divorcio, nulidad matrimonial o ruptura de la unión 
de hecho, al objeto de evitar potenciales conflictos o desavenencias entre las partes.
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Artículo 26.  Servicio de atención psicológica a hombres con problemas de control y 
violencia en el hogar.

1. El Instituto Aragonés de la Mujer prestará un servicio de atención psicológica a 
hombres residentes en Aragón que, de forma reciente o no, hayan sido actores de violencia 
contra las mujeres en el contexto de las relaciones familiares o asimiladas, con objeto de 
dotarles de las habilidades personales para la resolución de conflictos por vías no violentas 
mediante un tratamiento específico para hombres maltratadores.

2. Con este servicio se pretenden asegurar las condiciones necesarias para mantener el 
deseable bienestar psicológico por parte de las mujeres víctimas de malos tratos en aquellos 
casos en que la relación se mantenga, así como prevenir posteriores situaciones de maltrato 
e impedir su extensión a otros miembros de la unidad familiar.

Artículo 27.  Atención psicológica.
1. Las mujeres víctimas de violencia, así como sus hijas e hijos, tendrán derecho, desde 

el ámbito social, a la asistencia psicológica gratuita, que comprenderá la atención inicial y el 
seguimiento hasta que concluya el proceso terapéutico de recuperación.

2. A aquellas mujeres que hayan abandonado la casa de acogida se les seguirá 
prestando atención psicológica para su fortalecimiento personal.

Artículo 28.  Atención sanitaria.
1. El Departamento competente en materia de salud elaborará un protocolo que recoja 

pautas uniformes de actuación dirigidas a profesionales sanitarios, de manera que desarrolle 
una acción coordinada que permita un tratamiento global e integral en la asistencia a las 
mujeres víctimas de violencia. Este protocolo se revisará periódicamente. Asimismo, se 
fomentará el empleo del mencionado protocolo en el ámbito de la sanidad privada.

2. Por dicho Departamento podrán llevarse a cabo actividades de sensibilización y 
formación específicas en materia de violencia contra las mujeres dirigidas a profesionales 
sanitarios.

Artículo 29.  Acceso a la vivienda.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón establecerá un sistema que 

permita integrar las políticas de protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia 
doméstica con la política de vivienda protegida del Departamento correspondiente, a través 
de aquellas medidas que, respecto de las víctimas que carezcan de vivienda adecuada, 
puedan suponer un decidido apoyo a su acceso a la vivienda protegida. Con esta finalidad 
se reservarán viviendas protegidas en régimen de arrendamiento o precario para las 
víctimas de violencia doméstica.

Artículo 30.  Formación e inserción sociolaboral.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón establecerá un régimen de 

convenios de colaboración y de subvenciones bien a empresas, cooperativas, sociedades 
laborales o entidades que contraten a mujeres víctimas de violencia, bien a ellas mismas en 
los casos en que decidan constituirse como trabajadoras autónomas.

2. Las mujeres víctimas de violencia serán incluidas, con carácter preferente y 
específico, en los programas de formación e inserción laboral que desarrolle la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades colaboradoras que 
ella determine, para lo cual las mujeres afectadas deberán figurar inscritas como 
demandantes de empleo en la oficina correspondiente del Instituto Aragonés de Empleo. Se 
tendrá en cuenta dicha preferencia en cualquier otra vía de promoción laboral que contribuya 
a la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia.

3. El Gobierno de Aragón, a través de sus organismos competentes, prestará 
información a empresas y a mujeres desempleadas víctimas de violencia acerca de las 
medidas establecidas a favor de estas en materia de inserción laboral y de promoción de 
empleo.
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Artículo 31.  Acción popular.
El Gobierno de Aragón ejercerá la acción popular en los casos más graves de violencia 

contra las mujeres, si la víctima así lo solicita, o cuando la acción delictiva provoque la 
muerte de esta, en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal.

CAPÍTULO V
Prestaciones económicas

Artículo 32.  Ingreso Aragonés de Inserción.
Se otorgará el Ingreso Aragonés de Inserción, a través de un procedimiento abreviado, a 

las mujeres víctimas de violencia que cumplan los requisitos socioeconómicos para su 
percepción establecidos en la normativa correspondiente. A este efecto, el reconocimiento 
del derecho a la prestación y su abono efectivo se efectuarán en el plazo máximo de 
cuarenta y cinco días naturales desde la solicitud formulada por la interesada ante los 
servicios sociales correspondientes.

Artículo 33.  Ayudas de urgente necesidad.
Las comarcas aragonesas destinarán, dentro de las ayudas de urgente necesidad, una 

partida económica específica cuya finalidad será la de atender de manera inmediata 
situaciones de emergencia social en que se encuentren las mujeres víctimas de violencia 
que carezcan de medios económicos.

Artículo 34.  Renta activa de inserción.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón informará a las mujeres que 

tengan acreditada la condición de víctima de violencia sobre la ayuda específica denominada 
renta activa de inserción, de acuerdo con la normativa reguladora de dicha prestación, 
colaborando en su gestión con el organismo estatal correspondiente.

Artículo 35.  Ayudas escolares.
1. El Departamento competente en materia de educación arbitrará las medidas 

necesarias para facilitar la escolarización y los servicios que del mismo se derivan a hijas e 
hijos de mujeres víctimas de violencia doméstica.

2. La circunstancia de la existencia de violencia en el entorno familiar de los menores se 
valorará como factor cualificado para la concesión de las ayudas y prestaciones establecidas 
en ese ámbito, así como en los procesos de matriculación en centros educativos.

Artículo 36.  Otras prestaciones económicas.
Además de las ayudas previstas en los artículos anteriores, el Gobierno de Aragón podrá 

establecer otras prestaciones económicas específicas compatibles con ellas a favor de las 
mujeres víctimas de violencia. Mediante decreto se regularán los requisitos, condiciones, 
cuantía y forma de pago de las prestaciones que se establezcan.

Disposición adicional primera.  Acuerdos interinstitucionales de colaboración.
El Gobierno de Aragón formalizará acuerdos interinstitucionales de colaboración entre 

las diversas Administraciones Públicas y entidades con competencias en la materia objeto 
de esta Ley, con el fin de conseguir una asistencia integral y coordinada de las mujeres 
víctimas de violencia en los ámbitos correspondientes.

Disposición adicional segunda.  Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer.
1. Se crea el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer, como órgano colegiado 

adscrito al Departamento competente en materia de mujer, al que corresponderá el 
asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes, estudios y 
propuestas de actuación en materia de violencia sobre la mujer.
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2. Reglamentariamente, se determinarán sus funciones, régimen de funcionamiento y 
composición.

Disposición adicional tercera.  Comisión Interdepartamental para el seguimiento del Plan 
Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres en Aragón.

La Comisión Interdepartamental para el seguimiento del Plan Integral para la Prevención 
y Erradicación de la Violencia contra las mujeres en Aragón, creada por Decreto 8/2005, de 
11 de enero, del Gobierno de Aragón, asumirá entre sus funciones el seguimiento de la 
aplicación, por los departamentos responsables, de las medidas previstas en esta Ley.

Disposición adicional cuarta.  Seguimiento e información de actuaciones.
El Departamento competente en materia de mujer remitirá a las Cortes de Aragón, con 

carácter anual, un informe en el que preceptivamente se contengan:
a) Los recursos humanos, asistenciales y económicos destinados a la prevención de la 

violencia de género y a la protección de las mujeres víctimas de la misma.
b) Información sobre el número de denuncias presentadas.
c) Las actuaciones desarrolladas en Aragón para dar asistencia a las mujeres víctimas 

de violencia.
d) Las actuaciones llevadas a cabo para la readaptación de los hombres con problemas 

de control y violencia en el hogar.
e) Información sobre las órdenes de protección dictadas en Aragón.

Disposición adicional quinta.  Derechos de las trabajadoras.
Los derechos laborales reconocidos por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a las trabajadoras sujetas al 
Estatuto de los Trabajadores y a las funcionarias públicas víctimas de violencia de género, 
son de aplicación directa e inmediata en la Comunidad Autónoma de Aragón, sin necesidad 
de desarrollo normativo específico.

Disposición adicional sexta.  Colaboración con ayuntamientos.
El Instituto Aragonés de la Mujer fomentará la colaboración con los ayuntamientos de 

Huesca, Teruel y Zaragoza, mediante programas de actuación conjunta con las respectivas 
casas de la mujer o entidades similares dependientes de los citados municipios.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas normas, de igual o inferior rango, se opongan a lo 

establecido en la presente Ley.

Disposición final primera.  Facultad de desarrollo.
Se faculta al Gobierno de Aragón a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el 

desarrollo y ejecución de esta Ley.

Disposición final segunda.  Aplicación de las medidas previstas.
El Gobierno de Aragón dispondrá del plazo máximo de un año, a partir de la publicación 

de la presente Ley, para el desarrollo de las medidas contenidas en la misma. A tal efecto 
consignará en los presupuestos anuales las previsiones económicas precisas para el 
desarrollo de esta Ley.

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

de Aragón.
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§ 62

Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto Aragonés 
de la Mujer

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 24, de 1 de marzo de 1993

«BOE» núm. 71, de 24 de marzo de 1993
Última modificación: 10 de julio de 2018

Referencia: BOE-A-1993-7850

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín 
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado»; todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 del Estatuto de Autonomía.

PREÁMBULO
La Constitución Española, en su artículo 9.2, determina que los poderes públicos 

promoverán las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas, eliminando los obstáculos que las 
impidan y facilitando la participación a todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social.

Asimismo, el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Aragón contempla la posibilidad de 
que los poderes públicos aragoneses promuevan «las condiciones adecuadas para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas».

Sin embargo, la observación de la realidad española, en general, y de la sociedad 
aragonesa, en particular, nos demuestra que, pese a los cambios normativos existentes 
desde la Constitución, persiste una acusada desigualdad entre hombres y mujeres, 
consecuencia de diferencias educacionales, culturales, laborales, económicas y sociales.

Los poderes públicos deben realizar cuantas actuaciones coadyuven a dicha finalidad, 
erradicando actitudes y comportamientos que, desde antiguo, han supuesto para la mujer un 
trato discriminatorio.

Es fundamental tener un pleno conocimiento de esta situación, ofrecer una adecuada 
orientación y disponer las medidas que propicien la igualdad de la mujer en general y con 
especial énfasis para los grupos marginados.

La actual situación de la mujer en todo el territorio aragonés, así como las razones 
aducidas anteriormente, justifican, sin lugar a dudas, la creación de un organismo específico 
en la Administración de la Comunidad Autónoma que proporcione soluciones y permita 
alcanzar los objetivos propuestos en la presente Ley.
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Artículo 1.  Naturaleza y régimen jurídico.
1. Se crea el Instituto Aragonés de la Mujer como organismo autónomo adscrito al 

Departamento de Presidencia o, en su caso, al que figure en primer lugar en el orden de 
prelación en el decreto de estructura básica de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

2. Tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines.

3. El Consejo Rector estará presidido por el Consejero competente en materia de 
servicios sociales.»

Artículo 2.  Regulación.
El Instituto se regirá por la presente Ley, las normas que la desarrollen y la legislación 

general sobre entidades autónomas que le sea de aplicación.

Artículo 3.  Fines.
El Instituto Aragonés de la Mujer tiene como finalidades básicas elaborar y ejecutar las 

medidas necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad del hombre y de la mujer, 
impulsar y promover la participación de la mujer en todos los ámbitos y eliminar cualquier 
forma de discriminación de la mujer en Aragón.

Artículo 4.  Funciones.
Para el cumplimiento de sus fines el Instituto Aragonés de la Mujer desarrollará las 

siguientes funciones:
1. Planificar, elaborar y coordinar la política para la mujer en la Comunidad Autónoma de 

Aragón.
2. Realizar, promover y divulgar estudios sobre la situación de la mujer en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, para lo cual deberá elaborar un banco de datos actualizado que sirva 
de base para la investigación.

3. Realizar el seguimiento de la legislación vigente y su aplicación, promoviendo, en su 
caso, las reformas legislativas necesarias o la anulación de cuantas normas puedan 
significar en su aplicación algún género de discriminación.

4. Emitir informes en el proceso de elaboración de las disposiciones generales que, 
afectando a la mujer, sean promovidas por la Diputación General.

5. Velar por el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales en los aspectos 
que afecten a las materias reguladas en la presente Ley, así como fomentar la participación 
de la mujer en los foros internacionales.

6. Realizar, promover e impulsar programas, planes y actuaciones que contribuyan a 
incrementar la participación de la mujer, estimulando su asociacionismo.

7. Impulsar la participación política, empresarial y laboral de la mujer, promoviendo la 
formación y promoción en condiciones de igualdad.

8. Fomentar la prestación de servicios en favor de la mujer y, en particular, de los 
dirigidos a aquellas que tengan especial necesidad de ayuda.

9. Informar a los ciudadanos y, en especial, a las mujeres aragonesas sobre los 
problemas de la mujer, realizando campañas sobre información sexual, planificación familiar, 
prevención de enfermedades específicas de la mujer y, en general, sobre todos aquellos 
aspectos que contribuyan a mejorar la salud de las mujeres.

10. Fomentar, en colaboración con los Departamentos de la Diputación General 
afectados, el acceso a una vivienda digna, principalmente de las mujeres con cargas 
familiares.

11. Recibir y canalizar, en el orden administrativo, las denuncias de mujeres en casos de 
discriminación o violencia, adoptando las medidas correspondientes.

12. Coordinar la realización de sus programas con los de otras Administraciones 
públicas, promoviendo iniciativas y colaborando con ellas mediante los oportunos convenios.

13. Cualquier otra función relacionada con sus fines que se le pudiera encomendar.
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Artículo 5.  Órganos de dirección.
Los órganos de dirección del Instituto Aragonés de la Mujer son:
— El Consejo Rector.
— La Dirección.

Artículo 6.  El Consejo Rector.
1. El Consejo Rector estará presidido por el Consejero del Departamento al que esté 

adscrito el organismo.
La vicepresidencia recaerá en el Director o la Directora del Instituto.
El Gobierno de Aragón designará como vocales a un representante de cada uno de sus 

Departamentos.
Asimismo, se integrará en el Consejo Rector un representante de cada uno de los 

partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes de Aragón, elegido por 
dicha Cámara.

También serán vocales tres personas de reconocido prestigio y trayectoria profesional en 
defensa de los derechos de la mujer, que designará el Gobierno de Aragón a propuesta de 
las agrupaciones y asociaciones de mujeres, y un representante de las Comunidades 
Aragonesas en el Exterior designado por la Comisión Permanente del Consejo de dichas 
Comunidades.

2. El Consejo podrá actuar en Pleno y en Comisión Permanente. Realizará las funciones 
de Secretario, con voz, pero sin voto, un funcionario o funcionaria del Instituto, que nombrará 
su Director o Directora.

Artículo 7.  Plan de Actuación, informe y Memoria anual.
1. El Instituto presentará a la Diputación General, para su aprobación al comienzo de 

cada legislatura, un Plan de Actuación dirigido a eliminar los obstáculos que impidan o 
dificulten la igualdad real y efectiva entre ambos sexos, para su aplicación en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

El Plan de Actuación comprenderá medidas que impulsen, promuevan y desarrollen las 
condiciones materiales y culturales necesarias para lograr la igualdad de la mujer; 
actuaciones concretas en las áreas de familia, salud, educación y cultura, empleo, 
marginación, participación política y cooperación internacional, y todas aquellas que 
pudieran ser de interés para la mujer.

2. Anualmente, el Instituto presentará a la Diputación General un informe sobre la 
situación de la mujer en Aragón y una Memoria sobre las actuaciones realizadas en ese 
campo, haciendo referencia al grado de cumplimiento de los objetivos del Plan de Actuación.

3. El Plan, el informe y la Memoria a que se hace referencia en los apartados anteriores 
serán comunicados a las Cortes de Aragón.

Artículo 8.  El Director o la Directora del Instituto.
El Director o la Directora será nombrado, entre personas especialmente idóneas para el 

desarrollo de los cometidos atribuidos al Instituto Aragonés de la Mujer, por acuerdo de la 
Diputación General.

El Director o Directora ejercerá las más amplias funciones en orden a la gestión técnica y 
administrativa del Instituto, así como de su personal y servicios, y cuantas otras le sean 
encomendadas por el Presidente o el Consejo.

Artículo 9.  Personal.
La Diputación General adscribirá al Instituto el personal necesario para la provisión de 

los distintos puestos de trabajo previstos en su plantilla. A los funcionarios se les considerará 
en situación de servicio activo en la Administración de la Comunidad Autónoma.
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Artículo 10.  Régimen económico.
El régimen correspondiente al patrimonio, presupuestos y contabilidad del Instituto será 

el regulado en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, Ley de Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón y normativa general de aplicación.

Artículo 11.  Recursos económicos.
El Instituto Aragonés de la Mujer, para el cumplimiento de sus fines, dispondrá de los 

siguientes recursos económicos:
a) Las dotaciones que le sean asignadas con cargo a los presupuestos de la Comunidad 

Autónoma.
b) Las subvenciones, aportaciones y premios procedentes de personas físicas o 

jurídicas, públicas y privadas.
c) Las rentas, frutos, intereses y productos de su patrimonio.
d) Las tasas por los servicios que preste el Instituto y los beneficios que puedan 

obtenerse por las actividades propias del mismo.
e) Cualesquiera otros recursos que le pueden ser legalmente atribuidos.

Disposición final primera.  
En el plazo máximo de seis meses, la Diputación General aprobará el presupuesto del 

Instituto Aragonés de la Mujer. Queda igualmente autorizada para dictar cuantas normas 
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

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

Oficial de Aragón».
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§ 63

Ley 9/2017, de 19 de octubre, por la que se regulan los servicios de 
asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos de Aragón

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 209, de 31 de octubre de 2017

«BOE» núm. 310, de 22 de diciembre de 2017
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2017-15289

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín 
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

1. Necesidad de la norma
No hay mayor desigualdad que la desigualdad ante la Justicia.
Esta Ley tiene como objeto completar las prestaciones que se incluyen en el 

reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita definida en la legislación nacional con el fin 
de incluir aquellos servicios de asesoramiento y orientación jurídicos que buscan aportar un 
carácter universal a la Justicia.

Se trata de unos servicios que, en la configuración actual de nuestra sociedad, se han 
revelado necesarios para que todos los ciudadanos, y en especial aquellos que carecen de 
recursos para litigar, puedan acceder a una asistencia y orientación jurídica previas al litigio 
en los Tribunales, sin que esta necesidad conlleve un desembolso que se presenta 
imposible.

Estos servicios en la actualidad, y desde hace muchos años, se vienen prestando por los 
profesionales del Derecho a través de los Colegios Profesionales de Abogados.

Con el tiempo, la Administración pública ha visto la necesidad de incorporarlos al 
catálogo de servicios públicos que presta, incluyéndolos en los presupuestos de la 
Administración para garantizar su financiación pública, pero confiando su prestación a 
aquellas organizaciones profesionales que tienen la capacidad más que probada para 
llevarlos a cabo, con todas las garantías legales exigibles y bajo el paraguas de la 
deontología profesional.

El artículo 24 de la Constitución española de 1978 establece como un derecho 
fundamental la tutela judicial efectiva. En desarrollo de esa tutela judicial efectiva fija en su 
artículo 119 que «La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, 
respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar».

Este texto determina dos circunstancias posibles de gratuidad de la justicia: el primero, 
en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos y, el segundo, en 
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cualquier otra circunstancia que una norma de rango legal así lo indique. Esto hace 
necesario acudir a una norma con rango de Ley a la hora de regular algunos servicios que 
se deben incluir dentro de la gratuidad de la justicia, como los asesoramientos y 
orientaciones jurídicas a algunos colectivos, independientemente de su situación económica.

Por otro lado, en 1985 se aprobó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, que en su artículo 20 indica que se regulará por Ley un sistema de justicia gratuita 
que dé efectividad al derecho declarado en los artículos 24 y 119 de la Constitución, en los 
casos de insuficiencia de recursos para litigar.

2. Incardinación normativa y justificación competencial
Desde que se aprobó la Constitución española recogiendo el derecho a la asistencia 

jurídica gratuita hasta que se aprobó una Ley que desarrollara este derecho pasaron casi 
veinte años. Es la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la que define 
los límites de este derecho, que incluye qué debe y qué no debe ser considerado como parte 
del mismo.

De esta manera, el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia jurídica 
Gratuita, fija el contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita y declara que 
incluye, entre otros, el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes 
pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información 
sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de 
conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la Ley, cuando tengan por objeto 
evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

Es pues, dentro de ese asesoramiento y orientación jurídicos previos al proceso, cuando 
se tenga por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión, que 
entran en juego una serie de servicios que vienen prestando en la actualidad los Colegios de 
Abogados de Aragón con financiación pública.

El Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce en el artículo 67.4 que corresponde a la 
Comunidad Autónoma la ordenación y organización de los servicios de justicia gratuita y 
orientación jurídica gratuita.

Posteriormente, el Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, de traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón 
en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia, en el apartado B)1.2.e) de su anexo, incluye 
expresamente entre las funciones asumidas por la Comunidad Autónoma el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

A pesar de que las competencias en materia de Administración de Justicia fueron 
transferidas con una financiación insuficiente y de que los avances de la Comunidad 
Autónoma en la mejora de esta materia suponen un esfuerzo económico importante para los 
aragoneses, en virtud de nuestras competencias y siendo plenamente conscientes de la 
necesidad de mejorar la cobertura y las garantías de la prestación de asesoramiento y 
orientación jurídicos, legislamos este asunto, sin que ello sea óbice para reconocer que el 
Estado es quien debería garantizar el pago del coste de estos servicios y, en consecuencia, 
que no renunciamos a reclamar del Gobierno central el incremento de la financiación 
transferida para este fin.

Por tanto, en virtud de las competencias en materia de Administración de Justicia 
contenidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón y traspasadas a la Comunidad Autónoma 
por el Real Decreto 1702/2007, la presente Ley pretende regular, comprendidos dentro del 
asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos, aquellos servicios que en la actualidad ya se 
vienen prestando por los Colegios de Abogados de Aragón y que gozan o han gozado del 
reconocimiento como servicios públicos.

3. Intervención de los Colegios de Abogados
Estos servicios los vienen prestando los Colegios de Abogados, en ocasiones desde 

hace más de veinte años, a pesar de que no siempre la financiación pública es suficiente ni 
está asegurada por un tiempo estable, ni por supuesto como consecuencia de una cobertura 
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legal que la haga obligatoria, sino que depende de las líneas políticas prioritarias que se 
apliquen en cada momento.

Por ello, se considera necesario dar un marco legal a esta serie de servicios que vienen 
prestando los Colegios de Abogados como únicos capaces de prestarlos con la adecuada 
garantía y solvencia profesional, dando reconocimiento a esta realidad y ofreciendo 
cobertura legal a unos servicios que, como queda reflejado en la Ley 1/1996, se pueden 
incluir en el contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Se trata de integrar dentro del derecho de asistencia jurídica gratuita una serie de 
servicios de asesoramiento y orientación jurídicos con el fin de dar un cierto grado de 
universalidad a la justicia gratuita. Estos servicios vienen siendo prestados por los Colegios 
de Abogados de Aragón, como Corporaciones de Derecho público que son, en ocasiones 
desde hace más de veinte años, incluso antes de que cualquier Administración pública 
decidiera financiarlas por entender que forman parte de sus prioridades políticas.

Por otro lado, cuando la legislación estatal regule en la capacitación profesional de los 
graduados sociales su incorporación a la representación técnica gratuita en el ámbito de la 
jurisdicción social, en Aragón se considerará, consecuentemente, en la presente Ley y en su 
desarrollo.

4. Justificación de los servicios
Estos servicios de asesoramiento y orientación jurídicos en la actualidad consisten en, al 

menos, las modalidades recogidas en esta Ley, que de la manera más básica cubren las 
necesidades detectadas en la justicia gratuita por parte de quienes están día a día a cargo 
de este servicio público, y son:

– Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica para Inmigrantes (SAOJI), que aparte del 
anclaje competencial normativo explicado en el punto anterior, también tiene su base 
competencial de fondo, por la materia regulada, en el artículo 75.6.ª del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, que regula la competencia compartida en materia de integración de 
inmigrantes, en especial el establecimiento de las medidas necesarias para su adecuada 
integración social, laboral y económica, así como la participación y colaboración con el 
Estado, mediante los procedimientos que se establezcan en las políticas de inmigración.

– Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a la Mujer (SAM). En este servicio, la 
competencia material de fondo la contempla el artículo 71.34.ª del Estatuto de Autonomía de 
Aragón regulando la competencia exclusiva en acción social, que comprende la ordenación, 
organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atiende a aquellos 
colectivos necesitados de protección especial. Igualmente, el artículo 71.37.ª del Estatuto de 
Autonomía contempla la competencia exclusiva en políticas de igualdad, que comprenden el 
establecimiento de medidas de discriminación positiva, prevención y protección social ante 
todo tipo de violencia y, especialmente, a la de género.

En el caso del servicio de asistencia y orientación jurídica a la mujer hay que destacar 
que en este texto legal se trata de reorientar la protección a las mujeres de manera íntegra.

– Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) Tiene su base 
material competencial en el artículo 77.11.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, que 
recoge la competencia ejecutiva en cuanto al sistema penitenciario.

Finalmente, no se han incluido en el ámbito de esta Ley, por el momento, otros posibles 
servicios de orientación y asesoramiento jurídicos gratuitos, como serían los relativos a las 
personas mayores y a la mediación extra o intrajudicial, pendientes aún de estudios y 
regulaciones específicas más elaborados.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1. El objeto de esta Ley es regular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón 

los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos previos al proceso para 
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quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por 
objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

2. La finalidad de la Ley es garantizar la cobertura de los servicios de asesoramiento y 
orientación jurídicos gratuitos a aquellas personas que por algunas de sus características 
personales o económicas no puedan sufragar el coste de aspectos relacionados con el 
asesoramiento y orientación derivados del derecho a la tutela judicial efectiva.

3. Los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos son un servicio social 
público.

4. Los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos comprendidos en el 
ámbito de esta Ley son el Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes, el 
Servicio de Asesoramiento Jurídico Individualizado a Mujeres y el Servicio de Orientación y 
Asistencia Jurídica Penitenciaria.

Artículo 2.  Definiciones.
A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende como asesoramiento y 

orientación jurídicos las consultas y tramitaciones jurídicas y administrativas, las cuales, en 
todo caso, deberán ser anteriores, distintas o independientes de cualquier procedimiento 
judicial en que la intervención de letrado sea preceptiva.

Asimismo, los turnos de guardia serán aquellos sistemas de organización del servicio 
que conlleve la necesaria presencia o localización para su personación en un breve lapso de 
tiempo de letrados especializados en la materia con el fin de prestar los servicios a las 
personas que requieran de asesoramiento y orientación jurídicas desde el mismo momento 
en que se ponga de manifiesto esa necesidad.

La organización del servicio para prestar turnos de guardia será establecida en la 
normativa de desarrollo correspondiente.

Artículo 3.  Ámbito personal de aplicación.
Tienen derecho a los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos 

regulados en esta Ley:
a) Los inmigrantes que se hallen en algún municipio de la Comunidad Autónoma de 

Aragón y se encuentren en situación de riesgo de exclusión social.
b) Las mujeres residentes en Aragón, incluyéndose expresamente en este derecho los 

servicios previstos en la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a 
las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.

c) Los internos recluidos en centros penitenciarios situados en esta Comunidad 
Autónoma, sin recursos económicos suficientes, y los menores de edad internos en centros 
de reforma ubicados en Aragón.

Artículo 4.  Ámbito material excluido.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley los servicios de asesoramiento y 

orientación jurídicos que requieran intervención preceptiva de letrado, desde el momento en 
que se manifieste tal necesidad.

Artículo 5.  Gestión y prestación de los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos 
gratuitos.

1. Los Colegios de Abogados de Aragón serán los encargados de regular y organizar a 
través de sus Juntas de Gobierno los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos 
gratuitos incluidos en esta Ley, garantizando en todo caso su prestación continuada y 
atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos 
puestos a su disposición, todo ello de manera coordinada con el departamento de la 
Administración autonómica competente en materia de Justicia.

2. Los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos serán prestados por 
abogados colegiados en ejercicio y adscritos a tales servicios y con acreditada experiencia y 
formación especializadas, de acuerdo con los criterios establecidos por los Colegios de 
Abogados de Aragón, desarrollando su actividad con libertad e independencia de criterio, 
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con sujeción a las normas deontológicas y a las normas que disciplinan el funcionamiento de 
los servicios colegiales en este ámbito.

3. Los Colegios de Abogados de Aragón establecerán sistemas de distribución objetiva y 
equitativa de los distintos servicios complementarios por turnos, así como los medios para la 
designación de los profesionales especializados. Dichos sistemas serán públicos.

4. Los Colegios de Abogados contarán con un turno de guardia permanente, con 
presencia física o localizable de los letrados, y a disposición de los servicios durante las 
veinticuatro horas del día, para la atención adecuada y complementaria a los servicios de 
asistencia y orientación jurídicas a mujeres y a inmigrantes.

Artículo 6.  Financiación de los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos.
El Gobierno de Aragón subvencionará con un carácter finalista y con cargo a sus 

dotaciones presupuestarias la implantación y prestación de los servicios de asesoramiento y 
orientación jurídicos gratuitos por los Colegios de Abogados de Aragón.

El importe de dichas subvenciones finalistas se destinará a cubrir tanto las actuaciones 
profesionales previstas en esta Ley por parte de los letrados adscritos a los servicios como el 
coste que genere a los Colegios de Abogados de Aragón la organización y el funcionamiento 
operativo de los servicios.

CAPÍTULO II
Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes

Artículo 7.  Contenido material del Servicio.
1. El Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes consiste en un Servicio 

de consultas y tramitación jurídica para inmigrantes sobre derecho de extranjería, derecho 
migratorio y de protección internacional, para todo trámite administrativo con aplicación de la 
normativa reguladora de extranjería, así como para cualesquiera de sus recursos en vía 
administrativa y cualquier otra tramitación administrativa que se deban realizar en la 
Comunidad Autónoma de Aragón en orden a garantizar su protección jurídica como 
ciudadanos.

2. Quedan expresamente incluidos los servicios de asesoramiento y la tramitación de 
asuntos relacionados con menores extranjeros desde el momento en que sean tutelados por 
la Administración de la Comunidad Autónoma.

3. Igualmente quedan incluidos el asesoramiento y tramitación exclusivamente en 
materia de extranjería de asuntos relacionados con reclusos extranjeros internos en los 
centros penitenciarios existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicho 
asesoramiento y tramitación será prestado en los propios centros penitenciarios.

Artículo 8.  Realización del Servicio.
Para adscribirse a este Servicio, los letrados deberán tener una experiencia profesional y 

formación en materia de derecho de extranjería y protección internacional y derecho 
migratorio en general de al menos tres años, que se acreditarán por los respectivos Colegios 
de Abogados de Aragón ante el Gobierno de Aragón, tras la superación de la formación 
especializada que en cada momento estos establezcan.

Artículo 9.  Procedimiento de realización del Servicio.
1. La prestación del Servicio se realizará en dos fases, de consultas iniciales y de 

tramitación.
2. El servicio de consultas iniciales, tras estudiar el ámbito material de la consulta, 

determinará si esta se incluye dentro de las características del Servicio regulado en esta Ley 
y si el sujeto cumple los requisitos subjetivos exigidos, derivándolo en su caso al servicio de 
tramitación.

3. El servicio de tramitación recibirá el expediente autorizado por el servicio de consultas 
iniciales y realizará la tramitación efectiva del asunto en cuestión.
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4. El letrado adscrito al servicio de tramitación se encargará del asunto encomendado 
desde su inicio hasta su finalización, y realizará cuantas gestiones profesionales sean 
precisas para el cumplimiento de la tramitación asignada.

Los Colegios de Abogados de Aragón, a fin de garantizar la unidad de defensa, 
procurarán la designación de ese mismo letrado en aquellos procedimientos de intervención 
letrada preceptiva cuando el extranjero cumpla los requisitos subjetivos para acceder a la 
asistencia jurídica gratuita.

CAPÍTULO III
Servicio de Asesoramiento Jurídico Individualizado a Mujeres

Artículo 10.  Contenido material del Servicio.
1. El Servicio de Asesoramiento Jurídico Individualizado a Mujeres incluye la orientación 

jurídica puntual y gratuita en los temas que la solicitante plantee. Igualmente comprenderá la 
formación necesaria y el apoyo preciso para la realización de los trámites de solicitud para la 
asistencia jurídica gratuita.

2. Quedan excluidas, en cualquier caso, del ámbito de actuación de los letrados que 
prestan el servicio de asesoramiento individualizado la tramitación directa de asuntos, la 
redacción de cualquier tipo de documento o la recomendación de profesionales.

3. El Servicio de Asesoramiento Jurídico Individualizado conllevará también la 
organización de un servicio de turno de guardia especial en todos los partidos judiciales de 
Aragón para asesorar a la mujer víctima de cualquier violencia desde el momento previo a la 
interposición de la denuncia o querella.

4. Este Servicio se coordinará con el Instituto Aragonés de la Mujer u otro órgano de la 
Administración autonómica competente en materia de mujer, y estará sujeto a control por 
parte del Gobierno de Aragón para garantizar la correcta coordinación y prestación del 
Servicio.

Artículo 11.  Realización del Servicio.
El Servicio de Asesoramiento Jurídico Individualizado a Mujeres deberá prestarse por 

letrados colegiados en el ámbito de los respectivos Colegios profesionales.
Los letrados deberán acreditar una experiencia profesional de al menos tres años y ser 

todos ellos especialistas en derecho civil y penal. Asimismo, deberán contar todos ellos con 
conocimientos específicos en materia de violencia contra la mujer y de igualdad de género, 
que se acreditarán por los respectivos Colegios de Abogados de Aragón ante el Gobierno de 
Aragón, tras la superación de la formación especializada que en cada momento estos 
establezcan.

Los Colegios de Abogados de Aragón, en coordinación con el Gobierno de Aragón, 
organizarán el Servicio con total libertad, teniendo en cuenta siempre la necesidad de poder 
prestarlo en todas y cada una de las Comarcas aragonesas incluidas en el ámbito de sus 
Colegios.

CAPÍTULO IV
Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria

Artículo 12.  Contenido material del Servicio.
El Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria facilita información, 

orientación y asistencia jurídica sobre legislación penitenciaria, régimen disciplinario, 
cumplimiento de penas y medidas judiciales y derechos en general a todos los reclusos que 
se encuentren internos en los centros penitenciarios situados en Aragón, así como a los 
menores de edad internados en centros de reforma ubicados en esta Comunidad Autónoma.

También orientará sobre situaciones de carácter jurídico que pudieran dar lugar a 
designación de letrado del turno de oficio en los ámbitos civil, laboral y administrativo. 
Igualmente, el Servicio pretende facilitar la designación de abogados por el turno de oficio 
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cuando esta no haya sido automática y mejorar la comunicación con los abogados de oficio 
ya designados cuando esta no hubiera sido posible.

Artículo 13.  Realización del Servicio.
Para adscribirse a este Servicio, los letrados deberán tener una experiencia profesional 

de al menos tres años y contar todos ellos con conocimientos específicos en derecho 
penitenciario, que se acreditará por los Colegios de Abogados de Aragón ante el Gobierno 
de Aragón, tras la superación de la formación especializada que en cada momento estos 
establezcan.

Artículo 14.  Lugar de prestación.
El Servicio necesariamente se prestará en el centro penitenciario de internamiento o en 

el centro de reforma, en dependencias adecuadas para la comunicación personal y 
reservada del interno con el abogado.

Artículo 15.  Acceso al expediente personal de la persona privada de libertad.
Siempre con la debida autorización de la persona privada de libertad, el letrado que le 

asista en este Servicio tendrá derecho a acceder al contenido del expediente personal 
penitenciario, así como al protocolo de personalidad, con traslado de copia de los informes y 
documentos contenidos en el mismo, y en especial los que traten sobre su situación 
procesal, penitenciaria y de salud y consten en el expediente.

El mismo derecho se ostentará, y con las misma condiciones, para el acceso al 
expediente personal del menor interno en cualquier centro de reforma.

Disposición adicional primera.  Memorias anuales.
Anualmente, los Colegios de Abogados de Aragón publicarán en sus portales 

electrónicos la memoria anual de las actividades realizadas y harán entrega de ellas a las 
Cortes de Aragón para su presentación en la Comisión competente en la materia.

Disposición adicional segunda.  Colaboración entre Administraciones públicas.
El Gobierno de Aragón, en ejercicio de sus competencias en materia de régimen local, 

podrá establecer acuerdos con las Administraciones locales que muestren interés para 
establecer mecanismos de colaboración y permitir la gestión de los Servicios contemplados 
en esta Ley en el ámbito territorial de cada una de ellas.

Disposición adicional tercera.  Referencia de género.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en esta Ley se entenderán 

también referidas a su correspondiente femenino.

Disposición transitoria única.  Contratos en vigor de los Servicios de asesoramiento y 
orientación jurídicos.

Aquellos Servicios que tengan contrato en vigor con algún departamento del Gobierno de 
Aragón seguirán ejecutándose durante el plazo acordado hasta que finalice su vigencia, sin 
la posibilidad de aplicar prórroga alguna. Aquellos que estuvieran en periodo de prórroga 
finalizarán esta sin que se les pueda acordar otra prórroga suplementaria.

Disposición final primera.  Ampliación del contenido y alcance subjetivos de la asistencia 
jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Cuando, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y por requerimiento judicial 
u obligación legal, hayan de ser designados un abogado y, en su caso, un procurador de los 
Tribunales del turno de oficio, en cualquier orden jurisdiccional, que deban asumir la defensa 
y representación de la persona física o jurídica, siempre y cuando se acredite la insuficiencia 
de recursos económicos, exista declaración judicial de insolvencia o se encuentre en 
situación de concurso de acreedores, se asimilará su situación a la de los beneficiarios de 
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asistencia jurídica gratuita, teniendo sus derechos idéntico alcance a lo establecido en la 
normativa estatal.

Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario de los Servicios.
El Gobierno de Aragón, previa consulta con los Colegios de Abogados de Aragón, 

desarrollará reglamentariamente los Servicios contemplados en esta Ley, entendiendo que, 
mientras tanto, las prescripciones técnicas particulares de los concursos adjudicados en 
vigor o los contratos de adjudicación servirán de normativa de desarrollo de los servicios ya 
existentes.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
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§ 64

Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las 
Mujeres contra la Violencia de Género

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 86, de 7 de mayo de 2003
«BOE» núm. 162, de 8 de julio de 2003

Última modificación: 27 de marzo de 2017
Referencia: BOE-A-2003-13618

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención 
y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género.

PREÁMBULO

I
La violencia de género constituye un grave atentado directo e inmediato contra la 

dignidad, los derechos individuales, la calidad de vida y la salud física y mental de las 
mujeres.

La violencia de género no es un fenómeno nuevo ni característico exclusivamente de 
nuestra sociedad. Se trata de una terrible lacra social que debilita los pilares de nuestro 
sistema político y nuestra convivencia cotidiana, y que se fundamenta en una consideración 
desigual y desequilibrada de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, prejuicios 
sexistas, y actitudes discriminatorias en los más variados aspectos.

Durante años la lucha por la erradicación de la discriminación contra las mujeres y la 
denuncia del fenómeno de la violencia ha estado liderada e impulsada por los colectivos 
feministas y de mujeres. Ello ha llevado a que en la actualidad la sociedad sea más 
consciente y sensible a la problemática y que tanto en el ámbito nacional como en el 
autonómico y local, se hayan puesto en marcha numerosos programas y acciones de todo 
orden para hacer frente a dicha cuestión. En dicho marco se encuadra el Programa canario 
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (2002-2006), que es un conjunto de 
actuaciones diseñadas y promovidas por el Gobierno de Canarias a través del cual se 
formaliza su compromiso activo en la eliminación de cualquier tipo de manifestación de 
violencia de género en nuestro territorio. Fruto de la implementación de dicho programa ha 
sido el desarrollo de acciones específicas y transversales, coordinadas y promovidas por el 
Instituto Canario de la Mujer, que han contribuido a generar la iniciativa de crear un sistema 
canario de intervención integral contra la violencia hacia las mujeres, al que la presente Ley 
da el máximo relieve en cuanto contiene un conjunto de medidas para la prevención, 
sensibilización y erradicación de la violencia de género, así como para la asistencia y 
protección de sus víctimas.
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II
En el marco de la Unión Europea, la igualdad entre hombres y mujeres y su promoción 

se consagra en el artículo 2 del Tratado constitutivo, punto de partida de un proceso 
institucional cuyo objeto fundamental es garantizar la igualdad de hombres y mujeres y evitar 
la discriminación de éstas, instando a los Estados miembros al desarrollo de políticas 
específicas de prevención y represión de la violencia contra las mujeres. La violencia 
ejercida contra las mujeres ha sido denunciada como problema que afecta al conjunto de la 
sociedad por distintos organismos internacionales, pero fue la Organización de Naciones 
Unidas la que en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de septiembre de 1995, 
alcanzó a calificarla como un obstáculo para conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y 
paz, al tiempo que un impedimento del ejercicio de los derechos humanos y de las libertades 
individuales. En la misma línea, como concluye el Dictamen del Foro Mundial de Mujeres 
contra la Violencia de noviembre de 2002, «socava el desarrollo y el progreso de todas las 
naciones, especialmente la igualdad de género y la posibilidad de ejercer la plena soberanía 
las mujeres» y además comporta «unos incalculables e irreversibles costes físicos y 
económicos».

III
La presente Ley, en atención a todo lo anterior, tiene como propósito la creación del 

Sistema Canario de Intervención Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, con el que se 
pretende establecer, de forma integrada y multisectorial, un conjunto unitario de servicios y 
prestaciones de carácter social, educativo, sanitario y de seguridad, desarrollados por las 
administraciones públicas canarias en el cumplimiento de sus respectivas competencias y 
por las entidades públicas y privadas que colaboren con las mismas, tendentes a la 
prevención y erradicación de las situaciones de violencia de género, en el ámbito de esta 
Comunidad Autónoma.

La presente Ley se organiza conforme a la siguiente estructura. En el Título I se recogen 
las disposiciones generales y el objeto y fines de la Ley, así como la descripción de las 
distintas formas de violencia de género, con un carácter exhaustivo para abarcar todas las 
manifestaciones de la misma, de conformidad con las resoluciones de los organismos 
internacionales. En el Título II se desarrollan las disposiciones relativas al Sistema Canario 
de Prevención y Protección de las Mujeres contra la Violencia de Género, así como los 
principios de organización y funcionamiento de tal sistema. El Título III está referido a las 
actuaciones dirigidas a prevenir posibles situaciones de violencia de género e intervenir 
sobre las distintas causas que la originan. Así se concretan medidas de detección en 
distintos campos, actuaciones de estudio, divulgación, información y formación, así como 
acciones concretas en el ámbito educativo. El Título IV desarrolla los sistemas de apoyo y 
asistencia frente a situaciones de violencia de género, definiendo las funciones de cada uno 
de los centros y servicios asistenciales: los Dispositivos de Emergencia para Mujeres 
Agredidas, los Centros de Acogida Inmediata, las Casas de Acogida y los Pisos Tutelados. A 
su vez, prevé la colaboración de instituciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo 
lucrativo con las administraciones públicas canarias en el desarrollo de los planes y 
programas relacionados con la violencia de género. En el Título V se regulan las 
competencias de las administraciones públicas canarias, la Comunidad Autónoma, los 
cabildos insulares y los ayuntamientos, en materia de prevención y protección de las mujeres 
contra la violencia de género. El Título VI regula el régimen de actuación en materia de 
atención integral a las mujeres maltratadas frente a situaciones de violencia de género, por 
parte de las entidades colaboradoras.
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TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y fines.
1. El objeto de la presente Ley es el establecimiento y ordenación del sistema canario de 

prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género.
En dicho sistema se integra y articula funcionalmente el conjunto de actividades, 

servicios y prestaciones que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, tienen 
por finalidad la prevención de las situaciones de violencia contra las mujeres, así como la 
asistencia, protección y reinserción de sus víctimas para garantizar su dignidad personal y el 
pleno respeto de sus entornos familiares y sociales.

2. Igualmente la Ley establece la distribución de competencias en la materia entre las 
distintas administraciones públicas y la colaboración con los órganos de gobierno del Poder 
Judicial y con el Ministerio Fiscal.

Artículo 2.  Definición de la violencia de género y ámbito de aplicación.
1. Quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley todas las manifestaciones 

de violencia ejercidas sobre las mujeres por el hecho de serlo que impliquen o puedan 
implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas 
las amenazas de realizar dichos actos, coacción, intimidación o privación arbitraria de 
libertad, en la vida pública o privada.

Quedan también incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley las conductas que 
tengan por objeto mantener a las mujeres en la sumisión, ya sea forzando su voluntad y su 
consentimiento o impidiendo el ejercicio de su legítima libertad de decisión en cualquier 
ámbito de su vida personal.

2. Las referencias a las mujeres incluidas en la presente ley se entiende que incluyen 
también a las niñas y adolescentes, salvo que se indique de otro modo. Asimismo, se 
considera incluida la violencia ejercida sobre menores y personas dependientes de una 
mujer cuando se agreda a los mismos con ánimo de causar perjuicio a aquella, y se 
reconoce que los niños y las niñas son víctimas de las violencias machistas como testigos de 
violencia dentro de la familia.

Se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, las y los menores 
expuestos a todas las formas de violencia incluidas en el artículo siguiente.

Artículo 3.  Formas de violencia de género.
1. A efectos de la presente ley, y con independencia de que las mismas estén o no 

tipificadas como delito o falta penal, o infracción administrativa por la legislación vigente en 
cada momento, las violencias machistas pueden ejercerse en alguna de las siguientes 
formas:

a) Violencia física: comprende cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de una mujer, 
con el resultado o el riesgo de producirle una lesión física o un daño.

b) Violencia psicológica: comprende toda conducta u omisión intencional que produzca 
en una mujer una desvaloración o un sufrimiento, mediante amenazas, humillación, 
vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento o 
cualquier otra limitación de su ámbito de libertad.

c) Violencia sexual y abusos sexuales: comprende cualquier acto de naturaleza sexual 
no consentido por las mujeres, incluida la exhibición, la observación y la imposición, 
mediante violencia, intimidación, prevalencia o manipulación emocional, de relaciones 
sexuales, con independencia de que la persona agresora pueda tener con la mujer una 
relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco.

d) Violencia económica: consiste en la privación intencionada de recursos para el 
bienestar físico o psicológico de una mujer y, si procede, de sus hijas o hijos, y la limitación 
en la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja.
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2. A los efectos de esta ley se consideran manifestaciones de la violencia contra las 
mujeres, entre otras, y sin que ello suponga una limitación de la definición de las formas de 
violencia contemplada en el apartado anterior, las siguientes:

a) Violencia en la pareja o expareja: violencia consistente en la violencia física, 
psicológica, económica o sexual incluida su repercusión en las niñas y los niños que 
conviven en el entorno violento.

b) Violencia sexual: la violencia sexual contra mujeres y niñas incluye la agresión sexual, 
el abuso sexual, y el acoso sexual.

c) Violencia en el ámbito laboral: consistente en la violencia física, sexual o psicológica 
que puede producirse en el centro de trabajo y durante la jornada laboral, o fuera del centro 
de trabajo y del horario laboral si tiene relación con el trabajo, y que puede adoptar dos 
tipologías:

c.1 Acoso por razón de género: lo constituye un comportamiento no deseado relacionado 
con el sexo de una persona en ocasión del acceso al trabajo remunerado, la promoción en el 
puesto de trabajo, el empleo o la formación, que tenga como propósito o produzca el efecto 
de atentar contra la dignidad de las mujeres y crearles un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo.

c.2 Acoso sexual: lo constituye cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no 
deseado, de índole sexual que tenga como objetivo o produzca el efecto de atentar contra la 
dignidad de una mujer o crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, 
ofensivo o molesto.

d) La trata de mujeres y niñas: la captación, transporte, traslado, acogimiento o 
recepción de mujeres o niñas, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre 
estas personas, por medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas de coacción, el 
rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder en situación de vulnerabilidad, o mediante la 
entrega o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que posea el control sobre las mujeres o niñas, con la finalidad de explotación sexual, laboral 
o matrimonio servil.

e) Explotación sexual: la obtención de beneficios financieros o de otra índole mediante la 
utilización de violencia, la intimidación, el engaño o el abuso de una situación de 
superioridad o de vulnerabilidad de mujeres en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre 
sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de 
material pornográfico.

f) Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: se entenderá 
por tales la práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado, así 
como el hecho de practicar una intervención quirúrgica que tenga por objeto poner fin a la 
capacidad de una mujer de reproducirse de forma natural sin su consentimiento previo e 
informado o sin su entendimiento del procedimiento.

g) Matrimonio a edad temprana, matrimonio concertado o forzado: un matrimonio en el 
que no ha existido un consentimiento libre y pleno para su celebración, bien porque ha sido 
fruto de un acuerdo entre terceras personas, ajeno a la voluntad de la mujer, bien porque se 
celebra bajo condiciones de intimidación o violencia, o porque no se ha alcanzado la edad 
prevista legalmente para otorgar dicho consentimiento.

h) Mutilación genital femenina: incluye cualquier procedimiento que implique o pueda 
implicar una eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca lesiones en los 
mismos, aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer así como el hecho de 
incitar u obligar a una mujer a someterse a cualquiera de los actos anteriormente descritos y 
de proporcionarle los medios para dicho fin.

i) Feminicidio: los homicidios o asesinatos cometidos en el ámbito de la pareja o 
expareja, así como otros crímenes que revelan que la base de la violencia es la 
discriminación por motivos de género, entendiendo por tales, entre otros, los homicidios o 
asesinatos vinculados a la violencia sexual o ejecutados en el ámbito de la prostitución y la 
trata de mujeres así como aquellos relacionados con el infanticidio de niñas o efectuados por 
motivos de honor o de dote.
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j) Así como cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la 
dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en los tratados 
internacionales, en el Código Penal español o en la normativa estatal.

3. La violencia machista puede ejercerse de forma puntual o de forma reiterada.

Artículo 4.  Situaciones de violencia de género.
En función al ámbito y naturaleza de la relación que une al agresor con la víctima, las 

situaciones de violencia contra las mujeres se clasifican en:
a) Situaciones de violencia doméstica: son las que se operan por quienes sostienen o 

han sostenido un vínculo afectivo, conyugal, de pareja, paterno-filial o semejante, con la 
víctima. Se incluyen en este ámbito los supuestos de violencia cometidos sobre personas 
que estén o hayan estado ligadas al agresor por relación conyugal o análoga relación de 
afectividad, sobre los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o 
incapaces que convivan con el agresor o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 
acogimiento o guarda de hecho de uno u otro.

b) Situaciones de violencia laboral y docente: son las que se operan por quienes 
sostienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, prevaleciéndose de una 
posición de dependencia, frente a los mismos, de la víctima.

c) Situaciones de violencia social: son las que se operan por quienes carezcan, en 
relación con la víctima, de cualquiera de los vínculos que se relacionan en los dos apartados 
anteriores del presente artículo.

TÍTULO II
Del Sistema Canario Integral de Prevención y Protección de las Mujeres contra 

la Violencia de Género

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 5.  Concepto y ámbito.
1. El Sistema Canario de Intervención Integral contra la Violencia hacia las Mujeres está 

constituido por el conjunto integrado de actividades, servicios y prestaciones desarrollados 
por las administraciones públicas canarias, por sí mismas o en colaboración con la 
Administración General del Estado o con las entidades públicas y privadas colaboradoras, 
tendente a la prevención de situaciones de violencia contra las mujeres, así como su 
asistencia, protección y reinserción ante dichas situaciones de violencia para garantizar su 
dignidad personal y el pleno respeto de su entorno familiar y social.

2. El Sistema Canario de Intervención Integral contra la Violencia hacia las Mujeres se 
configura como un programa integrado-multisectorial de acciones en el ámbito sanitario, 
educativo, laboral, social, de protección, sin perjuicio de las relaciones de coordinación con 
los demás programas y áreas de actuación de las administraciones públicas que operan en 
Canarias.

3. El Sistema Canario de Intervención Integral contra la Violencia hacia las Mujeres 
mantendrá las necesarias relaciones de cooperación, colaboración y asistencia con los 
órganos de gobierno del Poder Judicial, con el Ministerio Fiscal y con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 6.  Principios del sistema.
La organización y funcionamiento del Sistema Canario Integral de Prevención y 

Protección de las Mujeres contra la Violencia de Género se ajustará a los siguientes 
principios:
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a) Planificación de las diferentes acciones y prestaciones del sistema, mediante la 
elaboración y aprobación, por el Gobierno de Canarias, de programas integrales de 
prevención y erradicación de la violencia de género.

b) Integración de todos los centros y servicios disponibles en el sistema, mediante la 
actuación coordinada de las distintas administraciones públicas canarias y departamentos de 
las mismas con competencias concurrentes en la materia.

c) Descentralización y desconcentración en la gestión de los centros y servicios, 
garantizando la máxima proximidad a las personas usuarias de los mismos y la cobertura de 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

d) Coordinación de los distintos centros y servicios, permitiendo la movilidad de las 
usuarias entre los mismos, en caso necesario.

e) Equiparación de las prestaciones asistenciales realizadas por los distintos centros 
adscritos o integrados en el sistema, con independencia de la Administración que asuma su 
gestión o tutela.

f) Igualdad de trato y prestaciones de las usuarias, con independencia de la isla o 
municipio en que tengan su residencia.

g) Adscripción al sistema de los medios personales y materiales que sean puestos a su 
disposición por instituciones privadas, en colaboración y bajo la tutela de las 
administraciones públicas canarias.

h) Suficiencia financiera y de medios materiales para satisfacer las situaciones objeto de 
protección.

i) Eficacia y agilidad en la prestación de servicios y asistencias, especialmente los de 
carácter urgente o inmediato.

j) Cooperación con las instituciones judiciales, del Ministerio Fiscal y policiales de la 
Administración del Estado.

k) Colaboración con instituciones públicas oficiales de otras comunidades autónomas a 
fin de garantizar, en régimen de reciprocidad, la asistencia y protección de las mujeres, con 
independencia de su lugar de residencia.

l) Corresponsabilización de las distintas administraciones, servicios y centros en la 
consecución unitaria y coordinada del sistema.

m) Participación en la planificación y ejecución de las prestaciones y servicios de las 
entidades colaboradoras y demás agentes sociales.

n) La mutua colaboración e interdependencia entre el sistema y las demás áreas de 
actuación, servicios y programas integrados que conforman el sistema canario de servicios 
sociales.

ñ) La reeducación de los agresores, ofreciendo a los mismos la asistencia y el 
tratamiento específico como medida de prevención de nuevas conductas violentas y en 
ningún caso como alternativa a las penas privativas de libertad.

Artículo 7.  Ámbito funcional del sistema.
1. El conjunto de actuaciones que forman el sistema se concreta en programas de 

carácter preventivo y de carácter asistencial y de protección, integrados funcionalmente.
2. El programa preventivo tiene por objeto la consecución de actuaciones integradas y 

transversales de análisis, estudio y divulgación de las situaciones de violencia de género; el 
fomento de la concienciación y sensibilización social frente a las mismas, así como la 
promoción y adopción de medidas preventivas que tiendan a su eliminación o reducción en 
el ámbito doméstico, educativo, laboral, profesional y social, en general.

3. El programa asistencial y de protección tiene por objeto un conjunto de actuaciones de 
información, asesoramiento, asistencia, protección y reintegración de las víctimas de 
violencia de género.
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TÍTULO III
Del programa de prevención frente a la violencia de género

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 8.  Funciones del sistema de prevención.
1. En la atención integral de prevención y protección de las mujeres contra la violencia 

de género, tendrán carácter preferente las actuaciones dirigidas a prevenir las posibles 
situaciones de riesgo de violencia, así como intervenir sobre las causas familiares, laborales, 
sociales, culturales y económicas que pueden, en determinados casos, favorecer su 
existencia.

2. Para la consecución de tales objetivos, el sistema realizará las siguientes funciones:
a) Diagnosticar las situaciones de violencia o riesgo de violencia de género en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma e identificar los elementos que intervienen en su aparición o 
existencia.

b) Velar por el respeto y la garantía de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, 
y establecer los servicios y protocolos necesarios para su efectividad.

c) Fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración familiar y 
sociolaboral de las mujeres.

d) Limitar o prohibir todo tipo de conductas y comportamientos de minusvaloración o 
discriminación de las mujeres, por su condición de tales, en el plano físico, sexual, 
intelectual, jurídico, laboral, cultural, económico y social.

e) Disminuir los factores de riesgo ante situaciones de marginación socioeconómica.
f) Evitar las causas que pueden provocar el deterioro de su entorno sociofamiliar o incidir 

negativamente en su autoestima.
g) Fomentar la incorporación de las mujeres en la vida social, laboral y económica, a fin 

de garantizarle el adecuado margen de independencia y suficiencia frente a terceros.

CAPÍTULO II
De las actuaciones específicas de prevención

Sección 1.ª Medidas de detección de situaciones de violencia o de riesgo de la 
misma

Artículo 9.  Detección de las situaciones de riesgo.
1. Las administraciones públicas canarias desarrollarán las actuaciones necesarias para 

la detección de situaciones de riesgo o existencia de violencia contra las mujeres.
2. Las administraciones públicas canarias deberán mantener una relación directa con los 

entornos sociofamiliares, realizar los estudios, estadísticas e investigaciones que se 
determinen en los respectivos planes y programas de atención, así como promover o 
ejecutar las actuaciones precisas para concienciar a la población de la necesidad de alertar 
acerca de las situaciones de violencia de género de las que se tenga conocimiento.

3. Las administraciones competentes en cada ámbito habrán de dar cuenta de sus 
actuaciones sobre esta materia al Instituto Canario de la Mujer, a través de los mecanismos 
de coordinación y colaboración que se establezcan.

Artículo 10.  Obligaciones de los centros y servicios sanitarios y de servicios sociales.
1. El personal de los centros y servicios sanitarios y de servicios sociales deberá 

comunicar a los órganos y servicios municipales y autonómicos competentes los hechos que 
puedan suponer la existencia de situaciones de violencia o riesgo de la misma de las 
mujeres. Específicamente, están obligados a poner en conocimiento de la Administración 
pública autonómica los hechos y circunstancias que permitan presumir la existencia de 
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malos tratos, siempre y cuando no suponga un riesgo para la vida y la integridad física de la 
víctima y con el conocimiento de ésta.

2. El incumplimiento de la obligación prevista en el número anterior por el personal 
sanitario al servicio de las administraciones públicas canarias será considerado falta 
disciplinaria grave, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que, en su caso, 
pueda incurrir de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

3. En los conciertos que se suscriban con entidades privadas para la prestación de 
asistencia sanitaria y servicios sociales deberán recogerse expresamente las obligaciones 
de comunicación y denuncia contenidas en este artículo, así como consignar como causa de 
resolución de aquellos el incumplimiento de las mismas.

Artículo 11.  Obligaciones de los centros escolares.
1. Los responsables de los centros escolares, los consejos escolares y el personal 

educativo están obligados a comunicar a la Administración competente la existencia de 
situaciones acreditativas de violencia contra las alumnas cualquiera que fuere su 
procedencia, especialmente en los casos de malos tratos, siempre y cuando no suponga un 
riesgo para la vida y la integridad física de la víctima y con el conocimiento de ésta.

2. El incumplimiento de las obligaciones anteriores por el personal educativo de los 
centros escolares públicos será considerado falta disciplinaria grave, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa prevista en la presente Ley.

3. En los conciertos educativos que se suscriban con entidades privadas y particulares 
deberán recogerse expresamente las obligaciones de comunicación, denuncia y 
colaboración contenidas en este artículo, así como consignar como causa de resolución de 
aquellos el incumplimiento de éstas.

Artículo 12.  Obligaciones de las empresas y organizaciones sindicales.
Los responsables de las empresas, representantes de los trabajadores y organizaciones 

sindicales están obligados a comunicar a la Administración competente la existencia de 
situaciones acreditativas de violencia contra las mujeres, cualquiera que fuere su 
procedencia, especialmente en los casos de malos tratos y acoso sexual.

Sección 2.ª Actuaciones de estudio, divulgación, información y formación

Artículo 13.  Estudios e investigaciones.
1. Las actuaciones de estudio tienen por objeto el análisis de las situaciones de violencia 

de género en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la determinación de sus 
causas, de los medios necesarios para su evitación, del grado de sensibilización de la 
sociedad ante las mismas y de los medios necesarios para su erradicación.

2. Los resultados de los estudios e investigaciones se darán a conocer a la sociedad 
canaria para fomentar el conocimiento de las causas y de las medidas para la erradicación 
de la violencia de género. De manera especial, se pondrán en conocimiento de los 
profesionales, las instituciones y las asociaciones relacionadas con la materia en los ámbitos 
social, jurídico, educativo, sanitario, judicial y policial.

Artículo 14.  Divulgación.
Las actuaciones de divulgación tienen por objeto poner en conocimiento de la sociedad, 

en general, y de los distintos sectores y agentes afectados, las situaciones de violencia de 
género concurrentes en el ámbito municipal, insular y de la Comunidad Autónoma, a los 
efectos de conseguir la concienciación y sensibilización de la sociedad sobre la realidad del 
problema y sus posibles soluciones.

Artículo 15.  Información.
1. Las actuaciones de información tienen por objeto dar a conocer:
Los derechos que asisten a las mujeres que puedan ser víctimas de situaciones de 

violencia de género o que se encuentren en situaciones de riesgo.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 64  Ley de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género

– 987 –



Los servicios públicos disponibles de asistencia y protección de las víctimas.
Los deberes de la ciudadanía, del funcionariado público y de los agentes sociales ante el 

conocimiento o riesgo de concurrencia de situaciones de violencia en el ámbito familiar, 
laboral, docente y vecinal o social, en general.

2. Dicha información podrá ser difundida a través de los medios de comunicación, y para 
su diseño y distribución se prestará atención a las particularidades territoriales, culturales, 
económicas y de acceso a oportunidades de la diversidad de las mujeres a la que va 
destinada.

3. Se promoverá que los medios de comunicación públicos o subvencionados con 
recursos públicos no emitan en su programación imágenes o contenidos que directa o 
indirectamente pudieran incitar a cualquier forma de violencia de género.

Artículo 16.  Formación.
1. Las actuaciones de formación tienen por objeto la especialización actualizada del 

personal de centros policiales, asistenciales, docentes y sanitarios, públicos y privados.
2. Asimismo, y en virtud de convenios con las corporaciones respectivas, se ejecutarán 

programas de formación del personal de la Administración local.

Sección 3.ª De las medidas de prevención y su fomento

Artículo 17.  Prevención en el ámbito educativo.
1. En los diseños curriculares se integrarán los contenidos necesarios para promover en 

el ámbito educativo los valores de la igualdad entre sexos, el respeto a la dignidad de la 
persona, y la eliminación de cualquier práctica o contenido formativo que infunda ideas o 
conceptos de minusvaloración, debilidad, dependencia, subordinación o sometimiento de la 
mujer frente al hombre en el ámbito físico, sexual, intelectual, cultural, religioso, económico o 
social.

2. Con el mismo fin se revisarán los materiales educativos reglados y no reglados.

Artículo 18.  Subvenciones de las actividades de prevención.
1. La Comunidad Autónoma establecerá subvenciones destinadas a la organización y 

ejecución de las actividades de prevención contempladas en el presente título, y ajustadas a 
la planificación y programación de los distintos departamentos competentes en dicha materia 
de la Comunidad Autónoma.

2. Las subvenciones destinadas a la realización de programas y proyectos cuya duración 
sea superior al ejercicio presupuestario podrán formalizarse en conciertos o convenios de 
colaboración con financiación plurianual.

Artículo 19.  Medidas de apoyo a las asociaciones de mujeres.
La Comunidad Autónoma de Canarias, con ayudas de carácter plurianual, apoyará el 

tejido asociativo de los colectivos femeninos y sociales que trabajen, tanto en los ámbitos 
regional, insular, comarcal o municipal, en prevenir y erradicar la violencia de género.

Sección 4.ª De la colaboración en las actuaciones de prevención

Artículo 20.  Desarrollo y fomento de actuaciones preventivas.
1. Las administraciones públicas canarias, en sus respectivos ámbitos territoriales, 

desarrollarán y fomentarán las actuaciones preventivas que, en el marco de lo establecido 
en esta Ley, se determinen en los planes y programas de servicios sociales y, 
específicamente, en aquellos que se relacionan con la prevención de la violencia contra las 
mujeres.

2. Las administraciones públicas canarias podrán concertar con las entidades 
colaboradoras, reconocidas conforme a lo dispuesto en el Título VI de la presente Ley, los 
servicios de apoyo y asistencia técnica que sean precisos para el adecuado desarrollo de las 
actuaciones preventivas.
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TÍTULO IV
Del programa de servicios sociales frente a situaciones de violencia de género

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 21.  Funciones.
El sistema de servicios sociales frente a situaciones de violencia contra las mujeres 

asume las siguientes funciones:
a) Informar a las víctimas de violencia de género o en situaciones de riesgo, de sus 

derechos de todo orden para su defensa, protección, asistencia y su reintegración social.
b) Asistir a las víctimas de violencia de género o en situaciones de riesgo, prestándoles 

el asesoramiento legal, la asistencia sanitaria física, psíquica y psicológica que requieran y 
garantizando, a las mismas y a las personas de ellas dependientes, los medios de 
manutención y alojamiento que requieran.

c) Prestar acogimiento a las víctimas de violencia de género y personas de ellas 
dependientes, cuando carezcan de medios propios para ello o cuando exista riesgo 
razonable de que el retorno al domicilio habitual puede dar lugar a nuevas situaciones de 
violencia.

d) Denunciar ante las autoridades competentes las situaciones de violencia de que 
tuvieran conocimiento, previa conformidad de la víctima.

e) Colaborar con las autoridades competentes en la adopción de medidas asistenciales 
que tengan por objeto la protección de la víctima ante futuras situaciones de violencia de 
género, o la aportación de medios probatorios relacionados con la comisión de actos de 
violencia.

Artículo 22.  Principios de actuación.
El ejercicio de las funciones y prestaciones asistenciales se regirá por los siguientes 

principios:
a) Procurar una asistencia integral de la víctima de la violencia y de las personas que 

dependan de ella, velando, especialmente, por su protección frente a situaciones de riesgo 
de nuevos actos de violencia.

b) Asesorar a la víctima en sus derechos de todo orden ante las situaciones de violencia, 
respetando, en todo caso, su libertad de decisión.

c) Procurar, en los recursos de acogimiento, el restablecimiento o mantenimiento de una 
relación familiar en condiciones de normalidad, respetando la privacidad de dichas 
relaciones.

d) Procurar la reintegración de la víctima a su entorno familiar, social y laboral habitual, 
respetando siempre la libertad de decisión de la víctima.

e) Coordinar las prestaciones asistenciales de la víctima y su familia con las prestaciones 
integradas en el sistema canario de servicios sociales.

f) Coordinar los servicios asistenciales con los órganos jurisdiccionales y con los 
servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dentro de su ámbito de competencias.

g) Coordinar los servicios asistenciales con las funciones judiciales y policiales de 
protección de la víctima y de las personas de ella dependientes.

Artículo 23.  De las personas usuarias del sistema de servicios sociales.
Tienen la condición de personas usuarias del sistema de servicios sociales contra la 

violencia, siempre que cumplan con los requisitos que se establecen en la presente Ley y en 
sus disposiciones de desarrollo, las mujeres, cualquiera que sea su edad, estado civil, 
nacionalidad o lugar de residencia, que se encuentren en territorio de la Comunidad 
Autónoma, respecto a los servicios y prestaciones de intervención y asistencia ante 
situaciones inminentes de violencia de género o riesgo de las mismas.
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CAPÍTULO II
De los servicios y centros que integran el sistema asistencial

Sección 1.ª Relación de servicios y centros asistenciales

Artículo 24.  Enumeración.
Los servicios y centros que integran el sistema asistencial se clasifican en:
1. Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA).
2. Centros de Acogida Inmediata (CAI).
3. Casas de Acogida (CA).
4. Pisos Tutelados (PT).

Subsección 1.ª De los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas

Artículo 25.  Funciones.
Corresponde a los DEMA la prestación de asistencia inmediata a las mujeres que se 

encuentren en situación de necesidad como consecuencia de haber sido objeto de actos de 
violencia de género o encontrarse en riesgo razonable e inminente de padecerla, a través de 
los siguientes medios:

a) Acompañamiento al reconocimiento médico inmediato, si éste fuera necesario y, en su 
caso, facilitación del ingreso en los centros del Servicio Canario de la Salud.

b) Asesoramiento jurídico sobre los derechos que le competen con relación a la denuncia 
de los actos de violencia de género de que ha sido objeto, medidas de protección de su 
persona y de las personas de ella dependientes.

c) Acompañamiento y asistencia a la mujer en todos los trámites que, en su caso, 
proceda realizar para poner en conocimiento de las autoridades judiciales, fiscales y 
policiales los hechos de violencia de género o la situación de riesgo, previa conformidad 
expresa de la mujer.

d) Información sobre las actuaciones y alternativas de la situación legal, conyugal, 
familiar o laboral de la mujer víctima de violencia de género, así como sobre las prestaciones 
que se le reconocen y garantizan.

e) Acogimiento inmediato de la víctima en los Centros de Acogida Inmediata por un plazo 
de 96 horas, sin requerir la denuncia de ésta y como medida de protección.

Artículo 26.  Colaboración con los centros primarios del sistema de servicios sociales y con 
entidades colaboradoras.

1. Los centros y servicios sociales de carácter municipal a los que acudan mujeres en 
cualquiera de las situaciones descritas en el artículo 4 de la presente Ley, prestarán la 
asistencia inmediata, en los mismos términos previstos en el artículo 20 de la misma, 
poniéndolo en conocimiento del DEMA de la respectiva isla y, en caso de ser varios, del que 
comprenda, en su ámbito de actuación, el respectivo municipio, a los efectos de coordinar 
las actuaciones referenciadas, correspondiendo al DEMA, en todo caso, la competencia para 
la derivación de la mujer a otros centros y servicios regulados en la presente Ley o a 
aquellos otros integrados en el sistema canario de servicios sociales.

2. Para la ejecución de las medidas de asistencia a que hace referencia el artículo 20 de 
la presente Ley, el DEMA competente podrá recabar la colaboración de los centros y 
servicios sociales de los municipios que procedan, así como de las entidades colaboradoras 
que cumplan los requisitos de homologación que se establezcan reglamentariamente.

Subsección 2.ª De los Centros de Acogida Inmediata

Artículo 27.  Funciones.
1. Corresponde a los Centros de Acogida Inmediata dispensar el alojamiento y la 

manutención temporal, por tiempo máximo de 15 días, a las mujeres que así lo soliciten, por 
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haber sido víctimas de violencia de género o encontrarse en situación inminente de riesgo, 
que precisen abandonar su domicilio habitual a fin de proteger la vida y la integridad física de 
la víctima y menores acompañantes.

2. Tendrán, igualmente, derecho a la manutención y alojamiento en CAI las personas 
sujetas a la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o representación legal de 
la mujer víctima de violencia de género, cuando dichas potestades se ejerzan efectivamente, 
y de forma exclusiva, por ésta, o cuando, de ejercerlas de manera compartida con otra 
persona, resulte conveniente, a fin de evitar situaciones de riesgo, que tales personas 
convivan con la víctima de violencia de género, o cuando así lo disponga la autoridad 
competente en cada caso.

3. Para el ejercicio de las referidas funciones, los CAI actuarán en coordinación con los 
DEMA y los demás centros y servicios de las administraciones públicas competentes para la 
prestación y utilización de los servicios de guardería, enseñanza, asistencia sanitaria, de 
empleo y restantes servicios sociales, en función de las necesidades y circunstancias 
concurrentes en las víctimas.

Subsección 3.ª De las Casas de Acogida

Artículo 28.  Funciones.
1. Corresponde a las Casas de Acogida dispensar el alojamiento y manutención 

temporal, por tiempo máximo de 12 meses, a las mujeres que así lo soliciten, por haber sido 
víctimas de violencia de género o encontrarse en situación de riesgo y que precisen no 
retornar a su domicilio habitual así como el desarrollo de programas de apoyo e intervención 
para su fortalecimiento personal y reintegración sociolaboral.

2. Tendrán, igualmente, derecho a la manutención y alojamiento en CA las personas 
sujetas a la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o representación legal de 
la mujer víctima de violencia de género, cuando dichas potestades se ejerzan efectivamente, 
y de forma exclusiva, por ésta, o cuando, de ejercerlas de manera compartida con otra 
persona, resulte conveniente, a fin de evitar situaciones de riesgo, que tales personas 
convivan con la víctima de violencia, o cuando así lo disponga la autoridad competente en 
cada caso.

3. Para el ejercicio de las referidas funciones, las Casas de Acogida actuarán en 
coordinación con los CAI y con los demás centros y servicios de las administraciones 
públicas competentes para la prestación y utilización de los servicios de guardería, 
enseñanza, asistencia sanitaria, de empleo y restantes servicios sociales, en función de las 
necesidades y circunstancias concurrentes en las víctimas.

Artículo 29.  Personas usuarias.
Tendrá derecho a la manutención y alojamiento en CAI toda mujer que padezca situación 

real o riesgo de violencia, si así lo hubiera denunciado ante la autoridad competente, y 
carezca de medios propios para ello o, de tenerlos, el único medio disponible radique en su 
domicilio habitual y exista riesgo razonable de que el retorno al mismo pueda dar lugar a 
nuevas situaciones de violencia, y así lo solicite del DEMA o servicio social al que haya 
acudido.

Subsección 4.ª De los Pisos Tutelados

Artículo 30.  Funciones.
Son Pisos Tutelados (PT) los inmuebles puestos a disposición, para su alojamiento por 

un período máximo de 12 meses, de las mujeres y, en su caso, de las personas sujetas a la 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o representación legal de la mujer 
víctima de violencia de género, cuando dichas potestades se ejerzan efectivamente, y de 
forma exclusiva por ésta, o cuando, de ejercerlas de manera compartida con otra persona, 
resulte conveniente, a fin de evitar situaciones de riesgo, que tales personas convivan con la 
víctima de violencia, o cuando así lo disponga la autoridad competente en cada caso.
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Artículo 31.  Personas usuarias.
1. Tendrán derecho a la utilización de forma gratuita de los Pisos Tutelados (PT) las 

personas que, habiendo residido en una Casa de Acogida (CA), se encuentren en 
condiciones de abandonarla, y aquellas que hayan agotado el plazo máximo legal de 
permanencia en Casas de Acogida.

2. Será a su cargo el mantenimiento del piso en las condiciones adecuadas de uso.

Sección 2.ª De la titularidad y organización de los centros de asistencia

Artículo 32.  Titularidad y gestión.
1. Los recursos de acogida podrán ser de titularidad pública o privada, correspondiendo 

la coordinación y supervisión a la coordinación insular.
2. Los recursos de acogida de titularidad pública podrán ser gestionados a través de 

cualquiera de las formas de gestión de servicios públicos previstos por la legislación vigente.
3. Los recursos de acogida de titularidad privada son aquellos cuyo titular sea una 

entidad colaboradora reconocida según se establezca reglamentariamente, o convenido, a 
título gratuito u oneroso, la prestación del servicio, previa homologación.

4. Los recursos privados de acogida deberán reunir los mismos requisitos y condiciones 
que se establezcan para los centros públicos.

Artículo 33.  Coordinación.
Los centros de asistencia mantendrán un cauce permanente de comunicación con los 

restantes servicios y unidades administrativas integrados en el sistema canario de servicios 
sociales, que permita:

a) La unificación y coordinación de los criterios comunes de atención a las personas 
usuarias.

b) El conocimiento preciso de la situación de las personas usuarias.
c) La uniformidad de los criterios y condiciones de ingreso y baja en los centros.
d) La inspección y control de sus actividades.

Artículo 34.  Régimen económico.
1. Los centros públicos de asistencia, cualquiera que fuere la Administración de la que 

dependan, contarán con un régimen económico específico dotado de la autonomía necesaria 
para la prestación del servicio público al que están destinados.

2. El régimen económico que se establezca por la Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma y se desarrolle reglamentariamente contemplará, en todo caso, los siguientes 
extremos:

a) El presupuesto de gastos, en el que se recogerán exclusivamente los gastos 
derivados del funcionamiento de los centros y de los servicios de apoyo a las actividades 
que se realicen en los mismos.

b) Régimen de libramientos de los fondos, que en todo caso tendrán el carácter de 
libramientos en firme.

c) Procedimiento y medios de justificación de la aplicación de las cantidades recibidas, 
así como los plazos en que deben rendirse las cuentas.

d) Órgano o unidad administrativa responsable de la custodia de los justificantes 
originales y de los documentos acreditativos de los pagos realizados.

Artículo 35.  Organización y funcionamiento de los centros.
El Gobierno de Canarias velará por la existencia equilibrada de centros y servicios 

asistenciales para las mujeres víctimas de violencia de género en todo el territorio canario.
Reglamentariamente se establecerá la organización y funcionamiento de los centros 

públicos, determinando los medios personales y materiales necesarios, su estructura y los 
demás elementos necesarios para su gestión y funcionamiento.
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El reglamento de régimen interior de cada uno de los centros se adecuará a lo dispuesto 
en esta Ley y en su normativa de desarrollo.

Sección 3.ª Del régimen jurídico de la prestación de asistencia y alojamiento

Artículo 36.  Naturaleza de los servicios.
1. Los servicios de alojamiento y acogida que se presten en los centros asistenciales 

tendrán la condición de servicio público asistencial.
2. Las personas usuarias de los centros de asistencia, alojamiento y acogida carecerán 

de todo derecho de carácter real o personal, de permanencia, disposición o uso de los 
inmuebles y enseres ubicados en ellos, una vez acordado el cese de dicha prestación, y sin 
que resulte de aplicación, a tales efectos, la normativa civil, común o especial, en materia de 
derecho de uso, habitación, usufructo, arrendamiento, comodato, precario o de prestación de 
alimentos.

3. El servicio de manutención que se preste a favor de las personas usuarias de los 
centros asistenciales tendrá la condición de servicio público asistencial.

Las beneficiarias de dicha prestación carecerán, una vez acordado su cese, de todo 
derecho a seguir percibiendo la misma, y sin que resulte, en ningún caso, de aplicación, a 
tales efectos, la normativa civil en materia de alimentos.

4. Las prestaciones de manutención, alojamiento y acogida tienen carácter 
personalísimo, por lo que no pueden ser objeto de transmisión o cesión, por cualquier título, 
a terceros.

5. Las personas usuarias de estos servicios suscribirán una declaración de aceptación 
de las condiciones de prestación de los mismos.

CAPÍTULO III
Otros medios de atención y asistencia

Artículo 37.  Acceso a la vivienda.
De acuerdo con la legislación sectorial aplicable, las mujeres víctimas de violencia de 

género tendrán acceso prioritario a una vivienda social, en virtud de los informes sociales 
que así lo acrediten y aconsejen; así mismo tendrán acceso prioritario aquellas mujeres 
víctimas de violencia que abandonen las Casas de Acogida o los Pisos Tutelados una vez 
transcurrido el período de estancia en los mismos. Tendrán derecho asimismo a las ayudas 
económicas necesarias para garantizar un alojamiento provisional gratuito, cuando así lo 
requieran en virtud de su situación sociolaboral y por un período máximo de doce meses.

Artículo 38.  Formación e inserción laboral.
La Comunidad Autónoma facilitará la integración socio-laboral de las mujeres víctimas de 

violencia de género que se encuentren o no acogidas, a través de los medios siguientes:
La disposición de un régimen de subvenciones a las empresas o las entidades que las 

contraten.
La disposición de un régimen de ayudas y subvenciones a las víctimas cuando 

constituyan su propia empresa.
La integración preferente en los programas de formación para el empleo y de inserción 

laboral del Servicio Canario de Empleo.
Cualquier otra vía de promoción laboral que contribuya a los objetivos de esta Ley.

Artículo 39.  Fondo de Emergencia.
1. La Comunidad Autónoma creará un Fondo de Emergencia destinado a ayudas que 

tengan por finalidad atender de modo inmediato situaciones de emergencia social en que se 
encuentren las mujeres víctimas de violencia de género que carezcan de medios 
económicos.
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2. Reglamentariamente se establecerán los tipos y las cuantías de dichas ayudas, el 
período máximo de percepción y su régimen de gestión, concesión y abono.

3. Dichas ayudas estarán gestionadas por las corporaciones locales.

Artículo 40.  Ayudas escolares.
Para la concesión de ayudas escolares, la Administración educativa habrá de ponderar 

como factor cualificado la situación de violencia de género en el entorno familiar de los 
menores y adoptar las medidas necesarias para su integración en la escuela.

CAPÍTULO IV
Asistencia jurídica

Artículo 41.  Asistencia jurídica gratuita.
1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia jurídica 

gratuita en los procedimientos civiles y penales que inicien por razón de tal situación.
2. La Comunidad Autónoma podrá convenir con el Consejo General de Colegios de 

Abogados de Canarias o con cada uno de los colegios, las condiciones para la prestación de 
este servicio, de conformidad con la legislación reguladora de la asistencia jurídica gratuita.

Artículo 42.  Acción popular.
La Comunidad Autónoma ejercerá la acción popular en los procedimientos penales por 

violencia de género, en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal, en 
los casos de muerte o incapacitación definitiva de la víctima por las secuelas de la violencia. 
La acción popular se ejercerá con el consentimiento de la familia.

TÍTULO V
Competencias de las Administraciones Públicas Canarias

CAPÍTULO I
Delimitación de las competencias

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 43.  Principios de distribución competencial.
1. Las administraciones públicas canarias garantizan el cumplimiento de las funciones 

que conforman el sistema integral de prevención y protección de las mujeres contra la 
violencia de género, en los términos de la presente Ley. Su actuación se ajustará a los 
principios de coordinación y colaboración en el ejercicio de las competencias que se les 
atribuyen y en la planificación, programación y prestación de los distintos servicios, así como 
a los principios de eficacia y eficiencia.

2. La distribución de funciones y competencias entre las distintas administraciones 
públicas canarias responde a los principios de máxima proximidad a las personas usuarias y 
de atención al hecho insular, garantizando la efectiva descentralización de los servicios, 
prestaciones y medios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

Sección 2.ª Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias

Artículo 44.  Delimitación de competencias.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio de las competencias de:
a) Ordenación normativa del sistema canario integral de prevención y protección de las 

mujeres contra la violencia de género, así como de los servicios, funciones y centros que lo 
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integran, previa audiencia de la Comisión Sectorial General y las Comisiones Insulares de 
Coordinación del Sistema.

b) Planificación, a nivel general, de los servicios y prestaciones del sistema en 
colaboración con la Comisión Sectorial General y las Comisiones Insulares de Coordinación 
del Sistema.

c) Coordinación, a nivel regional, de todos los servicios, funciones y centros que integran 
el sistema.

d) Asistencia técnica y asesoramiento a las entidades locales y a las organizaciones 
sociales para la prestación de los servicios y funciones encomendados a las mismas.

e) Alta inspección de todos los servicios, funciones y centros que integran el sistema.
f) Creación y gestión de un registro autonómico de los servicios y centros que integran el 

sistema.
g) Homologación de las entidades colaboradoras y la creación y gestión de un registro 

de las mismas.
h) Prestación, con carácter subsidiario, de servicios, funciones y gestión de centros de 

competencia insular o municipal, cuando los mismos no hayan sido asumidos por estas 
últimas administraciones o los presten de forma deficiente.

Sección 3.ª De las competencias de las islas

Artículo 45.  Delimitación de competencias.
1. Corresponden a las islas las siguientes competencias:
a) La planificación, coordinación y supervisión de los centros y servicios, de carácter 

público y privado, ubicados en la respectiva isla, en el marco de las directrices y criterios 
fijados por el Gobierno de Canarias y la planificación general.

b) La prestación de servicios y gestión de los recursos de apoyo, alojamiento y acogida, 
dependientes del respectivo cabildo, ya se trate de centros propios, concertados con 
particulares o adscritos por los municipios para su gestión por los cabildos insulares, en 
régimen de colaboración.

c) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica de los responsables 
públicos o de iniciativa privada, de los servicios y centros que integran el sistema.

d) Las demás atribuidas por el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspaso de 
funciones a los cabildos insulares en materia de servicios sociales especializados a 
personas mayores, minusválidos y mujeres, en cuanto sean de aplicación a esta materia.

2. Las islas ejercerán sus competencias a través del presidente del cabildo insular o del 
consejero del cabildo en el que delegue.

Sección 4.ª De las competencias de los municipios

Artículo 46.  Delimitación de competencias.
1. Son competencias de los municipios:
a) La colaboración con los cabildos insulares en la adscripción de medios personales o 

materiales y en la gestión de aquellos servicios y centros cuya gestión asuman, en régimen 
de colaboración con los cabildos insulares.

b) La prestación de servicios y asistencia, a través de los servicios sociales y de igualdad 
de la mujer dependientes de los municipios, que les sean requeridos por los cabildos 
insulares.

c) Las demás que les sean atribuidas por la Comunidad Autónoma o por los cabildos 
insulares.

2. Los municipios ejercerán sus competencias a través del Alcalde o Concejal en que 
delegue.
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CAPÍTULO II
Organización administrativa del sistema

Sección 1.ª De los órganos unipersonales de dirección, supervisión y 
coordinación

Artículo 47.  De la coordinación general.
1. Corresponde a la dirección del Instituto Canario de Igualdad la dirección superior, 

coordinación y supervisión del sistema en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

2. La gestión y coordinación ordinaria del sistema en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias se ejercerá por el coordinador general, con categoría de jefe de 
servicio.

3. Reglamentariamente se establecerá la dotación de medios personales y materiales 
adscritos al coordinador general para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 48 Del coordinador insular.  
1. La dirección superior, coordinación y supervisión del sistema en el ámbito de cada una 

de las islas del Archipiélago corresponderá a un coordinador insular, adscrito orgánicamente 
al respectivo cabildo, con rango de Jefe de Servicio, y dependiente, funcionalmente, del 
coordinador general.

2. El coordinador insular será nombrado por el presidente del cabildo insular.
3. Corresponden al coordinador insular las funciones de dirección, seguimiento y 

supervisión del sistema que se determinen reglamentariamente, en el ámbito de su 
respectiva isla.

4. Reglamentariamente se establecerá la dotación de medios personales y materiales 
adscritos al coordinador para el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de éstas.

Sección 2.ª De los órganos colegiados de asesoramiento y coordinación

Artículo 49.  De la Comisión General de Coordinación del Sistema.
1. La Comisión General de Coordinación del Sistema estará integrada, en la forma que 

se determine reglamentariamente, por:
La Dirección del Instituto Canario de la Mujer, que la presidirá.
El coordinador general, que asumirá la Secretaría de la Comisión.
Cada uno de los coordinadores insulares.
Dos personas representantes de los municipios canarios designadas por la Federación 

de Municipios de Canarias.
Una persona representante de la Delegación del Gobierno en Canarias, nombrado por el 

Delegado.
Una persona representante de la organización judicial designada por el Consejo General 

del Poder Judicial.
Una persona representante del Ministerio Fiscal designada por el Fiscal General del 

Estado.
Una persona representante de la consejería del Gobierno de Canarias competente en 

materia de educación, nombrada por el Consejero y con rango mínimo de director general.
Una persona representante de la consejería del Gobierno de Canarias competente en 

materia de servicios sociales, nombrada por el Consejero y con rango mínimo de director 
general.

Una persona representante de la consejería del Gobierno de Canarias competente en 
materia de sanidad, nombrada por el Consejero y con rango mínimo de director general.

Un representante de las entidades colaboradoras integradas en el sistema.
Un representante de las asociaciones de mujeres reconocidas legalmente y que entre 

sus funciones y servicios se encuentre la atención a las víctimas de violencia de género.
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2. Corresponde a la Comisión el ejercicio de las competencias de asesoramiento, 
asistencia e informe sobre las siguientes materias, sin perjuicio de cualesquiera otras que se 
atribuyan por esta Ley o por sus disposiciones de desarrollo:

a) la determinación general de los criterios básicos y comunes para evaluar las 
situaciones de violencia o riesgo de la misma, y las necesidades materiales y personales y 
los índices objetivos a que debe responder la evaluación para decidir la consecución de las 
prestaciones asistenciales contenidas en el sistema;

b) la fijación de los fines y objetivos mínimos comunes en materia de promoción, 
detección, prevención, amparo y reintegración sociofamiliar;

c) el marco de las actuaciones a desarrollar por las distintas administraciones, así como 
las que se consideren prioritarias;

d) el establecimiento de criterios generales básicos a que debe responder la evaluación 
de la eficacia y rendimiento de los servicios, prestaciones y medios de atención a las 
mujeres víctimas de violencia de género.

3. Reglamentariamente se establecerá el régimen de organización, funcionamiento y 
competencias de la Comisión.

Artículo 50.  De las Comisiones Insulares de Coordinación del Sistema.
1. Cada una de las Comisiones Insulares estará integrada, en la forma que se determine 

reglamentariamente, por:
el consejero del cabildo insular respectivo competente en materia de servicios sociales, 

que la presidirá;
el coordinador insular;
un representante de los municipios de la respectiva isla;
un representante de la Dirección Insular de la Administración del Estado en la isla;
un representante del Tribunal Superior de Justicia de Canarias;
un representante de la consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de 

educación;
un representante de la consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de 

servicios sociales;
un representante de la consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de 

sanidad;
un representante del Instituto Canario de la Mujer;
un representante de las entidades colaboradoras integradas en el sistema;
un representante de las asociaciones de mujeres reconocidas legalmente y que entre 

sus funciones y servicios se encuentre la atención a las víctimas de violencia de género.
2. Corresponde a la Comisión el ejercicio de las competencias de asesoramiento, 

asistencia e informe sobre las materias previstas en el artículo anterior, proyectadas al 
ámbito insular, así como aquellas otras que se delimitan por esta Ley o por sus disposiciones 
de desarrollo.

3. Reglamentariamente se establecerá el régimen de organización, funcionamiento y 
competencias de la Comisión.

Sección 3.ª De la colaboración interadministrativa

Artículo 51.  Colaboración interadministrativa.
1. Las administraciones públicas canarias colaborarán, en todo momento, en el ejercicio 

de las competencias de atención integral a las mujeres víctimas de violencia o en situación 
de riesgo que tienen asignadas, a cuyo efecto están obligadas a:

a) Intercambiarse la información y datos disponibles que afecten a estas mujeres, con la 
debida reserva, siempre que sea necesaria para el ejercicio de las competencias que tienen 
atribuidas.
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b) Facilitar el ejercicio de las competencias propias de las otras administraciones, 
cooperar y prestarle el auxilio que precisen para dicho ejercicio, así como para la ejecución 
de sus resoluciones.

c) Colaborar mutuamente en la gestión o adscripción de medios para la prestación de los 
servicios encomendados a una de ellas, a través de los convenios de colaboración a que 
hace referencia el apartado 2 del presente artículo.

d) Respetar el ejercicio de las competencias propias de las restantes administraciones.
2. Para la efectiva colaboración podrán suscribirse convenios entre las administraciones 

públicas canarias. Estos convenios habrán de prever: la competencia de cada 
Administración en que se fundamenta; las actividades, actuaciones o servicios que 
constituyen su objeto; el importe de la participación de cada una de las partes, cuando 
impliquen obligaciones de contenido económico; el plazo de vigencia y, en su caso, la 
posibilidad de prórroga por acuerdo expreso; las obligaciones recíprocas, y los restantes 
extremos que se establezcan en las disposiciones de desarrollo de esta Ley.

3. Los convenios de colaboración tendrán el plazo de vigencia plurianual que garantice la 
estabilidad y conclusión de los programas o servicios de atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género, sin perjuicio de los que puedan celebrarse con otra vigencia para 
actuaciones específicas o singulares.

4. En los convenios de colaboración, para que las entidades locales puedan recibir 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias será requisito necesario que sus 
planes, programas, actuaciones o actividades se ajusten a la planificación y programación 
aprobadas por los órganos competentes de la Administración autonómica.

CAPÍTULO III
Registros administrativos

Artículo 52.  Creación de registros administrativos.
1. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias establecerá los 

registros administrativos necesarios para el ejercicio de las competencias que tiene 
atribuidas para la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género.

2. Los registros podrán organizarse como secciones de los creados en ejecución de la 
legislación de servicios sociales o de forma independiente, en atención a las necesidades de 
coordinación e interdependencia con aquellos.

3. El número, denominación, organización y funcionamiento de los registros de este 
artículo se establecerán reglamentariamente, respetando en todo caso los principios de 
intimidad, confidencialidad y obligación de reserva de sus inscripciones, así como el libre 
acceso del Ministerio Fiscal y los órganos judiciales en ejercicio de las funciones que le 
atribuya la legislación vigente.

TÍTULO VI
De las entidades colaboradoras del sistema

Artículo 53.  Entidades colaboradoras.
Son entidades colaboradoras de las administraciones públicas, las fundaciones, 

asociaciones y cualesquiera otras que hayan sido reconocidas por la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma para desempeñar actividades y tareas de atención integral a las 
mujeres frente a situaciones de violencia de género que cumplan con los requisitos 
establecidos en el reglamento que desarrolle la presente Ley.

Artículo 54.  Repercusión de la violencia en la salud.
1. La Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad y 

mediante revisión del Plan de Salud de Canarias, en su caso, pondrá en marcha los 
protocolos necesarios para afrontar la violencia de género en sus aspectos sanitarios.
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2. Los planes y programas de la Consejería de Sanidad deberán incluir la formación de 
los profesionales del Servicio Canario de Salud para abordar de forma adecuada la violencia 
de género en base a las nuevas tipologías que se definen en la presente Ley.

Disposición adicional primera.  
El Gobierno, en colaboración con los cabildos insulares, elaborará para cada isla, dentro 

de los planes sectoriales, un plan de centros asistenciales para la prevención y protección 
integral de la mujer contra la violencia de género a financiar conjuntamente por el Gobierno 
de Canarias y el cabildo correspondiente.

Disposición adicional segunda.  
El Gobierno promoverá la suscripción de un convenio de colaboración con el Consejo 

General del Poder Judicial para articular la participación de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en el Observatorio sobre la Violencia Doméstica constituido en su seno.

Disposición adicional tercera.  Viviendas de promoción pública.
El Gobierno de Canarias, a través de la consejería competente en materia de Vivienda, 

regulará procesos específicos de adjudicación de viviendas de promoción pública a mujeres 
víctimas de la violencia de género.

Disposición adicional cuarta.  Informe anual al Parlamento.
El Gobierno de Canarias remitirá al Parlamento un informe con carácter anual sobre la 

situación de la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como una 
evaluación de impacto de los planes, programas y servicios dependientes de la comunidad 
autónoma en materia de igualdad y prevención de violencia machista.

Disposición adicional quinta.  Alojamientos alternativos.
Excepcionalmente, cuando no existan plazas disponibles en los centros y servicios que 

integran el sistema asistencial, el/la coordinador/a insular podrá disponer su ingreso temporal 
en otros alojamientos alternativos por el tiempo mínimo indispensable.

Disposición transitoria primera.  
Los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes presentarán, dentro de los doce 

meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, la creación de una unidad 
especial dentro de las policías locales de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género, así como un programa especial de formación de los cuerpos policiales locales 
dirigido a la especialización en la prevención, detección y erradicación de la violencia de 
género, y también en la protección y asistencia a las víctimas de la misma, en orden a la 
consecución de la máxima eficacia en dichos objetivos, con el apoyo de la Academia 
Canaria de Seguridad.

Disposición transitoria segunda.  
La Administración educativa procederá en el plazo de un año a la definición de los 

diseños curriculares para la consecución de los fines previstos en el artículo 17 de la 
presente Ley.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se 

opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 

aplicación y desarrollo de la presente Ley.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 64  Ley de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género

– 999 –



Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días siguientes al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Canarias».
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§ 65

Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia 
Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas

Comunidad Autónoma de Cantabria
«BOCT» núm. 70, de 12 de abril de 2004
«BOE» núm. 101, de 26 de abril de 2004

Última modificación: 28 de diciembre de 2010
Referencia: BOE-A-2004-7685

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su 

Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.o del Estatuto de Autonomía 
para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.

PREÁMBULO

I
En el marco de la Unión Europea, la igualdad entre hombres y mujeres viene 

contemplada en el artículo 2 del Tratado constitutivo que, de forma concreta, insta a los 
Estados miembros al desarrollo de políticas específicas de prevención y represión de la 
violencia contra las mujeres.

En el ámbito internacional, la Conferencia Mundial de la ONU de 1993 sobre Derechos 
Humanos definió la violencia de género como la violencia que pone en peligro los derechos 
fundamentales, la libertad individual y la integridad física de la mujer, reconociéndose en 
1995, en la Conferencia Mundial sobre las mujeres celebrada en Beijing (China), que la 
violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los 
pueblos, impidiendo que las mujeres disfruten de los derechos humanos y libertades 
fundamentales.

La nueva definición que entonces se dio permitió ver la violencia hacia las mujeres como 
una violencia que se produce por razón del género y que no necesariamente tiene que estar 
vinculada a las relaciones familiares, conyugales o de pareja. Indudablemente, esta nueva 
forma de entender la violencia de género como un delito contra la integridad y libertad de las 
mujeres, y no como asuntos privados, abrió las puertas a un distinto planteamiento 
ideológico fundado en la equivalencia entre ambos sexos, que dio paso a intervenir a la 
sociedad y a todos los poderes públicos.
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II
Estamos de acuerdo en que la erradicación de la violencia de género es una dura labor 

en la que, además de conseguir la sensibilización de la sociedad, es necesaria la 
intervención multidisciplinar de distintos operadores sociales, tales como sanitarios, 
policiales y judiciales; y, en este momento, la prioridad de todos ellos ha de ser terminar con 
el ciclo de violencia y dotar a las víctimas de garantías legales y sociales para hacer efectiva 
su voluntad de cambiar la situación, de forma tal que se acaben los actos de violencia 
ejercidos contra las mujeres.

Pero la persistencia de actitudes socio-culturales no condenatorias de ciertas 
manifestaciones de violencia de género nos obliga a diseñar programas integrales que 
tengan en cuenta de forma transversal las distintas dimensiones a considerar.

III
La Constitución Española establece la igualdad como valor superior del ordenamiento 

jurídico, deviniendo incompatibles con los principios que proclama cualesquiera situaciones 
de discriminación en cualesquiera de los órdenes de la vida.

IV
Por otro lado, el Estatuto de Autonomía para Cantabria, en el apartado 22 de su artículo 

24, reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Cantabria en las 
materias de "asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario, incluida la política juvenil, 
para las personas mayores y de promoción de la igualdad de la mujer", entre las que se 
incluye indudablemente a la mujer víctima de violencia de género.

Asimismo, el apartado 3 del artículo 25 y el artículo 28 del mismo texto legal recogen las 
competencias en cuanto a desarrollo legislativo y ejecución en materia sanitaria y educativa, 
restringiendo a una función ejecutiva las competencias en materia laboral (apartado 11 del 
artículo 26).

V
En desarrollo de estas competencias, se promulga esta Ley que pretende contemplar el 

problema en su especificidad y en su integridad. Es decir, al mismo tiempo que se ha querido 
dar a la violencia de género un tratamiento específico respecto de otras conductas violentas 
por tener su origen en la concepción de una superioridad del sexo masculino sobre el 
femenino, al tratarse de un fenómeno que atañe a toda la sociedad, se ha pretendido 
además que, sin dilación, sea sacado del espacio privado en el que todavía se mantiene. No 
es posible continuar abordándolo parcialmente desde esa lógica privada porque afecta a 
derechos fundamentales: derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la dignidad, 
igualdad, libertad, seguridad, salud y tutela judicial efectiva, entre otros.

Se trata de aportar a nuestra sociedad, y principalmente a las víctimas, una necesaria 
regulación jurídica específica en los términos que exige nuestra Constitución. En un Estado 
de Derecho, la ley es un instrumento privilegiado y el único válido para dar cobertura y 
garantía a los cambios sociales. Por la pedagogía política que toda ley encierra, servirá de 
motor de cambio y punto de partida para la efectividad del derecho a vivir sin violencia, del 
que se derivan deberes para todos los poderes públicos respecto a la garantía del efectivo 
ejercicio del mismo.

VI
La presente Ley se organiza conforme a la siguiente estructura: en el Título I se recogen 

las disposiciones generales sobre el objeto y fines de la Ley, así como la descripción de las 
distintas formas de violencia de género, con un carácter exhaustivo para abarcar todas las 
manifestaciones de la misma, de conformidad con las resoluciones de los organismos 
internacionales. En el Título II se desarrollan las disposiciones relativas a la investigación y 
en el Título III las medidas de sensibilización en todos los ámbitos de la sociedad. El Título 
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IV está referido a las actuaciones de carácter preventivo, completadas con las medidas de 
protección, atención y asistencia a las víctimas y sus hijos e hijas.

En el Título V se reflejan las competencias en relación con la protección y asistencia a 
las víctimas, completándose con el Título VI relativo a las prestaciones económicas a favor 
de aquéllas, y la atención a los menores.

En su Título VII se regula la intervención administrativa respecto de la víctima con 
menores a su cargo y finalmente en su Título VIII la necesidad de alcanzar acuerdos 
interinstitucionales y protocolos de actuación.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Constituye el objeto de esta Ley la adopción de medidas integrales para la 

sensibilización, prevención y erradicación de la violencia de género, así como la protección, 
atención y asistencia a las víctimas y a sus hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o 
acogimiento.

Artículo 2.  Concepto de violencia de género.
A los efectos de esta Ley, se entiende por violencia de género toda conducta activa u 

omisiva de violencia o agresión, basada en la pertenencia de la víctima al sexo femenino, así 
como la amenaza de tales actos, la coacción o privación ilegítima de libertad y la 
intimidación, que tenga como resultado posible o real un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, tanto si ocurre en público como en la vida familiar o privada.

Artículo 3.  Formas de violencia de género.
Se consideran, a los efectos de esta Ley, formas de violencia de género en función del 

medio empleado y el resultado perseguido, y con independencia de que las mismas estén o 
no tipificadas como delito o falta penal o infracción administrativa por la legislación vigente 
en cada momento, las consistentes en las siguientes conductas:

a) Malos tratos físicos, que incluyen cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la 
mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño en la víctima.

b) Malos tratos psicológicos, que incluyen toda conducta que produce en la víctima 
desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia 
de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento, culpabilización, limitaciones 
de su ámbito de libertad y cualesquiera otros efectos semejantes.

c) Malos tratos económicos, que incluyen la privación intencionada y no justificada 
legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima y de sus hijos e 
hijas o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito familiar, 
en la convivencia de pareja o en las relaciones posteriores a la ruptura de las mismas.

d) Agresiones sexuales, que incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada por 
el agresor o no consentida por la víctima, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con 
intimidación, de relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual, con independencia de 
que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la 
víctima.

e) Abusos sexuales a niñas, que incluye las actitudes y comportamientos, incluida la 
exhibición ante ellas y la observación de las mismas realizada por un adulto para su propia 
satisfacción sexual o la de un tercero, bien empleando la manipulación emocional, el 
chantaje, las amenazas, el engaño o la violencia física.

f) Acoso sexual, que incluye aquellas conductas consistentes en la solicitud de favores 
de naturaleza sexual, para sí o para una tercera persona, prevaliéndose el sujeto activo de 
una situación de superioridad laboral, docente o análoga, con el anuncio expreso o tácito a la 
víctima de causarle un mal relacionado con las expectativas que la víctima tenga en el 
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ámbito de dicha relación, o bajo la promesa de una recompensa o premio en el ámbito de la 
misma. Se incluye el acoso ambiental que busque la misma finalidad o resultado.

g) El tráfico o utilización de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, 
prostitución y comercio sexual, cualquiera que fuere el tipo de relación que una a la víctima 
con el agresor y el medio utilizado.

h) Mutilación genital femenina, que comprende el conjunto de procedimientos que 
implican una eliminación parcial o total de los genitales externos femeninos o lesiones 
causadas a los órganos genitales femeninos por razones culturales, religiosas o, en general, 
cualquier otra que no sea de orden estrictamente terapéutico, aun cuando se realicen con el 
consentimiento, expreso o tácito, de la víctima.

i) Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que 
comprende cualquier tipo de actuación que impida o restrinja el libre ejercicio por las mujeres 
de su derecho a la salud reproductiva y, por tanto, que afecte a su libertad para disfrutar de 
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos para su salud, a su libertad para acceder o no a 
servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, anticonceptivos, y para ejercer o no su 
derecho a la maternidad.

j) Cualesquiera otras actuaciones o conductas que lesionen o sean susceptibles de 
lesionar la dignidad o integridad de la mujer.

Artículo 4.  Ámbito de aplicación.
Las medidas contempladas en la presente Ley serán de aplicación a todas las mujeres 

víctimas de actos de violencia de género que tengan lugar en territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

TÍTULO II
Investigación

Artículo 5.  Investigación.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria promoverá la 

investigación sobre las causas, características y consecuencias de la violencia contra las 
mujeres, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para su prevención y 
erradicación.

2. Los resultados de la investigación y de las actuaciones del Gobierno de Cantabria en 
este tema se darán a conocer públicamente para fomentar el debate social y valorar las 
medidas destinadas a erradicar este tipo de violencia, y de manera especial a profesionales, 
organismos, instituciones y organizaciones expertas en esta materia en los ámbitos social, 
jurídico, educativo, sanitario, policial, judicial y laboral.

TÍTULO III
Medidas de sensibilización

Artículo 6.  Información y sensibilización social.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria realizará campañas de 

sensibilización sobre la violencia de género y en favor de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito de nuestra Comunidad autónoma.

A este efecto, utilizará cuantos medios sean precisos para que el conjunto de la 
población y especialmente las mujeres dispongan de la información suficiente sobre los 
derechos que les asisten y los recursos existentes, prestando especial atención a mujeres 
pertenecientes a colectivos o ámbitos donde el nivel de desprotección pueda ser mayor.

2. El Gobierno de Cantabria promoverá que los medios de comunicación públicos o 
subvencionados con recursos públicos no emitan en su programación imágenes o 
contenidos que resulten contrarios a la finalidad y espíritu de esta Ley.
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3. El Gobierno de Cantabria garantizará que todos los materiales, realizados o emitidos 
por los medios de comunicación públicos, los subvencionados con recursos públicos, o los 
publicados o editados por la propia Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
respeten el principio de igualdad de oportunidades y no emitan o publiquen imágenes o 
textos de carácter vejatorio.

4. Con tal finalidad se promoverá la suscripción de un protocolo que aúne los esfuerzos 
de todos los medios de comunicación por respetar el principio de igualdad de oportunidades 
en todas sus manifestaciones.

5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria impulsará todo tipo de 
manifestaciones culturales y artísticas que caminen en la dirección y el objeto de esta Ley, 
en las que sus promotores propongan estrategias o espacios realmente eficaces para 
sensibilizar a la sociedad en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Artículo 7.  Apoyo al movimiento asociativo.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria colaborará con aquellas 

organizaciones con experiencia y formación en esta materia que desarrollen actividades de 
sensibilización, prevención, protección, atención y erradicación de la violencia de género.

Artículo 8.  Medidas en el ámbito educativo.
1. La Administración educativa impulsará la realización de actividades dirigidas a la 

comunidad escolar para la prevención de comportamientos y actitudes sexistas y de 
violencia de género, destinadas a profundizar en las estrategias para el análisis y resolución 
de los conflictos, así como en el aprendizaje de la convivencia basada en el respeto a todas 
las personas.

2. En el ámbito educativo, y al objeto de garantizar la igualdad entre mujeres y 
hombres, el Gobierno de Cantabria llevará a cabo la revisión y, en su caso, adaptación en 
todos los niveles educativos de los contenidos, procedimientos, actitudes y valores que 
conforman el currículo educativo desde una perspectiva de género.

3. En la revisión de los materiales educativos se velará especialmente por la exclusión 
de aquellos que vulneren el principio de igualdad, por recoger referencias o ideas que 
fomenten un desigual valor de mujeres y hombres.

4. En los programas de formación permanente de profesionales de la educación se 
incluirá como materia específica la de la igualdad de género, fomentando la adquisición de 
conocimientos sobre violencia de género y sobre una educación sexual, sanitaria y afectiva 
que dignifique la relación de ambos sexos.

Artículo 9.  Directrices en planes y proyectos educativos.
1. La Administración educativa llevará a cabo un asesoramiento específico en materia 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de educación en igualdad para 
prevenir la violencia de género, que sirva de soporte tanto a la labor orientadora de los 
centros educativos como a los centros de apoyo al profesorado.

2. Los planes de acción tutorial de todos los niveles educativos incluirán apartados 
específicos destinados a reflexionar sobre los modelos masculino y femenino, así como una 
orientación de estudios y profesiones basada en las aptitudes y capacidades de las personas 
y no en la pertenencia a uno u otro sexo.

3. Los modelos de proyectos educativos de centro que elabore la Administración 
educativa integrarán en sus determinaciones pautas de conducta que fomenten el desarrollo 
de actitudes de respeto al cuerpo de todas las personas, autoestima, seguridad personal y 
capacitación para la práctica de relaciones humanas basadas en el respeto y la no violencia.

4. La Administración educativa promoverá la elaboración y ejecución de proyectos 
específicos de educación en igualdad de género en todos los centros educativos, que 
garanticen y fomenten las actitudes, valores y capacidades que contribuyan a un auténtico 
desarrollo integral de las personas.
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Artículo 10.  Formación de profesionales.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria pondrá en marcha 

programas de formación para el propio funcionariado y para el personal de entidades 
públicas y privadas relacionadas con la prevención y erradicación de la violencia de género y 
con la protección, atención y asistencia a las víctimas de la misma, con el fin de garantizar a 
éstas una información y asistencia adecuada y rigurosa.

TÍTULO IV
Medidas de acción preventiva

Artículo 11.  Detección de las situaciones de violencia o riesgo de la misma.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria desarrollará las 

actuaciones necesarias para la detección de situaciones de riesgo o existencia de violencia 
contra las mujeres a través de los servicios sociales dependientes de la misma.

Igualmente se fomentará la coordinación con los servicios sociales dependientes de las 
Administraciones locales en las actuaciones que cada una desarrolle dentro del ámbito de su 
competencia.

El personal de los centros y servicios sociales deberá comunicar a los órganos y 
servicios municipales y autonómicos competentes los hechos que puedan suponer la 
existencia de situaciones de violencia o riesgo de la misma. Específicamente, están 
obligados a poner en conocimiento de la Administración pública autonómica los hechos y 
circunstancias que hagan presumir razonablemente la existencia de malos tratos, siempre y 
cuando no suponga un riesgo para la vida y la integridad física de la víctima y con el 
conocimiento de ésta.

En los conciertos que se suscriban con entidades privadas para la prestación de 
servicios sociales deberán recogerse expresamente las obligaciones de comunicación 
contenidas en este artículo, así como consignar como causa de resolución de aquellos el 
incumplimiento de las mismas.

2. Los responsables de los centros escolares, los consejos escolares y el personal 
educativo están obligados a comunicar a la Administración competente la existencia de 
situaciones acreditadas de violencia contra las alumnas, cualquiera que fuere su 
procedencia, siempre y cuando no suponga un riesgo para la vida y la integridad física de la 
víctima y con el conocimiento de ésta.

Artículo 12.  Especialización de los Cuerpos de Policía y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El Gobierno de Cantabria, en colaboración con las entidades locales que cuenten con 

Cuerpos de Policía, promoverá su formación a fin de conseguir la máxima eficacia en la 
prevención y detección de la violencia de género y en el control y cumplimiento de las 
medidas judiciales que se hubiesen adoptado para la protección de las víctimas.

Asimismo, se promoverá el establecimiento de acuerdos para la formación y 
especialización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ubicados en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 13.  Atención e información permanentes.
El Gobierno de Cantabria, en colaboración con otras Administraciones, garantizará 

asesoramiento jurídico y atención integral y gratuita a las víctimas de violencia de género o 
personas que legalmente las representen y a sus hijos e hijas o personas sujetas a su tutela 
o acogimiento, a través de un centro de información y atención integral.

Artículo 14.  Prevención en el ámbito laboral.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria colaborará con los agentes 

sociales, sindicatos, organizaciones empresariales y organizaciones expertas en violencia de 
género en el diseño y aplicación de medidas de prevención de la misma en el ámbito laboral.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 65  Ley Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

– 1006 –



Artículo 15.  Seguimiento e información sobre las actuaciones en materia de violencia 
contra las mujeres.

1. El Gobierno de Cantabria realizará un seguimiento de todas las actuaciones que 
desde el ámbito público o privado se realicen en materia de prevención de la violencia de 
género y la protección de sus víctimas, recabando información y garantizando su 
coordinación en aras de conseguir la mayor eficacia posible.

2. El Gobierno de Cantabria remitirá al Parlamento de Cantabria, con carácter anual, un 
informe en el que se contengan:

a) Los recursos humanos, asistenciales y económicos destinados por la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria a la prevención de la violencia de género.

b) Información sobre el número de denuncias y solicitudes de órdenes de protección 
presentadas por violencia de género.

c) Las actuaciones desarrolladas por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para dar asistencia a las víctimas y las llevadas a cabo en materia de prevención y 
sensibilización en materia de violencia de género.

d) Los procedimientos penales iniciados y las órdenes de protección instadas sobre 
violencia de género, con indicación de su número, la clase de procedimiento penal, el delito 
o falta imputado y, en su caso, la intervención de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria en dichos procedimientos.

e) La reproducción de las sentencias firmes condenatorias sobre la violencia de 
género, cuando se cuente con el consentimiento de la víctima o, en el caso de que ésta no 
pudiere prestarlo, con el consentimiento de las personas consideradas perjudicadas por los 
actos de violencia o sus consecuencias.

En todo caso se respetará la intimidad de la víctima, de su entorno familiar y 
fundamentalmente la intimidad de los y las menores afectados.

3. Los datos personales de todo tipo que figuren en el informe no podrán ser incluidos 
en fichero, ni ser tratados ni cedidos en los términos que para estos conceptos establece el 
artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, cuyos preceptos deberán ser siempre respetados en aplicación de esta 
Ley.

Artículo 16.  Servicios y centros que integran el sistema asistencial.
El Gobierno de Cantabria pondrá a disposición de las víctimas de violencia de género, 

sus hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o acogimiento, los servicios y centros que se 
enumeran a continuación:

a) Centros de información y atención integral.
Recogidos y regulados en el artículo 13, prestarán asesoramiento jurídico y asistencia 

integral a las víctimas de violencia de género.
b) Casas de emergencia y acogida, centros de acogimiento al servicio de las víctimas 

en aquellas situaciones en que por su gravedad, urgencia o por carecer de recursos 
alternativos, así lo requieran.

c) Pisos tutelados.

TÍTULO V
Protección y asistencia a las víctimas

Artículo 17.  Medidas de asistencia.
El Gobierno de Cantabria pondrá a disposición de las víctimas de violencia de género, 

sus hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o acogimiento un centro de emergencia y 
acogida en aquellas situaciones en que por su gravedad, urgencia o por carecer de recursos 
alternativos así lo requieran.

Igualmente se realizarán todas las actuaciones precisas para una adecuada difusión de 
la existencia de los servicios que lo presten y de su contenido.
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Artículo 18.  Personación de la Comunidad Autónoma de Cantabria en juicio.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Dirección 

General del Servicio Jurídico, previa evaluación de los hechos por parte de la Consejería 
competente en materia de la Mujer y a requerimiento expreso de ésta y, previo informe de 
viabilidad jurídica del Servicio Jurídico, ejercerá la acción popular en la forma y condiciones 
establecidas por la legislación procesal, en los procedimientos penales por violencia de 
género en toda su extensión, en que por las secuelas de la misma se produzca la muerte, 
lesiones graves o incapacitación definitiva de la víctima. La acción popular se ejercerá con el 
consentimiento de la familia y de la propia víctima.

Artículo 19.  Medidas de urgencia.
El Gobierno de Cantabria prestará asistencia inmediata a las mujeres víctimas de malos 

tratos y menores a su cargo o personas bajo su tutela o acogimiento, telefónicamente, 
durante las veinticuatro horas del día cuando así lo soliciten, poniendo en marcha los 
recursos de atención, apoyo y acogida que se precisen según las circunstancias del caso 
concreto y facilitando de manera inmediata la tramitación de la solicitud de orden de 
protección a las víctimas.

Artículo 20.  Atención sanitaria.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria garantizará la 

existencia, permanente actualización y difusión de un protocolo que contemple pautas 
uniformes de actuación sanitaria, tanto en el ámbito público como privado, así como los 
procedimientos de coordinación con las distintas instancias que intervienen de manera 
específica en la atención a las víctimas de violencia de género.

2. El protocolo sanitario referido en el apartado anterior se utilizará en la totalidad de 
centros y servicios del sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de Cantabria, e 
incorporará de manera específica cuantos criterios técnico-sanitarios permitan al personal 
sanitario realizar las actividades de prevención, detección precoz e intervención continuada 
con la mujer sometida a violencia de género o en riesgo de padecerlo.

3. El protocolo incorporará un modelo de informe en el que se reflejarán las 
actuaciones seguidas en el ámbito sanitario y la derivación de la mujer a los servicios 
sociales o instancias judiciales que procedan.

4. En aquellos casos en que exista constatación o sospecha fundada de daños físicos 
o psíquicos ocasionados por estas agresiones o abusos, el informe será remitido de forma 
inmediata al Juzgado de Guardia y a la Fiscalía.

5. En los conciertos que se suscriban con entidades privadas para la prestación de 
asistencia sanitaria deberán recogerse expresamente las obligaciones de comunicación y 
denuncia contenidas en este artículo, así como consignar como causa de resolución de 
aquellos el incumplimiento de las mismas.

6. La asistencia psicológica inmediata deberá ser considerada como una atención 
básica de salud.

7. Los planes y programas de formación a profesionales del ámbito de la salud de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán incluir formación en 
materia de violencia de género en toda la extensión de la tipología recogida en el artículo 3 
de esta Ley, principalmente a aquellos que atienden de forma directa a las víctimas o a sus 
hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o acogimiento.

Artículo 21.  Acceso a una vivienda temporal.
El Gobierno de Cantabria promoverá que las mujeres residentes en Cantabria víctimas 

de violencia de género que terminen su periodo de estancia en el centro de acogida, 
disfruten de un alojamiento provisional gratuito, cuando así lo precisen por su situación 
familiar, socio-laboral o económica, y así se estime por los servicios sociales dependientes 
del organismo de igualdad de la Comunidad autónoma.
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Artículo 22.  Integración socio-laboral.
1. El Gobierno de Cantabria, respetando siempre la intimidad de las mujeres víctimas 

de violencia de género, promoverá la integración socio-laboral de aquellas que residan en 
Cantabria, previo informe de preferencia emitido por el organismo director de los centros de 
información, atención o asistencia, a través de acuerdos con empresas o bien de ayudas 
directas a la contratación, y a ellas mismas en los casos en los que decidan constituirse 
como trabajadoras autónomas, apoyándoles con un servicio de tutorización y seguimiento de 
su proyecto empresarial.

2. Se considerará criterio preferente la situación de las mujeres víctimas de violencia de 
género, según acreditación de los servicios sociales dependientes del organismo de igualdad 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el acceso a viviendas de promoción pública, 
priorizando a aquellas que permanezcan o hayan finalizado ya las diferentes fases de 
acogimiento en los dos años anteriores.

3. Igualmente, se incluirá a las mujeres anteriormente mencionadas, con carácter 
preferente y específico, en los programas de formación e inserción socio-laboral que 
desarrolle la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para lo cual deberán 
inscribirse en los registros del Servicio Cántabro de Empleo.

4. Se promoverán acuerdos con las Administraciones locales para la inserción 
preferente de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas y personas 
sujetas a su tutela o acogimiento en programas de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral.

5. Todas las actuaciones anteriores se aplicarán prioritariamente a aquellas mujeres 
que se encuentren en el centro de acogimiento o en los dos años posteriores a su salida del 
mismo.

6. El empresario contratante y la entidad formadora estarán obligados a guardar 
absoluta confidencialidad sobre las circunstancias personales de la mujer víctima de 
violencia que sea contratada o reciba formación.

TÍTULO VI
Prestaciones económicas

Artículo 23.  Renta de inserción.
El Gobierno de Cantabria, en colaboración con otras Administraciones públicas, 

promoverá la urgente tramitación, concesión y abono de la renta activa de inserción o del 
ingreso mínimo de inserción o prestación equivalente a las mujeres víctimas de la violencia 
de género que cumplan los requisitos que se prevean en las correspondientes convocatorias 
de ayudas.

Artículo 24.  Ayudas escolares.
La Administración educativa valorará como factor cualificado el de la violencia de género 

en el seno familiar en la regulación y establecimiento de las ayudas que se destinen a 
familias o unidades familiares con escasos recursos económicos, especialmente en materia 
de gastos escolares, de transporte, de comedor y actividades extraescolares.

TÍTULO VII
Intervención administrativa respecto de la víctima con menores a su cargo

Artículo 25.  Intervención administrativa.
Cuando una mujer, con menores a su cargo, denuncie una situación de violencia o sea 

ésta detectada por los Servicios sociales competentes, la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cantabria de Garantía de 
Derechos y Atención a la Infancia y la Adolescencia, y su normativa de desarrollo, 
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intervendrá para realizar un seguimiento de la situación en el propio entorno familiar y, en su 
caso, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas:

a) Ofrecer a la mujer víctima y a sus hijos e hijas menores o personas sujetas a su tutela 
o acogimiento, un programa de intercambio, de acogimiento, o ambos.

b) Apreciar la situación de desprotección y, en su caso, ponerlo en conocimiento de la 
Fiscalía o de los órganos judiciales competentes, por si procediera por parte de los mismos 
la tramitación de la orden de protección y alejamiento del agresor respecto de la mujer y de 
sus hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o acogimiento.

c) Declarar la situación de desamparo de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, 
cuando proceda y, principalmente, en el caso de que, apreciada la situación de 
desprotección moderada o grave, la mujer víctima de violencia de género no colaborase en 
la tramitación y resolución de la orden de protección a que se refiere el apartado anterior.

TÍTULO VIII
Acuerdos interinstitucionales y protocolos de actuación

Artículo 26.  Acuerdos interinstitucionales.
El Gobierno de Cantabria impulsará la formalización y actualización de acuerdos 

interinstitucionales de coordinación entre las diversas instancias y Administraciones públicas 
con competencias en la materia objeto de esta Ley, que sirvan de cauce de actuación y 
colaboración para conseguir una inserción y asistencia integral y coordinada de las víctimas 
de violencia de género en los ámbitos policial, sanitario, social, judicial y laboral.

El Consejo de la Mujer de Cantabria, como órgano institucional de la Comunidad 
Autónoma de carácter consultivo en materia de mujer, colaborará con el Gobierno de 
Cantabria en el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Artículo 27.  Protocolos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, en su ámbito interno, formalizará los protocolos 
interdepartamentales necesarios para la prevención y erradicación de la violencia de género.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan al contenido de 

esta Ley.

Disposición final primera.  Normas de desarrollo.
El Consejo de Gobierno dictará, en el plazo de nueve meses, las disposiciones 

necesarias para la aplicación de la presente Ley.

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

de Cantabria.
Palacio del Gobierno de Cantabria, 1 de abril de 2004.
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§ 66

Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de 
Género en Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 201, de 15 de octubre de 2018
«BOE» núm. 301, de 14 de diciembre de 2018

Última modificación: 31 de enero de 2023
Referencia: BOE-A-2018-17065

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones constituye una grave y 

dramática expresión de las desigualdades entre mujeres y hombres que siguen existiendo en 
todo el mundo, también en nuestra sociedad. La preocupación de la ciudadanía por las 
violencias ejercidas sobre las mujeres, sustentada en el machismo estructural que cada año 
siega y destroza la vida a muchas mujeres, provocando un gran sufrimiento entre sus seres 
queridos, especialmente a sus hijas e hijos, víctimas directas de la violencia de género. 
Dicha preocupación y una creciente toma de conciencia sobre las causas y consecuencias 
sociales de la violencia de género, impulsada decididamente por organizaciones de mujeres 
y feministas, ha llevado a los poderes públicos a desarrollar leyes, medidas y acciones 
encaminadas a la erradicación de la violencia machista. Todas ellas, desde el 
convencimiento de que solo será posible eliminarla a través de la construcción de una 
sociedad más igualitaria e inclusiva, en la que el género no suponga limitación alguna para 
las aspiraciones, talentos y capacidades de los seres humanos desde la infancia.

Con la aprobación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y 
Protección a las Mujeres Maltratadas, Castilla-La Mancha se puso a la vanguardia de la 
lucha contra la violencia de género. Nuestra comunidad autónoma fue pionera en abordar la 
violencia de género en el ámbito de la pareja, probablemente el que mayor vulnerabilidad 
genera sobre las mujeres, y en garantizar a las víctimas la necesaria asistencia con la 
creación de ayudas y recursos específicos e impulsando una importante red de información y 
atención integral, cuya labor siempre es destacable pero aún más en el medio rural, donde 
los estereotipos sexistas suelen encontrarse más arraigados.

Sin duda, la ley castellano-manchega abrió paso a otras normas autonómicas y supuso 
un referente inmediato para la Ley Orgánica 11/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, que ofrece igualmente un enfoque integral 
referido a la violencia machista ejercida en el ámbito de la pareja. La ley estatal explicita en 
su propio título el término de violencia de género, acuñado en resoluciones internacionales, 
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con el objeto de llamar la atención sobre las causas y su origen, que no es otro que la 
discriminación que históricamente han venido sufriendo las mujeres, al asignárseles en las 
leyes y en los mandatos sociales distintos derechos y funciones en todos los ámbitos de 
relación, un rol subordinado al de los varones dentro de los que se ha denominado sistema 
de sexo-género.

En el transcurso de los últimos quince años se han sucedido verdaderos hitos 
legislativos en el ordenamiento jurídico internacional, europeo y estatal, con el objetivo de 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Estos avances legislativos en la 
definición conceptual y terminológica de la violencia de género, junto con la promulgación de 
medidas en los distintos ámbitos de actuación para su prevención y erradicación, y la 
articulación de nuevos mecanismos para la protección y recuperación de las mujeres 
víctimas y supervivientes, cualquiera que sea el escenario donde sufran o hayan sufrido 
violencia machista, motivan la sustitución de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, que tuvo gran 
repercusión en su momento y que ha resultado enormemente útil tanto en la asistencia a las 
víctimas como en la prevención de las actitudes y comportamientos sexistas, por otro 
instrumento legal en el que puedan reflejarse las actuaciones y recursos que se pusieron en 
marcha en Castilla-La Mancha en cumplimiento de las previsiones contenidas en la ley 
anteriormente mencionada, en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha y en otras normas de desarrollo de inferior rango, 
así como ampliar la protección a más actos y manifestaciones de la violencia de género, 
cubriendo las lagunas detectadas y cumpliendo los mandatos emanados de las novedades y 
reformas legislativas en el marco estatal, europeo e internacional.

II
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, proclamada el 20 de 

diciembre de 1993 por la Asamblea General de Naciones Unidas, es el referente mundial 
para definir la violencia contra la mujer. En concreto, su artículo 1, la define como: «todo acto 
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada».

Como precedentes de esta Declaración sobre eliminación de la violencia sobre la mujer, 
en el marco de las Naciones Unidas, destacan la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), aprobada en 1979 y ratificada por 
España en 1984, de la que surgen obligaciones para los Estados partes y en el que se crea 
un órgano de vigilancia, que establece recomendaciones generales y particulares a los 
Estados para garantizar la aplicación de lo dispuesto en la citada Convención. Otros 
precedentes destacables son las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer organizadas 
por Naciones Unidas, que se celebraron en Ciudad de México (1975), en Copenhague 
(1980) y en Nairobi (1985), donde fueron aprobadas las «Estrategias orientadas hacia el 
futuro para el adelanto de la mujer entre 1986 y el año 2000» para mejorar la situación de las 
mujeres en el mundo en relación a la igualdad, al desarrollo y a la paz. La Conferencia de 
Beijing (1995), marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad 
de género, proclamando que los derechos de las mujeres son Derechos Humanos, además 
de reconocer la violencia contra las mujeres como un área específica de actuación, 
estableciendo más claramente el principio de transversalidad de género como estrategia 
para hacer efectivo el principio de igualdad.

La Conferencia de Beijing declara que la violencia contra la mujer es un obstáculo para 
el logro de los objetivos de igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos e impide que las 
mujeres disfruten de los Derechos Humanos y libertades fundamentales. Dicha Conferencia 
identifica la violencia contra las mujeres como una manifestación de las históricas relaciones 
de poder que existen, y persisten entre mujeres y hombres, que derivan esencialmente de 
patrones culturales y presiones sociales.

Por otra parte, la Declaración del Milenio 2000 y su posterior desarrollo y ampliación en 
lo relacionado con los objetivos para la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres reflejados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, manifiesta que la 
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violencia de género constituye la mayor vulneración de los Derechos Humanos en el mundo 
y establece la colaboración de los Estados para lograr la erradicación de las desigualdades 
de género, como uno de los objetivos estratégicos de la actuación de la comunidad 
internacional.

También en el ámbito de Naciones Unidas han tenido lugar otros eventos importantes 
con una incidencia fundamental en la consagración de los derechos de las mujeres. En la 
Declaración de Viena 1993 se reafirmó que los derechos y las libertades fundamentales de 
las mujeres y las niñas son parte inalienable de los Derechos Humanos universales, sin 
sujeción a tradiciones históricas o culturales.

Dentro del marco de la Unión Europea, ha de tenerse en cuenta el acervo comunitario de 
tratados, directivas, decisiones y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
que ha configurado una extensa doctrina sobre la igualdad entre mujeres y hombres.

De dicho ordenamiento jurídico, de aplicación en España, puede destacarse el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea, que reconoce el derecho a la igualdad entre mujeres 
y hombres.

Asimismo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de 
diciembre de 2000, ratifica la prohibición de cualquier forma de discriminación, en particular 
las basadas en el sexo, y la obligación de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en 
todos los ámbitos, conteniendo además varias disposiciones que inciden en la protección y 
promoción de la integridad física y psicológica de todas las personas, y en la paridad entre 
mujeres y hombres.

Por otra parte, el Consejo de Europa aprobó el Convenio sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, firmado en Estambul el 11 de 
mayo de 2011 y que entró en vigor en España el 1 de agosto de 2014. Este Convenio de 
Estambul recuerda de manera expresa la vigencia de otros instrumentos internacionales, 
como el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades 
fundamentales (STE n.º 5, 1950) y sus Protocolos, la Carta Social Europea (STE n.º 35, 
1961, revisada en 1996, STE n.º 163), el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la trata de seres humanos (STCE n.º 197, 2005) y el Convenio del Consejo de Europa 
para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (STCE n.º 201, 2007). 
También hace mención a las recomendaciones del Comité de Ministros a los Estados del 
Consejo de Europa: Recomendación Rec (2002) 5 sobre la protección de las mujeres contra 
la violencia; Recomendación CM/Rec (2007)17 sobre normas y mecanismos de igualdad 
entre las mujeres y los hombres; Recomendación CM/Rec (2010)10 sobre el papel de las 
mujeres y de los hombres en la prevención y solución de conflictos y la consolidación de la 
paz; y las demás recomendaciones pertinentes. Además de señalar la creciente 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de violencia contra 
las mujeres: el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); el Pacto 
lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDCM, 1979) y su Protocolo facultativo (1999), así como la Recomendación general n.º 19 
del Comité de la CEDCM sobre la violencia contra la mujer; la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos del niño (1989) y sus Protocolos facultativos (2000) y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas discapacitadas 
(2006); así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal lnternacional (2002) y los principios 
básicos del derecho humanitario internacional, y en particular, el Convenio (lV) de Ginebra 
relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra (1949) y sus Protocolos 
adicionales I y II (1977).

En relación con las y los menores, el Convenio de Estambul proclama su reconocimiento 
como víctimas de la violencia de género, incluso aunque no hayan sufrido de forma directa 
las conductas violentas, y la obligatoriedad de brindarles servicios para su protección, apoyo 
y recuperación.

El referido Convenio hace responsables a los Estados Miembros si no responden de 
manera adecuada a este tipo de violencia, estableciendo obligaciones en materia de 
prevención, protección y persecución judicial, y consagra el deber internacional de los 
Estados de «diligencia debida» para «prevenir, investigar, castigar y conceder una 
indemnización por los actos de violencia».
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La adhesión de España a tales instrumentos legales internacionales en defensa de los 
derechos humanos refuerza, en consecuencia, la obligación de las Administraciones 
Públicas de responder con la diligencia debida en el ámbito de sus competencias, 
cumpliendo asimismo el mandato emanado del artículo 9.2 de la Constitución Española de 
garantizar la igualdad real y efectiva, para lo que deberán remover todos los obstáculos que 
la impidan o dificulten.

A estos efectos y dentro de nuestra normativa estatal, cabe destacar la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección lntegral contra la Violencia 
de Género, que supuso un hito en el ordenamiento jurídico estatal por su carácter integral; 
por incorporar la definición de violencia de género, recogiendo la expresada en la 
Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer de 1993; 
y residenciar la causa de la violencia de género en la discriminación que históricamente han 
venido sufriendo las mujeres.

La citada Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, mejora la tutela institucional con la 
creación de la Delegación Especial del Gobierno y el Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la Mujer y mejora la tutela judicial con la creación de juzgados especializados, los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer, y reforzando el marco penal sustantivo y procesal para asegurar 
la sanción de estas conductas y una protección integral a las mujeres víctimas.

Asimismo, es necesario hacer referencia a otras leyes, como la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que define el acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo y contempla medidas de protección frente a dichas conductas 
discriminatorias; la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia, que les hace titulares de las medidas de 
protección y asistencia social integral que brinda la ley, establece en su artículo primero, 
como uno de los criterios de interpretación del interés superior del menor, la conveniencia de 
que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia.

Por otro lado, cabe hacer referencia al Acuerdo de la Comisión de Igualdad del Congreso 
de los Diputados, relativo al informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia 
de Violencia de Género, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 8 de 
agosto de 2017 y en el que, entre otras cuestiones, se reconoce que son las Comunidades 
Autónomas quienes asumen las competencias de la asistencia social a las mujeres víctimas 
de violencia de género y de sus hijos e hijas y están, por tanto, llamadas a jugar un papel 
clave en la prevención, atención y reparación del daño.

Por su parte, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
tras su modificación por la Ley 26/2015, de 28 de julio, establece que la actuación de los 
poderes públicos en relación con las y los menores tendrá como principio rector «la 
protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, los 
castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la 
realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia 
de género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, 
así como la trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier 
otra forma de abuso» [artículo 11.2, i)].

Respecto a las mujeres con discapacidad, la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre) obliga a todas las Administraciones Públicas a adoptar las medidas necesarias 
para proteger, entre otras, a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.

Por último, es necesario mencionar el Estatuto de la víctima del delito, aprobado por 
Ley 4/2015, de 27 de abril, que reconoce a todas las víctimas del delito, también a las 
mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos menores, el derecho de acceso 
a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones Públicas y las 
Oficinas de asistencia a las víctimas.

III
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sostiene firmemente su compromiso 

con la consecución de una sociedad en la que las mujeres puedan ejercer plenamente sus 
derechos y libertades fundamentales. Esta lucha por la igualdad real entre mujeres y 
hombres, que tiene como prioridad la erradicación de la violencia de género, no se ha 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 66  Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha

– 1014 –



limitado a la promulgación de textos normativos, sino que además se han puesto en marcha 
planes de carácter estratégico y se han activado protocolos de coordinación institucional y 
sectorial. Las entidades locales son las más próximas a la ciudadanía en su ámbito de 
actuación, por ello la cooperación con las mismas es esencial a la hora de desarrollar 
recursos clave para la prevención, protección y asistencia a las víctimas y supervivientes de 
la violencia de género, facilitando la adecuada recuperación de los daños sufridos.

La Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las 
Mujeres Maltratadas, que ha sido una referencia en el Estado por ser precursora en la 
consideración de la violencia de género como un problema social y por su acertado enfoque 
integral, ha tenido su desarrollo en el Decreto 38/2002, de 12 de marzo de las Consejerías 
de Bienestar Social e Industria y Trabajo. En aplicación de este decreto y desde su 
aprobación, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo medidas relacionadas con 
la sensibilización, la investigación, la formación de profesionales y la firma de acuerdos y 
protocolos para mejorar la manera de afrontar la violencia de género.

Se ha implementado, en gran medida gracias a la colaboración de la Administración 
Local y también de algunas entidades sin ánimo de lucro, con la financiación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, una red regional de Centros de la Mujer y de Recursos 
de Acogida, que contempla diversas modalidades de acogida y protección y se ha puesto en 
funcionamiento un servicio de atención permanente para facilitar a las mujeres y a la 
población en general información, asistencia y asesoramiento en situaciones de emergencia. 
También se ha regulado un sistema de ayudas de solidaridad y otras ayudas económicas, 
así como medidas encaminadas a lograr la integración socio-laboral de las mujeres víctimas 
de la violencia de género.

La nueva ley responde a este mismo compromiso con la igualdad entre mujeres y 
hombres, que necesariamente implica una sociedad libre de violencia contra las mujeres. 
Para todo ello es preciso aunar esfuerzos de las personas con responsabilidades políticas, 
de profesionales que desde la red de atención integral atienden a las mujeres de nuestra 
región y de manera específica a las víctimas de la violencia de género y, sobre todo, hay que 
aunar todos esos esfuerzos con el conjunto de la sociedad, desde el ánimo de afrontar los 
retos aún pendientes en educación y en socialización diferenciada de niñas y niños a través 
del sistema educativo y la educación no formal e informal, los medios de comunicación, la 
publicidad y productos audiovisuales y la formación permanente en materia de género, 
siempre vigilantes hacia nuevas estrategias de dominación y subordinación, a veces 
enormemente sutiles, que legitiman la violencia machista a través de su negación, su 
invisibilización o su reducción a contextos de patología o marginación social.

Como ya ocurrió con el desarrollo normativo de la Ley 5/2001,de 17 de mayo, el acceso 
a los recursos de asistencia integral para las mujeres y sus hijas e hijos menores no se 
condiciona a la existencia de una orden de protección o de una sentencia condenatoria 
penal, pudiendo constituir título habilitante el informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, extendiendo así la necesaria atención a todas las mujeres que por sus 
circunstancias sociales y personales no denuncian, o que por las dificultades probatorias 
habituales en estos procesos no obtienen estas resoluciones judiciales.

El texto de la presente ley amplía su ámbito de aplicación a todas las manifestaciones de 
la violencia de género a cualquier esfera, privada o pública, recogiendo de modo extenso 
pero no excluyente todas las formas de la violencia que se ejerce contra las mujeres, dando 
visibilidad así a aquellas conductas que a veces no se identifican como expresión de la 
violencia de género, como la violencia económica, la violencia simbólica, la restricción de los 
derechos sexuales y reproductivos mediante la violencia, o la que se produce en el medio de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

De forma novedosa, la ley recoge expresamente los principios rectores que la informan y 
que deben regir las actuaciones que se emprendan. Entre ellos cabe señalar el enfoque 
integral y el carácter transversal de las medidas, programas y planes frente a la violencia de 
género por todas las Administraciones Públicas implicadas en los diferentes ámbitos de 
actuación: educativo, sanitario, social, etc.

Las peculiaridades demográficas que presenta la comunidad castellano-manchega 
exigen que, como ya hiciera la Ley 5/2001, de 17 de mayo, se garantice el acceso a los 
servicios y recursos de protección y atención integral y especializada a las mujeres y 
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menores que residen en el medio rural. Esta necesidad específica se contempla en los 
principios rectores, entre los que destaca la equidad territorial.

IV
La ley se fundamenta en la normativa internacional anteriormente referenciada, en los 

artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española y en el artículo 4.3 del Estatuto de Autonomía 
de Castilla-La Mancha y se dicta en el ejercicio de las competencias exclusivas, reconocidas 
en el artículo 31.1, 20.ª del referido Estatuto de Autonomía.

Esta ley, de índole administrativa, se articula en cinco títulos.
El título I contiene las Disposiciones Generales. En sus siete artículos se regula el objeto 

y finalidad de la ley, el concepto, las manifestaciones de la violencia de género, los principios 
rectores de la actuación administrativa que informan el texto legal y que deben regir las 
actuaciones frente a la violencia de género, su ámbito de aplicación y los títulos habilitantes.

El título II recoge las actuaciones a desarrollar en materia de prevención y sensibilización 
en los diferentes ámbitos. El título se estructura en dos capítulos, el primero de ellos regula 
medidas en el ámbito de la educación, ocupándose de la formación del profesorado y la 
formación en las universidades.

El segundo capítulo contempla las medidas de sensibilización, regulando las campañas 
dirigidas al conjunto de la sociedad y acciones informativas destinadas a que las mujeres 
que sufren la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones cuenten con la 
información suficiente de sus derechos y de los recursos a su alcance para su protección y 
atención. También se regulan en este capítulo medidas para promocionar la participación de 
las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, y aquellas relativas a evitar 
reiteración de mensajes que legitiman o banalizan la violencia de género en el ámbito de los 
medios de comunicación y de la publicidad. Se contempla a tal fin la creación de un órgano 
colegiado dependiente del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, con competencias 
para adoptar las medidas que procedan.

El título III recoge las medidas de protección y atención a las víctimas de la violencia de 
género. El articulado se estructura en tres capítulos: recuperación de mujeres víctimas y sus 
hijas e hijos menores, fomento de la autonomía personal y social, así como los derechos de 
las trabajadoras y empleadas públicas. Se reconocerá a las hijas e hijos menores de las 
víctimas mortales de la violencia de género la posibilidad de acceder a ayudas como 
manifestación del máximo reconocimiento por parte de la sociedad castellano-manchega.

El título IV contempla las actuaciones de investigación y evaluación, en cuya 
implementación también fue pionera esta Comunidad. En su articulado, como ya hiciera la 
Ley 5/2001, de 17 de mayo, se mantiene la elaboración de un informe anual sobre las 
actuaciones llevadas a cabo en materia de violencia de género que deberá ser remitido a las 
Cortes de Castilla-La Mancha y ello en el objetivo de facilitar un diagnóstico sobre su 
adecuación al fin para el que fueron previstas, y en consecuencia la necesidad de su reforma 
o la implementación de otras nuevas.

Finalmente, el título V regula la responsabilidad institucional de todas las 
Administraciones Públicas en la detección y comunicación de las situaciones de violencia a 
los órganos y servicios competentes.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y finalidad de la ley.
La presente ley tiene como objeto actuar frente a la violencia de género que, como 

manifestación de la desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder asimétricas 
entre mujeres y hombres, se ejerce sobre éstas por el solo hecho de serlo, a través de la 
adopción de medidas integrales en orden a:

a) La detección, prevención, formación y sensibilización.
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b) La protección, atención integral y reparación del daño de las mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijas e hijos menores.

c) La investigación, recogida de información y evaluación a través de planes estratégicos 
de igualdad.

d) La responsabilidad institucional para erradicar la violencia de género.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. La presente ley será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha.
2. Las medidas de prevención, formación y sensibilización irán destinadas a toda la 

población de Castilla-La Mancha, mientras que los servicios y prestaciones dirigidos a la 
protección, atención integral y reparación del daño serán de aplicación a todas las mujeres 
víctimas de violencia de género que tengan la vecindad administrativa en alguno de los 
municipios de Castilla-La Mancha.

Se entienden incluidas dentro del concepto de mujeres víctimas de violencia de género a 
las menores de edad.

3. A todas las mujeres víctimas de violencia de género que se hallen en el territorio de 
Castilla-La Mancha, con independencia de su vecindad administrativa, se les garantizará la 
atención en situación de urgencia, sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal y en 
los convenios nacionales e internacionales que les sean de aplicación.

Artículo 3.  Concepto de violencia de género.
A los efectos de esta ley se entiende por violencia de género la violencia que se ejerce 

contra las mujeres como manifestación de la discriminación y la situación de desigualdad en 
el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, producida 
por medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las amenazas, intimidaciones, 
coacciones o la privación arbitraria de la libertad, y tenga como resultado un daño físico, 
económico, psicológico, sexual u otro relacionado con el entorno social, tanto si se produce 
en el ámbito público como en el privado.

También se incluye en el concepto de violencia de género el homicidio o asesinato de 
menores cometido por el padre, o por el hombre con el que la madre mantiene o ha 
mantenido una relación afectiva de pareja, con o sin convivencia, con el fin de infringir a la 
madre un maltrato psicológico o emocional.

Artículo 4.  Manifestaciones de la violencia de género.
A los efectos de esta ley, quedan incluidas dentro del ámbito de la violencia de género 

las siguientes manifestaciones de violencia hacia la mujer, sin que ello suponga una 
limitación de la definición de violencia contemplada en el artículo anterior:

a) La violencia en la pareja o expareja: la ejercida contra una mujer por el hombre con el 
que mantiene o ha mantenido una relación afectiva de pareja, con o sin convivencia.

b) El feminicidio: el homicidio o asesinato de una mujer cometido por razón de género.
c) Las diferentes manifestaciones de la violencia sexual: la violencia sexual contra 

mujeres, que comprende la agresión sexual, el abuso sexual y el acoso sexual, entendido 
como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito 
o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer y crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo.

d) La trata de mujeres: la captación, transporte, traslado, acogimiento o recepción de 
mujeres, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, por 
medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el 
engaño, el abuso de poder o situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que posea el control 
sobre las mujeres, con la finalidad de explotación sexual, laboral o matrimonio servil.

e) Explotación sexual: la obtención de beneficios financieros o de cualquier índole por la 
participación de mujeres mediante la utilización de la violencia, la intimidación, el engaño o el 
abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima en el ejercicio de la 
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prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos actos 
pornográficos o la producción de material pornográfico.

f) Matrimonio o emparejamiento a edad temprana concertado o forzado: un matrimonio o 
emparejamiento en el que no ha existido un consentimiento libre y pleno por parte de la 
mujer, bien porque ha sido fruto de un acuerdo entre terceras personas, ajeno a la voluntad 
de la mujer, bien porque se celebra bajo condiciones de intimidación o violencia o porque no 
se ha alcanzado la edad prevista legalmente para otorgar dicho consentimiento.

g) Mutilación genital femenina: cualquier procedimiento que implique o pueda implicar 
una eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca lesiones en los 
mismos, aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer.

h) Las manifestaciones de violencia ejercida a través del uso de las tecnologías y de los 
medios sociales: cualquier lesión de la dignidad, integridad, intimidad y libertad de las 
mujeres que se produce a través de tecnologías de la información y la comunicación, ya sea 
a través del acoso, la extorsión, la divulgación de imágenes privadas o cualquier otra 
conducta que banalice, justifique o aliente la violencia hacia las mujeres, incluyendo la que 
se produce en las primeras relaciones afectivas entre jóvenes adolescentes.

i) Acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral: cualquier comportamiento de 
naturaleza sexual que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una mujer o, acoso 
por razón de sexo, que cree un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo por 
comportamientos realizados en función del sexo con el propósito o el efecto de atentar 
contra su dignidad.

j) Cualquier conducta que mediante el uso de la intimidación o la violencia coarte la 
libertad en el pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

k) Cualquier otra manifestación de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la 
dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en los tratados 
internacionales o en el ordenamiento jurídico estatal o autonómico.

Artículo 5.  Formas de violencia de género.
A los efectos de esta ley las formas de violencia ejercida hacia las mujeres son las 

siguientes:
a) Violencia física: cualquier acto violento contra el cuerpo de la mujer, con resultado o 

riesgo de producir lesión física o daño.
b) Violencia psicológica: cualquier conducta, verbal o no verbal, como las amenazas, las 

coacciones, las humillaciones o vejaciones, el control, la exigencia de sumisión, el acoso, la 
coerción o los insultos, que produzcan en la mujer algún tipo de sufrimiento, desvalorización, 
aislamiento o limitaciones de su ámbito de libertad.

c) Violencia económica: la privación intencionada y no justificada legalmente, de recursos 
para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos, ya se produzca 
durante la convivencia o tras la ruptura, o la discriminación en la disposición de los recursos 
compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.

d) Violencia sexual: cualquier acto de naturaleza sexual no consentido, en el que medie 
violencia, intimidación, prevalencia o manipulación emocional, incluida la exhibición, la 
observación y la imposición de relaciones sexuales.

e) Violencia ambiental: cualquier acto o conducta, no accidental, que provoque un daño 
en el entorno de la víctima, incluidos los animales de compañía, con el objeto de producir un 
maltrato psicológico y emocional.

f) Violencia simbólica: la utilización de iconos, representaciones, narrativas o imágenes 
que reproducen o transmiten relaciones de dominación de los hombres respecto de las 
mujeres, que legitiman la violencia y naturalizan la subordinación de la mujer, cualquiera que 
sea el formato que utilicen y el ámbito de relación al que se refieran.

g) Violencia institucional: las acciones u omisiones que realizan las autoridades, 
funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier 
órgano, ente o institución pública, que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que 
las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta 
ley para asegurarles una vida libre de violencia.
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Artículo 6.  Principios rectores de la actuación administrativa.
La actuación frente a la violencia de género debe regirse por los siguientes principios:
a) Respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
b) Adopción de las medidas necesarias para eliminar todas las formas de discriminación 

contra las mujeres y suprimir todos los obstáculos a la igualdad de género.
c) Enfoque integral de la violencia de género y consideración desde su naturaleza 

transversal.
d) Actuación diligente en casos de violencia, que se extenderá a todas las esferas de la 

responsabilidad institucional.
e) Coordinación y colaboración entre entidades públicas y privadas implicadas en el 

ámbito de la violencia de género.

Artículo 7.  Títulos habilitantes.
1. A los efectos de esta ley, se podrá acceder a las medidas contempladas en la misma 

mediante:
a) Sentencia o resolución judicial que declare la existencia de una situación de violencia 

de género.
b) Informe del Ministerio Fiscal sobre la existencia de indicios de una situación de 

violencia de género.
c) Orden de protección o resolución que acuerde la adopción de medidas cautelares de 

protección.
d) Informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha o, en su caso, del organismo 

competente en materia de igualdad que lo sustituyera.
2. Reglamentariamente se determinarán, en caso de ser necesarios, otros títulos 

habilitantes de identificación de las situaciones de violencia de género para el acceso a los 
distintos derechos y prestaciones previstos en esta ley.

TÍTULO II
Prevención y sensibilización

Artículo 8.  Medidas de promoción, prevención y sensibilización.
1. Las medidas de promoción de la igualdad y de sensibilización tienen por objeto la 

eliminación de los prejuicios basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los géneros, o en funciones estereotipadas de mujeres y de hombres, e irán encaminadas 
a erradicar las pautas de conducta sexistas que propician la violencia de género, siendo su 
principal ámbito el de la educación formal y no formal, las organizaciones de mujeres, los 
medios de comunicación, productos audiovisuales y medios sociales y las campañas 
publicitarias.

2. Las medidas de prevención tienen por objeto, de un lado, la detección de las 
situaciones de riesgo en que se encuentren las víctimas y potenciales víctimas de violencia 
de género, bajo el principio de diligencia debida, y de otro, poner a disposición de la 
ciudadanía y en especial de las mujeres, de forma ágil e íntegra, la información básica 
relativa a los recursos dispuestos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 
la asistencia integral a víctimas y supervivientes. Todo ello sin perjuicio de la función 
preventiva que tienen igualmente las medidas de sensibilización.

3. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha llevará a cabo medidas dirigidas a 
los hombres con el fin de abordar la desigualdad de género entre mujeres y hombres y la 
construcción de nuevas masculinidades.

4. Las previsiones de este título serán de aplicación a todos los centros educativos y 
universidades autorizados a impartir enseñanzas regladas, así como a los medios de 
comunicación, tanto analógicos como digitales, entidades y empresas públicas o privadas 
con las que se concierte la prestación de servicios públicos o sean financiadas directa o 
indirectamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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5. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha utilizará en el ámbito definido en el 
apartado anterior, así como en cualquier comunicación institucional, un uso no sexista del 
lenguaje mediante el empleo de expresiones y conceptos inclusivos que no invisibilice el 
género femenino o lo refleje en un plano secundario respecto al masculino.

CAPÍTULO I
Educación

Artículo 9.  Actuaciones en el ámbito educativo.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desarrollará dentro de sus 

competencias una asignatura obligatoria con contenidos relativos a igualdad, educación 
afectivo-sexual, y prevención de la violencia de género a impartir tanto en Educación 
Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria para transmitir los valores de igualdad, 
respeto y diversidad. Asimismo, se introducirá de manera trasversal en los currículos de 
todas las asignaturas, elementos que pongan en valor la igualdad, potenciando la visibilidad 
de la mujer, y en historia, el origen, desarrollo y logros del movimiento feminista e historia de 
las mujeres.

2. La persona del Consejo Escolar de cada uno de los centros educativos encargada de 
impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real entre mujeres y hombres y la 
prevención de la violencia de género, deberá elaborar una memoria anual sobre las 
actuaciones concretas desarrolladas para la implementación de los principios de igualdad de 
género, coeducación, erradicación de estereotipos y prevención de conductas violentas, que 
será remitida al Consejo Escolar de Castilla-La Mancha para el informe de las iniciativas 
adoptadas para el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 34 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres de Castilla-La Mancha.

3. El personal docente y no docente que forma parte de los centros educativos no 
tolerará ninguna forma de machismo y misoginia entre las personas que forman parte de la 
comunidad educativa, impulsándose en cada centro la prevención y medidas correctoras de 
estas conductas en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro 
(NCOF), y aplicando principios pedagógicos de respeto a la identidad e imagen de las 
mujeres, así como los relacionados con la identidad de género y la diversidad sexual.

4. El Servicio de Inspección Educativa de la Junta de Comunidades velará por la 
implementación de los principios de coeducación y prevención de la violencia de género, así 
como de la impartición de la asignatura mencionada en el apartado primero, con supervisión 
de libros de texto y material educativo, así como del deber de diligencia en la detección de 
agresiones de género, incluidas las sufridas por menores por razón de su identidad y 
diversidad afectivo-sexual.

5. La Junta de Comunidades facilitará formación y apoyo institucional a los centros y 
asociaciones de familias del alumnado fomentando su implicación en la coeducación, la 
identificación de situaciones de violencia de género y la erradicación de cualquier grado de 
tolerancia social hacia la desigualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 10.  Formación del profesorado y del personal socioeducativo no docente.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la consejería competente 

en materia de educación y de la consejería competente en materia de función pública, 
garantizará que el personal que forma las plantillas de los centros educativos y que tiene 
contacto directo y trabaja con el alumnado, cuente con formación específica y permanente, 
relativa al sistema sexo/género y construcción cultural de la desigualdad y la violencia de 
género, incluidas las microviolencias, integrando igualmente tales contenidos en los 
procesos de acceso a la labor docente y a la inspección educativa, y potenciando la función 
de los centros educativos y el personal a su servicio en el conocimiento de las causas que 
desencadenan la violencia de género, la detección precoz y denuncia de las agresiones de 
género de conformidad con la legislación aplicable sobre protección de menores.
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Artículo 11.  Formación en las Universidades.
1. Las Universidades de Castilla-La Mancha, con el asesoramiento del Instituto de la 

Mujer o, en su caso, el organismo competente en materia de igualdad y la consejería 
competente en materia de educación, promoverán que los estudios universitarios incluyan 
contenidos de igualdad de género dirigidos a la comprensión del sistema sexo/género, 
construcción cultural de la desigualdad y la violencia de género, prestando especial atención 
a los estudios del ámbito de las ciencias sociales y jurídicas y de las ciencias de la salud y 
aquellos otros dirigidos a la obtención de titulación cuyo desarrollo profesional pueda estar 
relacionado con la igualdad y violencia de género.

2. Las Universidades de Castilla-La Mancha, con el asesoramiento del Instituto de la 
Mujer o, en su caso, el organismo competente en materia de igualdad y la consejería 
competente en materia de educación, impulsarán la especialización de postgrado en 
igualdad y prevención, detección, intervención, apoyo y recuperación de las mujeres y 
menores víctimas de violencia de género. lgualmente se promoverá la investigación, tanto en 
materia de violencia como de igualdad de género, como medio de contribuir a la erradicación 
de la violencia machista.

CAPÍTULO II
Sensibilización

Artículo 12.  Campañas de sensibilización.
1. La Administración Regional realizará periódicamente campañas institucionales de 

sensibilización para promover el rechazo hacia toda manifestación de violencia de género, 
prevenirla y avanzar en su eliminación, así como en la consecución de la efectiva igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

2. Las actuaciones de sensibilización tendrán como objetivo modificar los prejuicios, 
modelos y conductas con relación a las mujeres y a la violencia machista, mostrando su 
multidimensionalidad y enmarcándola en la desigual distribución de poder entre mujeres y 
hombres.

3. Se tendrán en cuenta las especiales condiciones de las mujeres residentes en el 
medio rural, las características de la población joven y adolescente, que constituirán el sector 
de población prioritario, y el desarrollo de las masculinidades alternativas.

Artículo 13.  Campañas de información.
1. Los poderes públicos realizarán campañas y acciones informativas con el fin de que 

las mujeres, especialmente mujeres del medio rural, migrantes, con discapacidad y, en 
general, para todos aquellos colectivos de mujeres especialmente vulnerables, dispongan de 
la información suficiente sobre los derechos que les asisten y los recursos existentes.

2. Las actuaciones de información tendrán por objeto dar a conocer de forma veraz y 
accesible:

a) Los derechos de las mujeres que sufren situaciones de violencia de género descritas 
en la presente ley y resto de legislación aplicable o que se hallan en riesgo de sufrirlas, así 
como los medios de identificación de dichas situaciones.

b) Los deberes de la ciudadanía, del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas y de agentes sociales ante el conocimiento o riesgo de concurrencia de situaciones 
de violencia en los ámbitos familiar, laboral, educativo, vecinal y social.

c) Los servicios disponibles de asistencia, protección, recuperación y reparación 
existentes.

Artículo 14.  Movimiento asociativo y organizaciones de mujeres.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha promocionará e impulsará la 

participación de las asociaciones de mujeres y organizaciones feministas en el diseño y 
difusión de los planes estratégicos para la erradicación de la violencia de género, de las 
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campañas de sensibilización e información, así como de las actividades que desarrollen con 
las propias víctimas.

Artículo 15.  Medidas en el ámbito de los medios de comunicación.
1. Los medios de comunicación no divulgarán imágenes o contenidos que banalicen, 

justifiquen o inciten a cualquier forma de violencia de género, o que contribuyan a perpetuar 
los estereotipos que conforman el contexto de la violencia contra las mujeres, incluyendo la 
formación periódica de las/los profesionales de la comunicación para que incorporen la 
perspectiva de género en cualquier información relacionada con agresiones sexistas y 
explotación sexual.

2. Se suspenderá cautelarmente, en los medios de comunicación públicos, la emisión de 
contenidos que contravengan lo previsto en el párrafo anterior, en los términos previstos en 
el artículo 49 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
de Castilla-La Mancha.

Artículo 16.  Medidas en el ámbito de la publicidad.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha garantizará que en su ámbito 

competencial no se realicen ni difundan contenidos y anuncios publicitarios que justifiquen, 
banalicen o inciten a la violencia de género o que atenten a la dignidad de las mujeres, 
ejercitando en su caso las acciones de cesación y rectificación previstas en el artículo 32.1 
de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y de acuerdo con la legitimación 
reconocida al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha por la Ley 12/2010, de 18 de 
noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha y por el artículo 6.2 
de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

2. Se promoverán acuerdos de autorregulación en todos los medios de comunicación 
social, en los que se recojan pautas de orientación sobre el tratamiento de la violencia de 
género y la imagen de las mujeres.

Artículo 17.  Apoyo a las manifestaciones culturales y artísticas.
La Administración Regional en el uso de sus competencias impulsará todo tipo de 

manifestaciones culturales y artísticas que potencien aspectos recogidos en la presente ley, 
y en las que se propongan estrategias o espacios dirigidos a sensibilizar a la sociedad, que 
faciliten la prevención y erradicación de la violencia de género, contribuyendo con ello a la 
construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Artículo 18.  Creación de un órgano de vigilancia.
1. El Gobierno Regional creará un órgano colegiado dependiente del Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha o, en su caso, del organismo competente en materia de igualdad, con 
competencias para adoptar las medidas que procedan a fin de que la publicidad, los medios 
de comunicación y los contenidos audiovisuales traten y reflejen la violencia de género en 
toda su complejidad, sin perjuicio de las actuaciones de cesación que puedan ejercer otras 
entidades.

2. La composición de este órgano se desarrollará reglamentariamente y, al menos, 
formarán parte de él asociaciones de mujeres y organizaciones feministas.

3. El órgano de vigilancia tendrá, entre otras posibles, estas competencias:
a) Sensibilizar a la población en general sobre la reproducción de contenidos sexistas.
b) Denunciar sus contenidos ante los organismos competentes.
c) Potenciar el uso de imágenes positivas, roles y lenguaje inclusivo como herramientas 

necesarias para disolver las desigualdades de género y consiguientemente, las diferentes 
formas de violencia machista.

d) Elaborar y publicar los informes emitidos. Las labores realizadas y resultados 
obtenidos por este órgano se remitirán a las Cortes de Castilla-La Mancha.
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Artículo 19.  Formación de profesionales.
1. Todas las convocatorias de procesos selectivos que realice la Administración de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el acceso al empleo público, deberán 
incluir en los temarios el conocimiento sobre el valor de la igualdad y sobre la violencia de 
género.

2. El Gobierno Regional adoptará las medidas necesarias para impulsar la formación 
sobre violencia de género y conocimiento del valor de la igualdad dirigida a cualquier 
profesional que desempeñe un empleo público relacionado con el objeto de la presente ley.

3. Para profesionales que asistan a las víctimas de violencia de género se llevarán a 
cabo programas formativos de forma permanente. Los contenidos se extenderán a todas las 
manifestaciones de violencia de género, atendiendo también a las especificidades que se 
derivan de cada una de las distintas manifestaciones de la violencia sexista o las 
necesidades especiales de las mujeres que padezcan o estén en riesgo de sufrir cualquier 
forma de violencia de género.

TÍTULO III
Protección y atención a víctimas de violencia de género

CAPÍTULO I
Recuperación de mujeres víctimas y sus hijas e hijos menores

Artículo 20.  Atención integral.
1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir una atención 

integral encaminada a su completa recuperación y autonomía, que garantiza como mínimo, 
el asesoramiento jurídico y psicológico.

2. Los procedimientos, a través de los cuales se prestará este servicio, deben respetar 
los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia.

Artículo 21.  Derecho a la información sobre la intervención.
Se garantizará a las mujeres víctimas de violencia de género, en relación a la 

intervención que se desarrolle desde la Administración Regional para su protección y 
recuperación integral:

a) Información verbal y por escrito, accesible y adaptada a las circunstancias de la 
persona destinataria, relativa a la intervención diseñada y los servicios y recursos 
disponibles.

b) Participación en la elección del recurso o servicio más idóneo a sus necesidades y 
demandas.

c) Confidencialidad y privacidad por parte de las y los profesionales que desarrollen tal 
intervención, por su propia seguridad y en cumplimiento de la normativa de protección de 
datos.

Artículo 22.  Derecho a la asistencia jurídica procesal.
1. A las víctimas de violencia de género, se les prestará de inmediato asesoramiento 

jurídico previo, así como dirección letrada y defensa en juicio, en aquellos procesos 
judiciales en los que esté implicada la víctima, derivados de la situación de violencia de 
género sufrida.

2. La prestación de los servicios se realizará durante toda la tramitación de los 
procedimientos judiciales, incluida la ejecución de sentencia, por profesionales de la 
abogacía con especialización en violencia de género, en aquellos supuestos no 
contemplados en la legislación nacional sobre asistencia jurídica gratuita.
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Artículo 23.  Red de Recursos para víctimas de violencia de género.
1. La Red de Recursos para las víctimas de violencia de género es el conjunto 

coordinado de centros, servicios y recursos para la atención, asistencia, protección, 
recuperación y reparación de las víctimas que sufren violencia de género en el ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha.

2. La regulación y organización de estos servicios, que se establecerá 
reglamentariamente, garantizará una distribución territorial que cubra las necesidades de las 
víctimas de violencia de género, estando constituida por los siguientes servicios y recursos:

a) Centros de la Mujer configurados como unidades territoriales de dinamización e 
intervención en materia de igualdad de género, distribuidos a lo largo de la región castellano 
manchega, que de manera gratuita informan asesoran y orientan a las mujeres, incluidas las 
mujeres víctimas de la violencia de género, mediante una atención integral.

Estos centros están concebidos como un medio para contribuir a que las mujeres 
puedan rehacer su proyecto vital, así como acceder a los programas o recursos específicos 
más idóneos.

b) Recursos de Acogida a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e 
hijos menores, a través de una intervención multidisciplinar que permita una recuperación 
integral mediante el desarrollo de procesos de reconstrucción para su normalización social y 
autonomía personal, a través de:

1.º Centros de Atención Urgente que ofrezcan alojamiento y protección por un espacio 
corto de tiempo a las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos menores, 
especializados en el diagnostico interdisciplinar y valoración para la derivación al recurso 
más adecuado.

2.º Casas de Acogida que ofrezcan un alojamiento temporal de larga estancia en 
condiciones de seguridad, especializadas en la atención integral para la recuperación de las 
secuelas de la violencia de género en las mujeres y sus hijas e hijos menores, incluyendo la 
atención especializada a mujeres jóvenes.

3.º Centros de Atención Integral en los que se disponga tanto de plazas de acogida 
urgente como de plazas de larga estancia.

4.º Centro de Atención y Valoración Integral configurado como un espacio que ofrece 
atención permanente y valoración integral para mujeres víctimas de violencia de género con 
problemáticas asociadas.

Los Recursos de Acogida, tenderán a la especialización, en coordinación con otras 
consejerías para garantizar la atención adecuada a las mujeres que además de sufrir 
violencia de género tengan otras circunstancias o situaciones añadidas, discapacidad, 
enfermedad mental o problemas de adicción.

c) Viviendas tuteladas que se ofrezcan con carácter temporal a víctimas de violencia de 
género que han finalizado su proyecto de intervención en los recursos de acogida para que 
puedan vivir de forma independiente.

Artículo 24.  Atención específica a hijas e hijos menores y otros familiares.
1. Se prestará a las hijas e hijos menores de mujeres víctimas de violencia de género 

una asistencia psicológica especializada adaptada a sus necesidades.
Asimismo, si existiera una situación de riesgo o desprotección, se establecerá la 

necesaria coordinación para la derivación a los servicios de protección de menores de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la adopción de las medidas necesarias.

2. En caso de homicidios o asesinatos de mujeres cometidos por razón de género, se 
prestará asistencia psicológica y jurídica a familiares hasta el segundo grado de 
consanguinidad de la víctima.

Artículo 25.  Derecho a la escolarización inmediata en caso de violencia de género.
La Administración educativa asegurará la escolarización inmediata cuando se produzca 

un cambio de residencia por razones de la violencia machista, asignando igualmente 
criterios de acceso preferente a plazas de educación infantil primer ciclo en función de la 
ratio de cada centro.
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Artículo 26.  Derecho a la atención sanitaria.
El sistema público de salud garantizará la atención sanitaria y seguimiento de las 

mujeres víctimas de violencia de género, adoptándose las siguientes medidas:
a) Se establecerán medidas específicas para la detección de situaciones de violencia de 

género a mujeres e hijas e hijos menores que convivan en el mismo domicilio, con especial 
atención a los colectivos más vulnerables.

b) Se efectuará una intervención específica con mujeres que padezcan además 
problemas de salud mental, dependencia de sustancias adictivas u otra patología, en 
atención a su doble vulnerabilidad.

CAPÍTULO II
Fomento de la autonomía personal y social

Artículo 27.  Acceso a la vivienda.
El Gobierno de Castilla-La Mancha adoptará medidas para favorecer la disposición para 

las mujeres víctimas de violencia de género de una vivienda digna y adecuada, promoviendo 
en el marco de la legislación vigente:

a) El acceso preferente en la adjudicación de viviendas de iniciativa pública regional y 
viviendas de promoción pública y de resultar necesario por su precaria capacidad 
económica, al régimen de ayudas para poder acceder a las mismas, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. También tendrán acceso preferente quienes tengan la 
guarda de huérfanas/os víctimas de violencia de género, previo informe de la consejería con 
competencias en materia de protección de menores.

b) El derecho preferente en la adjudicación de viviendas con protección pública de las 
mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad reconocida de al menos el treinta 
y tres por ciento, en caso de precariedad económica, a una vivienda adaptada a sus 
necesidades.

c) La priorización en el acceso a las ayudas en materia de arrendamiento de viviendas y 
en la adjudicación de recursos habitacionales de titularidad de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

Artículo 28.  Medidas para el fomento de la inserción laboral.
El Gobierno de Castilla-La Mancha adoptará medidas para procurar la empleabilidad y 

conciliación personal, familiar y laboral de las mujeres víctimas de la violencia de género, 
promoviendo:

a) Servicios de información, asesoramiento y orientación laboral que faciliten itinerarios 
de inserción personalizados.

b) Programas que faciliten la formación e inserción profesional, especialmente aquellas 
acciones formativas con compromiso de contratación, teniendo en cuenta las especiales 
circunstancias y singularidades de las víctimas de violencia de género.

c) Programas que fomenten el autoempleo o el trabajo asociado a través de cooperativas 
laborales o agrícolas, especialmente adaptadas al medio rural.

d) Programas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral con especial atención 
a las mujeres víctimas de violencia de género que viven en el mundo rural.

Artículo 29.  Ayudas económicas.
1. Las víctimas de violencia de género serán beneficiarias de:
a) Una ayuda económica directa consistente en un pago único a las mujeres con 

escasos recursos económicos, que sufran lesiones, secuelas o daños físicos, psicológicos o 
sociales como consecuencia de la violencia de género.

b) Una ayuda económica directa consistente en un pago único a familiares en situación 
de dependencia, que conviviesen en el mismo domicilio que la mujer víctima de homicidio o 
asesinato como consecuencia de la violencia de género.
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c) Una ayuda económica directa a menores de edad en situación de orfandad en caso de 
homicidio o asesinato de sus madres como consecuencia de la violencia de género.

d) Una ayuda económica para el fomento de la autonomía que facilite el desarrollo del 
itinerario de inserción y autonomía de la mujer víctima de violencia de género, consistente en 
una ayuda de bolsillo durante la estancia en el recurso de acogida y una ayuda a la salida 
del mismo.

2. Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán preferencia en:
a) El acceso a las prestaciones que se convoquen desde la consejería con competencias 

en materia de bienestar social para afrontar gastos específicos de carácter básico, y cubrir 
necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, cuando las 
mujeres carezcan de recursos económicos.

b) El acceso a las ayudas económicas y en especie de la consejería con competencias 
en materia de educación, destinadas a cubrir gastos escolares de comedores públicos, 
materiales curriculares, transporte y actividades extraescolares, cuando las mujeres 
carezcan de recursos económicos.

c) El acceso a las ayudas al arrendamiento de vivienda, facilitando el acceso y la 
permanencia en las mismas a las mujeres víctimas de violencia de género con escasos 
recursos económicos.

3. Las bases reguladoras de las ayudas se aprobarán por Orden de la persona titular de 
la consejería con competencias en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Cuando 
entre los requisitos para tener derecho a alguna de las ayudas se incluya un nivel máximo de 
rentas de la unidad familiar se excluirá para su determinación los ingresos obtenidos por el 
maltratador que ejerce la conducta violenta sobre la mujer.

CAPÍTULO III
Derechos de las trabajadoras y empleadas públicas de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha

Artículo 30.  Derechos de las trabajadoras y empleadas públicas.
1. Las trabajadoras al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, de los organismos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de ella, así como el resto de entes que configuran el sector público regional, 
víctimas de una situación de violencia de género tendrán derecho a la reducción o 
reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de 
trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la 
extinción del contrato de trabajo, en los términos previstos en la normativa laboral de 
aplicación.

2. Las estatutarias y funcionarias de Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, las funcionarias docentes no universitarias y las funcionarias de 
administración general al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y de los organismos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de ella víctimas de violencia de género, tendrán derecho a la reducción o a la 
reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la 
excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.

3. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo 
determinen los servicios sociales, de salud, o los servicios especializados en materia de 
género, según proceda.
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TÍTULO IV
Investigación y evaluación

Artículo 31.  Objeto de programas de investigación.
La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las 

Universidades implantadas en nuestra región promocionarán, fomentarán y divulgarán el 
desarrollo de estudios, investigaciones y tesis doctorales sobre las desigualdades entre 
mujeres y hombres y la violencia de género presentes en nuestra sociedad, ya sea con 
reconocimientos, premios con dotación económica o por otros medios.

Artículo 32.  Evaluación de implementación y eficacia de las medidas.
1. La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha llevará a cabo 

trabajos de investigación periódicos al objeto de que valoren objetivamente la eficacia de las 
medidas adoptadas para la prevención y erradicación de la violencia de género y las 
medidas necesarias para su tratamiento.

2. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha realizará un informe anual sobre 
actuaciones en materia de violencia contra las mujeres, que se remitirá a las Cortes de 
Castilla-La Mancha en el que preceptivamente, se contemplen las actuaciones desarrolladas 
y recursos humanos, asistenciales y económicos destinados por la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la prevención, sensibilización, protección y 
recuperación de las víctimas de la violencia de género, así como información relativa al 
número de denuncias presentadas y a actuaciones llevadas a cabo por otras 
Administraciones Públicas sobre violencia de género.

En todo caso, se respetará la intimidad de la víctima, su entorno familiar, y 
especialmente la de las y los menores afectados.

TÍTULO V
Responsabilidad institucional

Artículo 33.  Responsabilidad institucional.
Los poderes públicos desarrollarán las actuaciones necesarias para la detección de 

situaciones de riesgo o existencia de violencia contra las mujeres, hijas e hijos menores, y 
darán cuenta de sus actuaciones sobre esta materia al Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, a través de los mecanismos de coordinación y colaboración que se establezcan, 
incluida la información necesaria para la elaboración del informe anual sobre actuaciones en 
materia de violencia contra las mujeres.

Artículo 34.  Prohibición para obtener ayudas públicas por prácticas laborales 
discriminatorias.

La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no subvencionará, 
bonificará o prestará ayudas públicas a aquellas empresas sancionadas por resolución 
administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas 
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando acrediten 
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o 
adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres. El órgano competente en materia de igualdad deberá dar su conformidad a dichas 
medidas.

A tal efecto, las empresas y entidades solicitantes deben presentar, junto con la solicitud 
de la ayuda, una declaración responsable del hecho de no haber sido nunca objeto de 
sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias o en el caso de 
haber sido sancionadas, haber cumplido los requisitos exigidos en el párrafo anterior.
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Artículo 35.  Ejercicio de la acción popular.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se personará ejerciendo la acción 

popular, en la forma que establezca la legislación procesal del Estado, en los procedimientos 
penales por violencia de género, en los casos de homicidio o asesinato, o cuando las 
especiales circunstancias lo aconsejen.

2. En los procedimientos en que la Junta ejerza la acción popular, si existieran hijas o 
hijos menores comunes, se solicitará la privación de la patria potestad al acusado.

Disposición adicional primera.  Consideración de orfandad absoluta.
En Castilla-La Mancha, dentro del marco de la distribución de competencias que 

atribuyen el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, se considerará en situación 
de orfandad absoluta, a efectos de concesión de subvenciones y acceso a los recursos, a las 
y los menores huérfanos por violencia de género, aunque el presunto progenitor homicida 
siga con vida.

Disposición adicional segunda.  Recursos para atender al acceso de las ayudas.
La Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

fijará en las correspondientes partidas presupuestarias las cuantías suficientes para 
garantizar el acceso a las ayudas que hace referencia esta ley.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 

que dispone esta ley y expresamente la siguiente:
Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las 

Mujeres Maltratadas.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.

Se modifica el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, en los siguientes términos:

«Para las mujeres mayores de 60 años víctimas de violencia de género se 
garantiza el acceso preferente a las plazas de residencias de mayores de la red 
pública.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo 
Público de Castilla-La Mancha.

El artículo 106 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 
Mancha, queda redactado de la siguiente manera:

«Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, 
totales o parciales, tienen la consideración de justificadas por el tiempo y en las 
condiciones en que así lo determinen los servicios sociales, de salud, o los servicios 
especializados en materia de género, según proceda.»

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección 
Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha.

Se modifica el párrafo b) del artículo 2 de la Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección 
Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha, que pasa a tener la 
siguiente redacción:

«La no discriminación por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión, origen 
nacional, étnico o social, idioma, discapacidad física, psíquica o sensorial, orientación 
sexual, identidad y expresión de género, condición económica o social, o cualquier 
otra circunstancia personal o social que afecte al menor de edad o a su familia.»

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 66  Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha

– 1028 –



Disposición final cuarta.  Competencias.
1. Esta ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de 

Castilla-La Mancha, que atribuye competencias exclusivas a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en el artículo 31.1.1.ª en materia de organización, régimen y 
funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; en el artículo 31.1.2.ª en relación con 
la vivienda; en el artículo 31.1.17.ª sobre el fomento de la cultura y de la investigación; en el 
artículo 31.1.20.ª en materia de asistencia social; así como en el artículo 31.1.31.ª sobre la 
protección y tutela de menores.

2. Asimismo, esta ley se aprueba al amparo de las competencias de desarrollo legislativo 
y ejecución atribuidas en el Estatuto de Autonomía previstas en el artículo 32.9 en materia 
de radio y televisión; en el artículo 33.11 relativas a las relaciones laborales; en el artículo 34 
respecto de la observancia de los tratados internacionales; así como las contenidas en el 
artículo 37.1 referidas a la educación.

Disposición final quinta.  Adaptaciones sobre el contenido del currículo regulador del 
sistema educativo.

La consejería competente en materia de educación desarrollará las actuaciones 
necesarias para adaptar el contenido del currículo regulador del sistema educativo en cada 
una de sus etapas, ciclos, grados y modalidades a lo previsto en la presente ley en los 
mismos plazos del calendario de implantación establecido por los apartados 3 a 6 de la 
disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Disposición final sexta.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones y adoptar las medidas 

que resulten precisas para el desarrollo y aplicación de esta ley.

Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-

La Mancha».
Toledo, 8 de octubre de 2018.–El Presidente, Emiliano García-Page Sánchez.
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§ 67

Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en 
Castilla y León

Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 243, de 20 de diciembre de 2010
«BOE» núm. 317, de 30 de diciembre de 2010
Última modificación: 29 de diciembre de 2017

Referencia: BOE-A-2010-20072

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo 
en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La violencia de género constituye, sin duda, la manifestación más grave de la 

desigualdad, del dominio y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres. Es una 
violación de los derechos fundamentales y un grave problema social que no puede tolerar 
ninguna sociedad asentada en valores de respeto y solidaridad.

La presente ley pretende, desde un enfoque multidisciplinar e integral, abordar este 
grave problema social estructural de primera índole profundizando en las medidas de 
sensibilización y prevención, así como de detección, y perfeccionando aquellas otras 
encaminadas a paliar los efectos devastadores que la violencia produce en las víctimas, 
teniendo como fin último la erradicación de la violencia de género en nuestra Comunidad 
Autónoma.

Partiendo del elemento esencial que caracteriza la violencia de género y que no es otro 
que el ser una violencia ejercida por los hombres contra las mujeres por el hecho de ser 
mujeres, como la más clara expresión de desigualdad basada en estereotipos sociales 
asociados al género. La presente ley, en consonancia con las normas internacionales, 
comunitarias, estatales y con otras normas autonómicas, avanza en la protección a todas las 
víctimas de la violencia ejercida sobre la mujer por el mero hecho de ser mujer. A los efectos 
de esta ley se entiende por violencia de género cualquier acto de violencia hacia las mujeres, 
que se ejerce contra ellas por el hecho de serlo, y que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluso las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se produce en la vida pública como 
privada, comprendiendo las distintas formas de violencia física, psicológica, sexual y 
económica, que tienen lugar en los ámbitos de la pareja, familiar, laboral y sociocomunitario.
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II
El reconocimiento internacional de la violencia de género como un problema social y 

estructural ha sido reciente. En los años setenta del siglo pasado, las primeras iniciativas 
encaminadas a abordar la violencia contra las mujeres estuvieron centradas en la familia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, adoptada el 10 de 
diciembre de 1948, establece en su artículo 2 que toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de sexo.

Un primer documento jurídico de reconocida autoridad en relación con los derechos 
humanos de las mujeres es la «Convención sobre eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la mujer de 1979». Por otro lado, la Tercera Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, celebrada en Nairobi en 1985, dio lugar a otro documento esencial, las Estrategias 
de Nairobi, en el que se contemplaron consideraciones directas relacionadas con la violencia 
de género.

En la Declaración sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1993, aparece por primera vez 
la definición de la violencia contra las mujeres como: «todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada». 
En esta Declaración se manifiesta que «la violencia hacia la mujer es uno de los 
mecanismos sociales fundamentales por el que se fuerza a la mujer a una subordinación 
respecto al hombre».

Avanzando en el reconocimiento internacional de la violencia contra las mujeres, la IV 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, identifica esas 
situaciones como una manifestación de las históricas relaciones de poder que existen y 
persisten entre mujeres y hombres, que derivan esencialmente de patrones culturales y 
presiones sociales.

De esta Conferencia Mundial surgió la Declaración y la Plataforma de Acción de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, cuyos contenidos han sido revisados en el 2000, donde 
se valoraron los logros alcanzados y se propusieron nuevas medidas, y en el año 2005 en la 
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing+10 donde se propone acelerar las tareas 
para hacer realidad la igualdad para las mujeres.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en la Resolución 2002/52 incluye nuevos 
actos de violencia de género como: «los crímenes pasionales, el matrimonio precoz y 
forzado, el infanticidio de niñas y los ataques de ácido y la violencia relacionada con la 
explotación sexual comercial y la explotación económica».

III
En el ámbito de la Unión Europea, el problema de la violencia de género se abordó, por 

primera vez, en el marco de la Comunicación de 1996 sobre la trata de mujeres, a la que 
siguió la puesta en marcha de la iniciativa Daphne en 1997, que pasó a convertirse, en el 
año 2000, en un programa completo para combatir la violencia.

En 1999, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, se declara que la igualdad 
entre hombres y mujeres y la eliminación de las desigualdades entre unos y otras son un 
objetivo que debe integrarse en todas las formas de las políticas y acciones de la Unión y 
sus miembros. Ese mismo año, 1999, se declaró Año Europeo de Lucha contra la Violencia 
de Género.

Asimismo existen diversas normas comunitarias que se ocupan del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en distintos ámbitos. Recientemente, cabe destacar la 
Decisión número 779/2007/CE por la que se establece, para el período 2007-2013, un 
programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los 
jóvenes y las mujeres, y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne III), 
que se viene desarrollando desde 1997, integrado en el programa general «Derechos 
fundamentales y justicia».

Importantes son también la Decisión Marco del Consejo de Europa de 15 de marzo 
de 2001, sobre el Estatuto de la víctima en el proceso penal, que señala la importancia de 
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evitar los procesos de victimización secundaria, así como la Directiva 2006/54/CE de 
Igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres, en asuntos de empleo y 
ocupación, que destaca la importancia de medidas en este ámbito, y la creación del Instituto 
Europeo para la Igualdad de Género.

Hay que señalar que el 1 de diciembre de 2009 ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa 
de 13 de diciembre de 2007, en el que se reconocen los derechos, libertades y principios 
enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de 
diciembre de 2000, con efectos jurídicamente vinculantes, entre los que se recoge, en su 
artículo 1, que «La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida», que se 
complementa con los artículos 2 y 3, que establecen el derecho de toda persona a la vida y a 
la integridad física y psíquica.

En particular, el Título III, Igualdad, consagra expresamente los principios de igualdad y 
no discriminación, recogiéndose en particular la no discriminación por razón de sexo y, en el 
artículo 23, la igualdad entre mujeres y hombres, que deberá garantizarse en todos los 
ámbitos, incluso en los de empleo, trabajo y retribución.

Por último, cabe destacar la aportación de la Junta de Castilla y León que, en materia de 
violencia de género, ha realizado en el marco de la Unión Europea durante la Presidencia de 
la delegación española del Comité de las Regiones, con la elaboración y aprobación del 
Dictamen para la prevención de la Violencia de Género, en octubre de 2009. Dicho Dictamen 
recoge una serie de recomendaciones para su posterior desarrollo por los países miembros, 
partiendo de la premisa de que la violencia contra las mujeres constituye una agresión contra 
las libertades y derechos fundamentales humanos y un obstáculo en la consecución de la 
equiparación de oportunidades con los hombres.

IV
En España, la Constitución de 1978 recoge en su artículo primero el principio de 

igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y establece en el artículo 9.2 
que «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Además cabría citar algunos de 
los preceptos que recogen derechos fundamentales que se ven conculcados ante supuestos 
de violencia de género, como son el artículo 14 (igualdad ante la ley), o el artículo 15 
(derecho a la vida, la integridad física y moral).

Es a partir de 1998 cuando se desarrolla en el ámbito nacional la regulación específica 
de la protección hacia la mujer que sufre malos tratos, a través del I Plan de Acción contra la 
violencia de género en el ámbito doméstico.

En los últimos años se han producido importantes avances normativos en el 
reconocimiento de la violencia contra las mujeres y en la creación de mecanismos de 
protección de las víctimas: la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas 
concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 
extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; la Ley 27/2003, de 31 de julio, 
reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género y, por último, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil 
y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

La Ley Orgánica 1/2004 es la primera ley europea que recoge una respuesta global 
frente a la violencia hacia la mujer en el ámbito de las relaciones de pareja, donde, además 
de las disposiciones judiciales y penales, se incluyen aspectos preventivos, educativos, así 
como el reconocimiento de unos derechos sociales, laborales y asistenciales a las mujeres.

V
La Comunidad de Castilla y León dicta, en el año 2003, la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León, siendo conscientes, 
ya en ese momento, de que la violencia contra las mujeres es la máxima expresión de 
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desigualdad que puede darse. La ley tiene como objetivo general prevenir situaciones de 
violencia de género, a través de la erradicación de las relaciones desiguales de poder entre 
mujeres y hombres, haciendo efectiva la igualdad real.

Dentro de su articulado, y como objetivos específicos, la citada ley, no sólo pretende 
prevenir las situaciones de violencia contra la mujer, sino prestar atención, protección y 
asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género y a otras mujeres con necesidades 
especiales por razón de género.

Para ello fija los criterios esenciales que garantizan, en el ámbito de Castilla y León, una 
asistencia integral a la mujer en materia de violencia y establece medidas de acción positiva 
para la promoción y protección de la salud de las mujeres en general y, en especial, en 
materia de malos tratos a la mujer.

Sistematiza y refunde la Red de Asistencia a la Mujer en Castilla y León. Crea la 
Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, crea 
el Consejo Regional de la Mujer de Castilla y León e impone la creación, en el plazo de un 
año, de la Comisión Regional contra la Violencia hacia la Mujer.

Aun siendo esenciales las disposiciones reguladas en aquella ley, y a las cuales viene 
dándose adecuado cumplimiento, el transcurso del tiempo y las modificaciones estatutarias 
producidas hacen necesaria una ley específica que contemple los distintos supuestos de 
violencia hacia la mujer, y un nuevo impulso legislativo a esta materia, concretando las 
acciones positivas señaladas en la Ley de Igualdad pero respetando siempre los principios 
que la inspiran.

El II Plan contra la Violencia de Género en Castilla y León (2007-2011), aprobado por 
Decreto 2/2007, de 12 de enero, establece como actuación específica dirigida a los poderes 
públicos de la Comunidad la promulgación de una ley contra la violencia de género, que 
contribuya al desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, abordando la 
violencia de género desde una perspectiva integral.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuya reforma ha sido aprobada por 
Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, dispone en su artículo 8.2 que «Corresponde a 
los poderes públicos de Castilla y León promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
castellanos y leoneses en la vida política, económica, cultural y social». Además, el 
artículo 14, en su apartado 1 prohíbe expresamente la discriminación de género, y en su 
apartado 2 exige a los poderes públicos de la Comunidad «la adopción de acciones positivas 
para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sobre todo en los ámbitos 
educativo, económico, laboral, en la vida pública, en el medio rural, en relación con la salud y 
con los colectivos de mujeres en situación de necesidad especial, particularmente las 
víctimas de violencia de género». A partir de esta reforma estatutaria se ha recogido como 
competencia exclusiva autonómica (artículo 70.1.11.ª) «La promoción de la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, con particular atención a las mujeres víctimas 
de violencia de género».

La presente ley desarrolla el mandato estatutario para aportar a nuestra sociedad, y 
principalmente a las víctimas, una necesaria respuesta que garantice la seguridad y la 
recuperación integral de las mujeres y de las personas dependientes de las mismas. En un 
estado de derecho, la ley es un instrumento privilegiado y el único válido para dar cobertura 
y garantía a los cambios sociales. Esta ley pretende ser un instrumento para la consecución 
de la efectividad del derecho fundamental a vivir sin violencia, del que se derivan deberes 
para todos los poderes públicos respecto a la garantía del efectivo ejercicio del mismo, 
debiendo contar con las mujeres afectadas para conocer sus necesidades.

VI
La ley pretende ser un instrumento efectivo para eliminar la violencia de género, 

potenciando los instrumentos de prevención y sensibilización dirigidos a toda la sociedad, 
formando específicamente a profesionales en esa materia y articulando una serie de 
recursos que presten una atención integral a todas aquellas mujeres, y a las personas a su 
cargo, que padecen situaciones de violencia, regulando la necesaria coordinación que debe 
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existir entre las distintas instituciones y organizaciones que trabajan en esta materia para 
alcanzar el fin último que persigue la ley: erradicar la violencia de género.

Para ello, se quiere regular con el máximo rango normativo de la Comunidad de Castilla 
y León las distintas actuaciones dirigidas a erradicar la violencia de género, que se asientan 
en dos pilares: la prevención y la atención integral; estructurándose la ley en un título 
preliminar, tres títulos, una disposición derogatoria, una disposición transitoria y cuatro 
finales.

En el Título Preliminar se establece el objeto definiendo el concepto de violencia de 
género y estableciendo el ámbito de aplicación territorial, objetivo y subjetivo. El concepto de 
violencia de género, abarca cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, como 
expresión de desigualdad entre mujeres y hombres y con independencia del ámbito en el 
que se produzca. Se establecen los principios rectores de actuación, garantizando la 
protección de la intimidad de las víctimas en todas las actuaciones y procedimientos que a 
tal efecto se tramiten en esta materia. Asimismo, se recogen las competencias de la 
Comunidad Autónoma y Entidades Locales de conformidad con el Estatuto de Autonomía.

El Título I regula las medidas de sensibilización, investigación y prevención frente a la 
violencia de género. Este título desarrolla uno de los pilares sobre los que se asienta la ley: 
la prevención. En el Capítulo I se recogen las medidas de sensibilización dirigidas a toda la 
sociedad. Se contempla la realización de estudios y trabajos de investigación que nos 
permitan conocer con mayor precisión las causas y consecuencias de la violencia, así como 
la colaboración de los medios de comunicación. En el Capítulo II se regula la prevención, 
destacando las medidas de formación de todas las personas que en los diferentes ámbitos 
profesionales intervienen en la atención integral a las mujeres, y en especial la incidencia de 
la prevención en el ámbito educativo y sanitario.

El otro pilar sobre el que se asienta esta ley es el dedicado a la atención integral, 
regulándose en su Título II. La atención integral incluye todas las medidas dirigidas a 
asegurar la integridad física y psíquica de las víctimas, y la atención desde distintos ámbitos: 
social, jurídico, psicológico, sanitario, laboral, económico. Este título se inicia con un 
precepto donde se reconoce el derecho a la atención integral a las víctimas de todas las 
formas de violencia previstas en esta ley y en el que se establece un catálogo de derechos 
que se reconocen por primera vez a las mujeres víctimas de violencia de género en Castilla 
y León. En este mismo artículo se recogen los principios que inspiran la actuación en esta 
materia. Como novedad a destacar se contempla a las personas dependientes de la mujer, 
menores y mayores, como víctimas de la violencia de género y posibles beneficiarias de sus 
recursos. Asimismo, se quiere significar la importancia de las entidades privadas sin ánimo 
de lucro en la atención a las víctimas y su colaboración con los poderes públicos, que 
cuenten con profesionales especializados.

El primero de los capítulos regula la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia 
de género de Castilla y León, incluyendo una relación de los distintos recursos que se 
ofrecen para satisfacer las necesidades de las víctimas. Además, las prestaciones de la Red 
se extienden a las mujeres que sufren vulneración de sus derechos por razón de género.

Se remite a un posterior desarrollo normativo la regulación de los requisitos para acceder 
a los distintos recursos, así como el contenido y características de los mismos.

La atención a la mujer se completa con otras medidas en el ámbito judicial, del empleo, 
de la función pública, de prestaciones tecnológicas, así como en el ámbito educativo y en el 
acceso a la vivienda.

En otro capítulo se recoge la protección especial prevista en situaciones específicas de 
mayor vulnerabilidad o de concurrencia de factores de riesgo añadidos, como son el tráfico y 
explotación sexual, algún grado de discapacidad, la condición de ser mujer e inmigrante, las 
dificultades de acceso a los recursos desde el medio rural, o cualquier otra circunstancia que 
pudiera agravar el riesgo o la vulnerabilidad de las mujeres, como la pertenencia a etnias 
minoritarias.

El Título II se cierra con un capítulo dedicado a la Seguridad, donde, en el marco de las 
competencias autonómicas, se destaca la importancia de la colaboración en la protección de 
las mujeres víctimas de violencia.

Por último, el Título III regula los instrumentos de Planificación y de Coordinación como 
ejes rectores de una política pública de carácter integral, orientada a sumar los esfuerzos de 
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las instituciones, asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro que trabajan en la erradicación 
de la violencia de género.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones de carácter general

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto regular todas aquellas medidas tendentes a erradicar la 

violencia de género mediante la sensibilización a la sociedad sobre esta lacra social, la 
prevención y la atención integral a sus víctimas a fin de conseguir su recuperación efectiva, 
entendiendo por tales no sólo a la mujer sino también a las personas que de ella dependan.

Artículo 2.  Concepto y formas de violencia de género.
1. A los efectos de esta ley se entiende por violencia de género cualquier acto de 

violencia hacia las mujeres, que se ejerce contra ellas por el hecho de serlo, y que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluyendo las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
produce en la vida pública como privada.

2. Quedan incluidas dentro del ámbito de aplicación de la ley todas las manifestaciones 
de violencia hacia la mujer, como expresión de la desigualdad y las relaciones de poder de 
los hombres hacia las mujeres, ejercida de alguna de las siguientes formas:

a) Violencia física, que comprende cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer 
con resultado o riesgo de producir lesión física o daño.

b) Violencia psicológica, que incluye toda acción u omisión intencional que produce en 
las mujeres desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o 
vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento con 
privación de sus relaciones sociales, culpabilización, limitaciones de su ámbito de libertad y 
cualesquiera otros efectos semejantes.

c) Violencia sexual, que consiste en cualquier acto de naturaleza sexual no consentido 
por las mujeres, como son las agresiones y los abusos sexuales.

d) Violencia económica, que consiste en la privación intencionada y no justificada 
legalmente de los recursos necesarios para el bienestar físico o psicológico de las mujeres y 
personas dependientes de las mismas, así como la discriminación en la disposición de los 
recursos compartidos en el ámbito familiar o de pareja.

e) Tráfico y trata de mujeres y niñas con fines de explotación.
f)   Violencia originada por la aplicación de tradiciones culturales que atenten o vulneren 

los derechos humanos.
g) Acoso sexual, cuando se trate de un comportamiento verbal, no verbal o físico no 

deseado de índole sexual contra una mujer por razón de su género que tenga como objeto o 
produzca el efecto de atentar contra su dignidad, o le cree un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante, ofensivo o molesto.

h) Acoso laboral por razón de género, consistente en la realización de actuaciones 
discriminatorias o la amenaza de éstas en el ámbito laboral cuando tengan como causa o 
estén vinculadas con su condición de mujer.

i) Cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, 
la integridad o la libertad de las mujeres basada en la pertenencia al sexo femenino.

Las formas de violencia anteriormente descritas pueden manifestarse en alguno de los 
siguientes ámbitos:

ámbito de la pareja, ex pareja o relación de afectividad análoga,
ámbito familiar,
ámbito laboral,
ámbito social o comunitario.
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Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
1. El ámbito territorial de aplicación de esta ley es la Comunidad de Castilla y León.
2. Las medidas contempladas en la presente ley serán de aplicación a todas las mujeres 

que vivan, residan o trabajen en Castilla y León y que se encuentren en una situación de 
violencia de género, así como a todas aquellas personas dependientes de las mismas. 
Corresponde a las entidades públicas y privadas competentes desarrollar las medidas de 
sensibilización, prevención y atención a las personas beneficiarias de esta ley.

Artículo 4.  Principios rectores.
Los siguientes principios regirán las actuaciones que se lleven a cabo para la 

consecución de las medidas previstas en la presente ley:
a) Enfoque integral de la violencia de género y consideración desde su naturaleza 

multidimensional y transversal.
b) Prevención como eje fundamental para erradicar la violencia contra las mujeres, 

analizando sus causas y fomentando actitudes desde la perspectiva de género que 
promuevan la igualdad de oportunidades a través de medidas de sensibilización, 
investigación y formación.

c) Coordinación y colaboración entre todas las entidades públicas y privadas y los 
agentes sociales y económicos implicados en el ámbito de la violencia de género.

d) Atención integral, inmediata, próxima y permanente a las víctimas que se incluyen en 
el artículo 20 de esta ley, respetando la diversidad y las diferencias, teniendo en cuenta las 
necesidades derivadas de su residencia en el medio rural, de su situación de discapacidad o 
de su condición de inmigrantes, favoreciendo, en todo caso, la recuperación social y laboral 
de las víctimas de violencia de género.

e) Intervención multidisciplinar prestada por profesionales con la cualificación técnica 
correspondiente.

f) Efectividad, eficacia y celeridad en la prestación de los servicios que resulten más 
adaptados a las necesidades de cada caso.

g) Protección de la intimidad y privacidad de las víctimas y personas beneficiarias en las 
actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género.

h) Participación de las mujeres afectadas, directamente o a través de entidades 
representativas de carácter asociativo.

i) Equidad territorial en las actuaciones que se deriven de la ley.

Artículo 5.  Competencias de la Comunidad de Castilla y León.
Para garantizar el cumplimiento de la presente ley, conforme al Estatuto de Autonomía, y 

sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado y a las Entidades Locales, 
corresponde a la Administración de la Comunidad de Castilla y León:

a) Establecer las directrices para erradicar la violencia de género en el ámbito territorial 
de Castilla y León, promoviendo las condiciones necesarias para su aplicación, a través de 
la aprobación de instrumentos de planificación que orienten la actividad de la Comunidad 
Autónoma dirigida a la erradicación de la violencia, durante el período de vigencia que se 
establezca en los mismos.

b) Garantizar el derecho a la atención integral.
c) Creación, promoción, impulso y programación de la Red de Atención a las mujeres 

víctimas de violencia de género y a las personas dependientes de las mismas, asegurando 
su adecuado funcionamiento.

d) Prestar asistencia a las instituciones públicas y privadas de la Red de Atención a las 
mujeres víctimas de violencia de género.

e) Impulsar la coordinación de las actuaciones en materia de violencia de género.
f) Cualquier otra que se derive de la presente ley.

Artículo 6.  Competencias de las Entidades Locales.
Sin perjuicio de las competencias propias de las Entidades Locales y de su obligación 

como poderes públicos de luchar contra la violencia de género como lacra social, será, en 
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todo caso, competencia de las provincias y de los municipios con población superior 
a 20.000 habitantes:

a) Aprobar y ejecutar en su respectivo ámbito instrumentos de planificación contra la 
violencia de género, que, en todo caso, deberán guardar la debida coherencia con las 
directrices que para erradicar la violencia de género haya aprobado la Comunidad de Castilla 
y León.

b) Prestar aquellos programas y servicios que les sean propios, conforme a la legislación 
de régimen local, garantizando su mantenimiento.

c) Colaborar en la gestión de la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de 
género establecida en la presente ley, de acuerdo con lo estipulado en los instrumentos de 
colaboración que al efecto se establezcan con la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 7.  Acreditación de la situación de violencia.
La situación de violencia de género se podrá acreditar, a los efectos de la presente ley, 

por alguno de los siguientes medios:
a) Resolución judicial otorgando la orden de protección o acordando medida cautelar a 

favor de la víctima atinente a causa criminal por violencia de género.
b) Sentencia firme de cualquier orden jurisdiccional que declare que la mujer padeció 

violencia en cualquiera de las formas recogidas en el artículo 2 de la presente ley.
c) Certificación o informe de los servicios sociales o sanitarios de la administración 

pública autonómica o local.
d) Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
e) Excepcionalmente y hasta tanto se dicte la orden de protección, será título de 

acreditación de la situación de violencia de género el informe del Ministerio Fiscal que 
indique la existencia de indicios de que la demandante de alguno de los recursos previstos 
en la presente ley es víctima de tal violencia.

Para la determinación del medio de acreditación de la condición de ser víctima de 
violencia de género se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora de cada recurso.

TÍTULO I
Sensibilización, Investigación y Prevención

CAPÍTULO I
Sensibilización e Investigación

Artículo 8.  Objeto.
Las medidas de sensibilización e investigación previstas en la presente ley se dirigen a 

fomentar un cambio de actitud en la sociedad favoreciendo la igualdad de mujeres y 
hombres, rompiendo estereotipos y comportamientos sexistas o discriminatorios hacia la 
mujer que fomentan y favorecen la violencia de género.

Artículo 9.  Sensibilización.
1. Con el objetivo de modificar los estereotipos y prejuicios existentes, los poderes 

públicos de Castilla y León, en su ámbito de competencias, realizarán e impulsarán 
campañas de sensibilización que deberán tener en cuenta la violencia de género desde su 
naturaleza multidimensional y como manifestación de la desigualdad entre hombres y 
mujeres, incidiendo en su origen y causas, diferenciándolas de otras cuestiones de cualquier 
índole, y presentando a las mujeres que han padecido esa violencia como personas que han 
podido superar con éxito tales situaciones.

2. Asimismo llevarán a cabo periódicamente e impulsarán campañas informativas 
destinadas a la difusión y conocimiento de:

a) Los derechos de las víctimas.
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b) Los recursos disponibles y la forma de acceder a los mismos.
c) Los deberes de la ciudadanía ante el conocimiento de situaciones de violencia.
d) La repulsa social a los agresores contra la mujer.
3. Ante la dificultad de acceso a la información por distintas circunstancias o condiciones, 

se desarrollarán campañas específicas en el medio rural, para las personas inmigrantes, 
adolescentes y las personas con discapacidad.

4. Sin perjuicio de lo anterior, llevarán a cabo actuaciones en materia de sensibilización 
dirigidas de forma específica al ámbito laboral, y estarán destinadas a difundir el derecho de 
todas las trabajadoras a ser tratadas con dignidad y a eliminar el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo, prestando especial atención a la prevención y sensibilización sobre el acoso 
laboral como consecuencia de embarazo o maternidad.

5. La Administración de la Comunidad de Castilla y León, en la planificación y desarrollo 
de las campañas de sensibilización, podrá contar con la colaboración de distintas entidades 
públicas y privadas, con agentes sociales y económicos, así como con profesionales 
cualificados.

Artículo 10.  Investigación.
Los poderes públicos de Castilla y León impulsarán y desarrollarán, en su ámbito 

correspondiente, la realización de estudios y trabajos de investigación sobre las causas y 
consecuencias de la violencia de género en el medio rural y en el medio urbano. Dichos 
estudios y trabajos se dirigirán a profundizar en el conocimiento de esta lacra social, de 
modo que los resultados reviertan en fórmulas de actuación eficaces que posibiliten su 
erradicación. Cuando se considere necesario se procederá a su divulgación pública y 
gratuita.

Artículo 11.  Manifestaciones culturales y artísticas.
Los poderes públicos de Castilla y León, en el ámbito de sus competencias, impulsarán 

todo tipo de manifestaciones culturales y artísticas que potencien aspectos recogidos en la 
presente ley, y en las que se propongan estrategias o espacios dirigidos a sensibilizar a la 
sociedad en la prevención y erradicación de la violencia de género.

Artículo 12.  Publicidad.
En los términos establecidos en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 

Publicidad, y mediante el ejercicio de las acciones previstas en la misma, los poderes 
públicos de Castilla y León, en el ámbito de sus competencias, velarán para impedir la 
existencia de publicidad ilícita, entendiendo por tal aquella que suponga un trato vejatorio de 
la imagen de la mujer induciendo a cualquier tipo de violencia sobre la misma.

Artículo 13.  Convenios de autorregulación.
Los poderes públicos promoverán acuerdos de autorregulación en todos los medios de 

comunicación social, en los que se recojan pautas de orientación sobre cómo tratar la 
violencia de género y la imagen de las mujeres.

CAPÍTULO II
Prevención

Artículo 14.  Objeto.
1. Las medidas de prevención irán encaminadas a detectar y conocer las causas y 

efectos de las situaciones de riesgo en que se encuentren las víctimas y posibles víctimas de 
violencia de género, así como a evitar que les causen daños efectivos.

2. Con este objetivo, los poderes públicos de Castilla y León, en el ámbito de sus 
competencias, desarrollarán las actuaciones necesarias a través de los puntos de 
información y asesoramiento a las mujeres, de los servicios sociales, sanitarios o educativos, 
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prestando especial atención a las mujeres pertenecientes a ámbitos donde la situación de 
riesgo pueda ser mayor.

Artículo 15.  Formación.
1. Los poderes públicos de Castilla y León, en el ámbito de sus competencias, 

impulsarán y desarrollarán programas de formación específicos para profesionales de los 
distintos ámbitos vinculados a la violencia de género, tales como el sanitario, policial, social, 
educativo, judicial, laboral, psicológico y de los medios de comunicación.

2. Se impulsará la inclusión de módulos sobre la prevención y atención a las víctimas de 
violencia de género en cursos que se realicen por las instituciones públicas y privadas.

3. Los poderes públicos de Castilla y León, en el ámbito de sus competencias, adoptarán 
las medidas necesarias para una formación básica, progresiva y permanente sobre violencia 
de género del personal que las atienda, a fin de hacer efectivas las disposiciones contenidas 
en esta ley.

4. En los temarios de los procesos de selección para el acceso al empleo público de la 
administración autonómica y local se deberán incluir contenidos relativos al conocimiento y la 
prevención de la violencia de género.

Artículo 16.  Diálogo Social.
1. Los poderes públicos de Castilla y León, en el ámbito de sus competencias, 

promoverán, con el acuerdo de las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas en Castilla y León, la elaboración y divulgación de materiales, así como la 
organización de jornadas informativas y de formación, dirigidos a la prevención y atención de 
la violencia de género y al reconocimiento de los derechos de las víctimas, en el ámbito 
laboral y social.

2. Igualmente se impulsará la inclusión de la lucha contra la violencia de género como 
materia objeto del Diálogo Social, mediante la investigación, el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas o cualquier otro instrumento.

Artículo 17.  Prevención en el sistema educativo.
1. El sistema educativo de Castilla y León, de conformidad con la legislación vigente en 

materia de educación, deberá estar orientado al desarrollo integral de la persona al margen 
de los estereotipos y roles en función del sexo, el rechazo de cualquier tipo de violencia y el 
fomento de actitudes en el alumnado que les permita actuar de forma responsable, 
autónoma, y prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

A tal fin se impulsará la formación del profesorado en valores de igualdad y en la 
prevención de la violencia de género.

2. Las Consejerías competentes en materia educativa y en materia de violencia de 
género elaborarán, desarrollarán y difundirán materiales didácticos que transmitan valores 
de igualdad, respeto y tolerancia, de manera que se favorezca la prevención de actitudes y 
situaciones violentas o sexistas.

3. La Consejería competente en materia educativa garantizará que en los centros 
escolares, a través de los Consejos Escolares, se preste una especial atención a los 
contenidos de los materiales y libros de texto utilizados en los diferentes niveles del sistema 
educativo a fin de evitar que éstos contengan elementos sexistas o discriminatorios que no 
contribuyan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a la prevención de la 
violencia de género.

Artículo 18.  Estudios universitarios.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León, con pleno respeto a la 

autonomía universitaria, impulsará, promoverá e incorporará, en el marco de sus 
competencias, contenidos específicos sobre violencia de género en la correspondiente 
Programación Universitaria.

2. En especial, se promoverá la existencia de contenidos sobre igualdad de mujeres y 
hombres y sobre violencia de género en los ámbitos académicos relacionados o que tengan 
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que intervenir en la atención a las mujeres, y en los que formen a profesionales de la 
enseñanza y de los medios de comunicación.

Artículo 19.  Prevención y atención en el ámbito sanitario.
1. Los instrumentos de planificación que se elaboren en el ámbito sanitario contendrán 

las medidas y protocolos de actuación, en los diferentes niveles y servicios del Sistema de 
Salud de Castilla y León, necesarios para la prevención, detección precoz e intervención 
frente a la violencia de género, de modo que las víctimas reciban una atención y asistencia 
sanitaria adecuada a sus necesidades.

2. Asimismo, en el instrumento básico de planificación sanitaria se incorporarán las 
medidas necesarias que permitan la elaboración de estadísticas y la evaluación de las 
actividades desarrolladas frente a la violencia de género en ese ámbito.

3. El Servicio Público de Salud de Castilla y León garantizará a las mujeres que sufren o 
hayan sufrido violencia de género el derecho a la atención y asistencia sanitaria 
especializada.

TÍTULO II
Atención integral

Artículo 20.  Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
1. Las mujeres víctimas de la violencia de género y personas dependientes de las 

mismas tienen derecho a la atención integral, garantizándoseles los recursos previstos en 
esta ley siempre que reúnan los requisitos de acceso a los mismos, de acuerdo con lo que 
normativamente se establezca.

Asimismo, y en los términos recogidos en la presente ley, se reconoce a las mujeres 
víctimas de violencia de género los siguientes derechos:

a) Derecho a la información sobre los distintos recursos de atención.
b) Derecho a la atención especializada.
c) Derecho a la intimidad y privacidad.
d) Derecho a la atención social.
e) Derecho a la atención psicológica.
f) Derecho a la asistencia jurídica.
g) Derecho a la atención sanitaria.
h) Derecho a la escolarización inmediata de los menores.
2. A los efectos de la presente ley se entiende por menores dependientes de la mujer 

víctima de violencia de género los que se encuentren bajo la patria potestad, o guarda y 
custodia de la mujer agredida. Las personas mayores dependientes de la mujer serán 
aquellas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad requieran del apoyo 
económico o asistencial de la mujer agredida.

3. La citada atención se prestará bajo los principios de prevención, integralidad, 
solidaridad, transversalidad, planificación, profesionalidad, multidisciplinariedad, calidad y 
coordinación.

CAPÍTULO I
Estructura de la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de género 

de Castilla y León

Artículo 21.  Concepto y acceso.
1. La Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León 

es el conjunto de centros y servicios destinados a la atención integral de las mujeres 
víctimas de alguna de las formas de violencia de género previstas en esta ley, así como de 
las personas de ellas dependientes, menores o mayores.
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2. El acceso a los recursos que integran la Red de Atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género de Castilla y León será objeto de desarrollo normativo.

Artículo 22.  Entidades privadas sin ánimo de lucro.
Las entidades privadas sin ánimo de lucro podrán integrar sus recursos en la Red de 

Atención a las mujeres víctimas de violencia de género, siempre que actúen en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, tengan como finalidad, entre otras, la lucha contra la 
violencia de género y el apoyo a las mujeres que sufren vulneración de sus derechos por 
razón de género, y que cuenten con profesionales especializados, en el marco que 
establezca la Consejería competente en materia de violencia de género.

Sección I. Centros

Artículo 23.  Concepto y tipos.
1. Son centros integrados en la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de 

género de Castilla y León aquellos de titularidad pública o privada que se encuentran 
debidamente inscritos en el correspondiente registro de la Comunidad Autónoma y cumplen 
el resto de requisitos legalmente establecidos, estando destinados a atender las 
necesidades de atención, información y alojamiento temporal que puedan tener las víctimas 
de la violencia de género.

2. Los centros se clasifican entre otros en: centros de emergencia, casas de acogida y 
pisos tutelados.

Artículo 24.  Centros de emergencia.
1. Los centros de emergencia son aquellos en los que se acogerá con carácter urgente a 

las mujeres víctimas y, en su caso, a cualquier otra persona bajo su dependencia, con el 
objeto de garantizar su integridad y seguridad personal, y que deben funcionar las 
veinticuatro horas al día los trescientos sesenta y cinco días del año.

2. Los centros de emergencia estarán atendidos por un equipo social especializado que 
orientará a las víctimas, facilitando las prestaciones que permitan una rápida resolución de la 
situación de crisis, y en su caso acompañando en los trámites necesarios para su protección 
y defensa.

Artículo 25.  Casas de acogida.
Son casas de acogida aquellas viviendas que tienen por objeto dispensar por personal 

especializado alojamiento seguro, así como manutención a las mujeres víctimas y, en su 
caso, a las personas dependientes de ellas, para llevar a cabo su recuperación integral, 
desde los ámbitos psicológico, educativo, sanitario, laboral y jurídico, actuando en 
coordinación con las entidades competentes, y favoreciendo la superación de los efectos de 
la violencia de todas las personas afectadas.

Artículo 26.  Pisos tutelados.
Los pisos tutelados son aquellas viviendas que tienen por objeto dispensar, en régimen 

de autogestión, alojamiento y seguimiento psicosocial a las mujeres víctimas y, en su caso, a 
las personas dependientes de ellas, cuando precisan apoyo en la consecución de su 
autonomía personal.

Artículo 27.  Organización y funcionamiento.
La organización y funcionamiento, los medios personales y materiales necesarios, así 

como su estructura y los demás elementos necesarios para su gestión, serán objeto de 
desarrollo normativo.
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Sección II. Servicios

Artículo 28.  Concepto.
1. Con la finalidad de facilitar la prevención de la violencia de género, el diagnóstico y la 

valoración de la situación, así como la protección, la información, la atención y la inserción 
de las personas beneficiarias de la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de 
género de Castilla y León, en cada provincia se crearán servicios de atención especializada 
dependientes del departamento competente de la Junta de Castilla y León, que prestarán los 
siguientes servicios:

a) Servicios de atención e información especializada y permanente que presten 
información integral a cualquier persona sobre los recursos al alcance de las víctimas de 
violencia, derivando, en su caso, el asunto al recurso más adecuado y con la oportuna 
coordinación. El acceso a este servicio es universal y confidencial, sin que sea necesario 
aportar datos de identificación personal, ni acreditar la situación de violencia. Se prestará 
especial atención a la diversidad y especificidad de las mujeres especialmente vulnerables y 
de las que habiten en el medio rural.

b) Servicios de carácter jurídico que presten asesoramiento a las víctimas de violencia 
en todo tipo de materias que guarden relación con su situación, de tal manera que ellas 
puedan conocer las actuaciones a realizar y las consecuencias jurídicas que se deriven de 
las decisiones que puedan adoptar.

c) Servicios de atención psicológica que ofrezcan apoyo psicológico directo a las 
víctimas de violencia de género, orientado a reparar el daño sufrido mediante una 
intervención integral y especializada, promoviendo su autonomía personal y social.

d) Servicios para la inserción laboral, orientados a la incorporación al mercado laboral de 
las mujeres víctimas de violencia y favoreciendo una formación de las mismas que permita 
aumentar sus oportunidades de encontrar trabajo, asegurando la debida coordinación entre 
los diversos servicios y los recursos.

e) Intervención con agresores que facilite, a los que lo soliciten, la incorporación a 
programas específicos de reeducación, que comprenderán tratamiento psicológico.

f) La gestión de las ayudas económicas dirigidas a favorecer la autonomía e 
independencia económica de las mujeres víctimas de violencia.

g) Servicio de urgencia social.
h) Aquellos otros que considere necesarios la Administración Autonómica.
2. Estos servicios se prestarán por profesionales especializados de la psicología, del 

derecho y del trabajo social en cada capital de provincia, pudiendo desplazarse al medio 
rural para atender esos servicios en función de la demanda.

3. La estructura y organización de los servicios mencionados en los apartados anteriores 
se desarrollará mediante normativa específica.

CAPÍTULO II
Otros recursos

Artículo 29.  Acciones judiciales.
En los términos establecidos en la legislación vigente, la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León, a través de los letrados de sus Servicios Jurídicos, ejercitará las acciones 
judiciales oportunas en los procesos penales por violencia de género.

Artículo 30.  Acceso al empleo.
1. Con el fin de favorecer la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de 

género, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León acordará su integración preferente 
en todos los programas de formación profesional, ocupacional, continua y de inserción 
laboral que se pongan en marcha.
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Los cursos de formación profesional ocupacional podrán contemplar ayudas económicas 
para las mujeres que sufren violencia de género, según las condiciones que normativamente 
se establezcan.

2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León impulsará programas o 
actuaciones para la inserción laboral por cuenta ajena o propia de las mujeres víctimas, 
proporcionando específicamente instrumentos para la formación, la búsqueda de empleo y la 
creación de empresas.

Artículo 31.  Derechos de las empleadas públicas de las Administraciones Públicas de 
Castilla y León.

En los términos establecidos en la normativa aplicable, las empleadas públicas víctimas 
de violencia de género que presten sus servicios en la Administración de Castilla y León 
tendrán derecho a solicitar excedencia por razón de violencia de género, a entender 
justificadas las ausencias del puesto de trabajo, a la reducción de la jornada laboral y la 
reordenación del tiempo de trabajo, así como el derecho al traslado de puesto de trabajo.

La Junta de Castilla y León, en el marco de la colaboración entre las Administraciones 
Públicas de Castilla y León, fomentará la movilidad geográfica de las empleadas públicas 
víctimas de violencia de género.

Artículo 32.  Puntos de encuentro.
1. La Consejería competente en materia de familia facilitará puntos de encuentro familiar 

para llevar a cabo las visitas de los progenitores a sus descendientes en los supuestos de 
ruptura de la relación de pareja, ante situaciones de violencia de género, cuando así se 
acuerde por la autoridad administrativa o judicial competente.

Dichos puntos de encuentro familiar, que actuarán coordinadamente con los recursos, 
servicios y profesionales contra la violencia de género, serán atendidos por un equipo 
multidisciplinar y contarán con personal especializado en atención a las víctimas de violencia 
de género, que velará por su seguridad y bienestar.

2. Los puntos de encuentro familiar estarán ubicados en los municipios capitales de 
provincia y en los de más de 20.000 habitantes. Igualmente, podrán existir en municipios con 
menor número de habitantes, cuando la demanda del servicio así lo aconseje.

Artículo 33.  Prestaciones tecnológicas.
1. Tienen la consideración de prestaciones tecnológicas la puesta a disposición de los 

dispositivos de alarma y los de naturaleza similar, destinados a proporcionar seguridad a las 
víctimas de violencia de género, facilitando su localización y comunicación inmediata.

2. Los poderes públicos de Castilla y León, en el ámbito de sus competencias, 
coordinarán la implantación de las diversas prestaciones tecnológicas que en el territorio de 
la Comunidad Autónoma se pongan a disposición de las víctimas, y tenderán a unificarlas. 
Asimismo, podrán diseñar e implantar sistemas especiales de protección para las mujeres 
que, estando en una situación de riesgo, los necesiten.

Artículo 34.  Ámbito educativo.
1. La Consejería competente en materia de educación asegurará la escolarización 

inmediata del alumnado que se vea afectado por cambios de centro derivados de situaciones 
de violencia de género facilitando que los centros educativos presten la atención requerida.

2. Las ayudas que se destinen a las unidades familiares en materia de gastos escolares, 
transporte, comedor y actividades extraescolares incluirán, como criterio de valoración 
específico, el ser víctima de violencia de género.

3. Dicho criterio se tendrá en cuenta para el acceso preferente de los menores en la 
adjudicación de plazas ofertadas en los centros de educación infantil financiados con fondos 
públicos.
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Artículo 35.  Acceso a la vivienda.
1. A los efectos de facilitar el acceso a una vivienda a las mujeres víctimas de violencia 

de género con dificultades económicas, la Consejería competente en materia de vivienda 
establecerá un acceso prioritario a una vivienda con algún tipo de protección pública, de 
acuerdo con la legislación sectorial aplicable y en las condiciones que normativamente se 
determinen. Asimismo, se considerará como circunstancia especial ser víctimas de violencia 
de género a efectos de percibir ayudas económicas para la adquisición o arrendamiento de 
una vivienda.

2. La Consejería competente en materia de vivienda promoverá acuerdos con las 
Corporaciones Locales para la cesión de uso temporal de viviendas de titularidad 
autonómica a las mujeres víctimas de violencia de género.

CAPÍTULO III
Mujeres especialmente vulnerables

Artículo 36.  Tráfico y explotación sexual.
La Administración Autonómica garantizará el acceso a los recursos recogidos en la 

presente ley a las víctimas del tráfico y explotación sexual y a las personas dependientes de 
ellas, mediante el desarrollo, en su caso, de programas específicos.

Artículo 37.  Mujeres del medio rural.
Las mujeres víctimas de violencia de género del medio rural tendrán una atención 

específica para facilitar su acceso a los recursos previstos en la presente Ley.

Artículo 38.  Mujeres con discapacidad.
1. La Administración Autonómica deberá garantizar que los recursos de atención integral 

recogidos en la presente ley no se vean obstaculizados por la existencia de barreras que 
impidan su accesibilidad.

2. El reconocimiento en la mujer víctima de violencia de género de un grado de 
discapacidad igual o superior al 33% será considerado como circunstancia cualificada en el 
acceso a la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y 
León, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se establezcan en la normativa 
específica.

Artículo 39.  Mujeres inmigrantes y pertenecientes a minorías étnicas.
1. La Administración Autonómica diseñará programas específicos de atención dirigidos a 

las víctimas de violencia de género que sean inmigrantes o pertenezcan a minorías étnicas.
2. Así mismo, la Junta de Castilla y León podrá suscribir acuerdos de colaboración con 

las organizaciones sociales que trabajen en el ámbito de estos colectivos para facilitar la 
detección de los casos de violencia de género y su intervención frente a estos.

Artículo 40.  Acceso a los recursos específicos.
Las mujeres mayores de 65 años, las mujeres con discapacidad y las que tienen algún 

tipo de trastorno mental que sufran violencia de género deberán ser consideradas colectivo 
preferente a los efectos de tener acceso a las plazas en residencias públicas o centros 
especializados.

CAPÍTULO III BIS
Hijos e hijas huérfanos de mujeres fallecidas por violencia de género

Artículo 40 bis.  Ayudas económicas por fallecimiento por violencia de género.
Tendrán derecho a una ayuda económica anual, de cuantía fija por cada persona 

beneficiaria, los hijos e hijas menores de edad de mujeres fallecidas por violencia de género, 
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que residan en la Comunidad de Castilla y León, hasta que alcancen la mayoría de edad, en 
las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Esta ayuda económica será compatible y complementaria con cualquier otra pública o 
privada que se perciba por el mismo motivo.

Artículo 40 ter.  Garantía de acceso a estudios universitarios.
La Administración de la Comunidad de Castilla y León garantizará el acceso gratuito a 

los estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, así como a los servicios complementarios en las universidades 
públicas de Castilla y León a los estudiantes que sean hijos o hijas de mujeres fallecidas por 
violencia de género, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

CAPÍTULO IV
Seguridad

Artículo 41.  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
1. De conformidad con la normativa aplicable, las Administraciones Públicas de Castilla y 

León, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar que los cuerpos de policía 
locales, debidamente coordinados, presten la atención y protección específica a las mujeres 
que sufren violencia de género.

2. La Administración Autonómica promoverá la colaboración y coordinación necesaria 
con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

TÍTULO III
Planificación y coordinación

CAPÍTULO I
Planificación

Artículo 42.  Planificación.
1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 4, 5 y 6 de esta ley, la Administración de la 

Comunidad Autónoma y las Administraciones Locales referidas en el artículo 6 deberán 
establecer una planificación de sus objetivos a través de medidas y actuaciones 
encaminadas a conseguir la erradicación de la violencia de género en esta Comunidad.

2. Esta planificación se realizará a través de los correspondientes instrumentos de 
planificación que, dependiendo de su ámbito territorial y competencial, deberán ser 
aprobados:

a) Por la Junta de Castilla y León.
b) Por los órganos competentes de las Entidades Locales, conforme a la legislación de 

régimen local.
3. La planificación específica contra la violencia de género que desarrollen las entidades 

públicas, las entidades privadas y los agentes sociales y económicos deberá tener en cuenta 
la coherencia y complementariedad de sus instrumentos con los instrumentos de 
planificación de carácter general.

Artículo 43.  Instrumento de planificación contra la violencia de género.
1. El instrumento de planificación contra la violencia de género en Castilla y León 

contendrá las líneas generales y directrices básicas de ámbito regional que deben de 
orientar la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma para la erradicación de 
la violencia de género, durante el periodo de vigencia que el mismo establezca.

2. El instrumento de planificación de carácter general contra la violencia de género en 
Castilla y León se articulará a través de programaciones. Estas programaciones concretarán 
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las actuaciones a desarrollar así como la distribución de los recursos, que deberán estar 
contemplados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

3. En la elaboración del instrumento de planificación contra la violencia de género 
participarán las entidades públicas y privadas relacionadas con la materia, en especial las 
asociaciones de mujeres que trabajan con las víctimas de violencia de género.

4. Al finalizar el período de vigencia del correspondiente instrumento de planificación se 
evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo.

CAPÍTULO II
Coordinación

Artículo 44.  Acuerdos de colaboración y cauces de coordinación.
1. La Consejería competente en materia de violencia de género impulsará la 

formalización de acuerdos de coordinación entre las Administraciones Públicas e 
instituciones correspondientes en la materia objeto de la ley, con el fin de alcanzar una 
actuación eficaz en esa materia que garantice una atención integral y de calidad a las 
víctimas, y adoptando las medidas necesarias para evitar la duplicidad de recursos y 
servicios.

2. Asimismo la Comunidad de Castilla y León establecerá cauces de colaboración con 
las entidades privadas y asociaciones sin ánimo de lucro comprometidas con la erradicación 
de la violencia de género mediante la sensibilización, la prevención o la atención.

3. En ambos casos se preverán los mecanismos para el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes.

Artículo 45.  Protocolos de Intervención.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León promoverá la elaboración de protocolos de intervención, 
generales y específicos, con las distintas entidades de los sectores implicados en la 
prevención y erradicación de la violencia de género.

2. Los citados protocolos, tendrán como objetivos:
a) Sensibilizar a los distintos sectores profesionales sobre la repercusión de los malos 

tratos en la integridad física y moral de las víctimas.
b) Mejorar la calidad de la atención integral existente y promover la creación de servicios 

asistenciales especializados que atiendan la problemática de la violencia contra las mujeres, 
evitando la doble victimización.

c) Fomentar la derivación adecuada y eficaz, entre los recursos comprometidos en la 
atención, y asistencia a las víctimas.

d) Evaluar el impacto de las medidas adoptadas desde los distintos estamentos públicos, 
contando con el análisis conjunto de la información que se genere.

e) Coordinar las intervenciones de las distintitas entidades y agentes implicados en la 
eliminación de la violencia de género.

Artículo 46.  Punto de coordinación de las órdenes de protección.
1. La Consejería competente en materia de violencia de género, como punto de 

coordinación de las órdenes de protección de las víctimas previstas en la legislación vigente, 
realizará un seguimiento individualizado de las mismas, informándolas de las medidas de 
atención y protección social de las que puedan ser beneficiarias.

2. De igual forma, en los términos establecidos en la normativa reguladora de los puntos 
de coordinación de las órdenes de protección, recibirá la comunicación de la totalidad de las 
dictadas en el territorio de Castilla y León.
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CAPÍTULO III
Órganos autonómicos de coordinación

Artículo 47.  Órganos autonómicos de coordinación en materia de violencia de género.
1. Son órganos autonómicos de coordinación en materia de violencia de género, la 

Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en 
los términos establecidos en la legislación vigente sobre igualdad de oportunidades, la 
Comisión Regional contra la Violencia de Género, y las Comisiones Territoriales contra la 
Violencia de Género, así como cualquier otro que pueda crearse.

2. La composición, funciones, organización y régimen de funcionamiento de dichos 
órganos se regulará normativamente.

Artículo 48.  Coordinación de la intervención.
Para prestar una atención directa y personalizada a las víctimas de violencia de género 

se coordinarán las intervenciones por el titular de la secretaría de la Comisión Territorial 
contra la Violencia de Género a través de un expediente único.

Disposición derogatoria única.  
Queda derogado el Título IV «Red de Asistencia a la Mujer en Castilla y León» de la Ley 

1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y 
León.

Disposición transitoria única.  
En todo lo que no se oponga a la presente ley, y en tanto no se desarrolle 

reglamentariamente la misma, será de aplicación lo establecido en la normativa que regula la 
asistencia a la mujer víctima de violencia de género en Castilla y León.

Disposición final primera.  Cambio denominación Comisión Regional contra la Violencia de 
Género.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, las referencias a la Comisión Regional contra 
la Violencia hacia la Mujer deben entenderse hechas a la Comisión Autonómica contra la 
Violencia de Género.

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León.

Uno. Se modifica el artículo 7, apartado 4, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«g) Aprobar la programación anual de ejecución derivada de los planes 
generales aprobados por la Junta de Castilla y León en la materia.

h) Cualquier otra función que le fuese encomendada.»
Dos. Se modifica el artículo 31, que queda redactado en los siguientes términos:

«La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León llevará a cabo 
las actuaciones de inspección sobre los servicios, actividades e instalaciones para la 
mujer en el ámbito territorial de la Comunidad con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las prescripciones contenidas en la legislación vigente en materia de igualdad y 
en materia de atención integral a la mujer víctima de violencia de género.»

Tres. Se modifica el artículo 35, que queda redactado en los siguientes términos:
«Constituyen infracciones administrativas en materia de promoción de la 

igualdad, asistencia a la mujer y atención integral a la mujer víctima de violencia de 
género, las acciones y omisiones tipificadas como tales en la presente ley, 
calificándose como leves, graves o muy graves.»
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Disposición final tercera.  Facultad de desarrollo.
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la Junta de 

Castilla y León aprobará el Reglamento preciso para el desarrollo y ejecución de esta ley.

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

de Castilla y León».
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§ 68

Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 5123, de 8 de mayo de 2008
«BOE» núm. 131, de 30 de mayo de 2008
Última modificación: 23 de abril de 2024

Referencia: BOE-A-2008-9294

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía 
de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a 
erradicar la violencia machista.

PREÁMBULO
I. Las mujeres han sido esenciales en la construcción y defensa de los derechos y las 

libertades a lo largo de la historia. A pesar de ello, gran parte de nuestras sociedades no ha 
reconocido el papel histórico de las mujeres y no ha garantizado sus derechos.

La ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista parte de la premisa 
que los derechos de las mujeres son derechos humanos. La violencia machista es una grave 
vulneración de estos derechos y un impedimento para que las mujeres puedan lograr la 
plena ciudadanía, la autonomía y la libertad.

La finalidad de la presente ley es establecer los mecanismos para contribuir a la 
erradicación de la violencia machista que sufren las mujeres y reconocer y avanzar en 
garantías respecto al derecho básico de las mujeres a vivir sin ninguna manifestación de 
esta violencia.

La lucha contra la violencia machista es parte del proceso de las mujeres para hacer 
efectivos sus derechos y construir un entorno que permita su libre desarrollo. Este trayecto 
tiene una larga historia en nuestro país, gracias a la cual las mujeres, pese a las situaciones 
adversas, han desarrollado unos espacios propios de autonomía.

Esta ley parte, en primer lugar, del reconocimiento de las propias experiencias de las 
mujeres que han pasado por varias situaciones de violencia, a quienes considera agentes 
activas en el proceso de transformación individual y colectiva de nuestra sociedad en cuanto 
al conocimiento y a la superación de este conflicto.

Esta ley parte también del reconocimiento del papel histórico y pionero de los 
movimientos feministas. El valor y la riqueza del saber y de las herramientas de análisis y de 
intervención desarrolladas por los feminismos son fundamentales para comprender el origen 
de la violencia machista y poder eliminarla. Asimismo, el movimiento de mujeres de Cataluña 
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ha jugado un papel esencial en el desarrollo de los derechos y en la creación de espacios de 
libertad para las mujeres de nuestro país.

Por lo tanto, las aportaciones realizadas por las mujeres que han sufrido violencia y por 
los grupos de mujeres que han trabajado y trabajan contra las violencias y las prácticas 
feministas en defensa de los derechos de las mujeres han sido consideradas de una gran 
importancia en la elaboración de esta ley, porque la reclamación del derecho de las mujeres 
a vivir sin violencia machista es el resultado de los esfuerzos de miles de mujeres que han 
denunciado las distintas manifestaciones de esta violencia y han hecho posible, así, 
incorporar finalmente este derecho a nuestra estructura jurídica.

Es preciso reconocer, asimismo, la importancia histórica y el carácter innovador y 
ejemplar de las actuaciones políticas de los entes locales en el abordaje del fenómeno, 
desde la responsabilidad pública. Los entes locales y supralocales han sido pioneros en el 
desarrollo de medidas y servicios de información, atención o apoyo a las mujeres en 
situaciones de violencia, han construido espacios de coordinación con el mundo asociativo y 
han establecido protocolos de actuación conjunta que han inspirado buena parte de los 
contenidos de este texto legal.

La presente ley recoge todas estas experiencias y tiene la voluntad de convertirse en un 
instrumento activo y efectivo para garantizar los derechos de las mujeres y para poner las 
herramientas jurídicas para excluir de nuestra sociedad la violencia machista. La Ley no es 
un punto final, sino un punto de partida, una parte del proceso que se tendrá que completar 
con las prácticas de todos los ámbitos implicados.

Las violencias ejercidas contra las mujeres han sido denominadas con diferentes 
términos: violencia sexista, violencia patriarcal, violencia viril o violencia de género, entre 
otros. En todos los casos la terminología indica que se trata de un fenómeno con 
características diferentes de otras formas de violencia. Es una violencia que sufren las 
mujeres por el mero hecho de serlo, en el marco de unas relaciones de poder desiguales 
entre mujeres y hombres. La presente ley reconoce el carácter específico y diferenciado de 
esta violencia y también la necesidad de profundizar en los derechos de las mujeres para 
incluir las necesidades que tienen en el espacio social.

La Ley utiliza la expresión violencia machista porque el machismo es el concepto que de 
forma más general define las conductas de dominio, control y abuso de poder de los 
hombres sobre las mujeres y que, a su vez, ha impuesto un modelo de masculinidad que 
todavía es valorado por una parte de la sociedad como superior. La violencia contra las 
mujeres es la expresión más grave y devastadora de esta cultura, que no solo destruye 
vidas, sino que impide el desarrollo de los derechos, la igualdad de oportunidades y las 
libertades de las mujeres. Por ello el derecho no puede tratar este problema social desde 
una perspectiva falsamente neutral, sino que los instrumentos legales deben reconocer esta 
realidad para eliminar la desigualdad social que genera. Para conseguir la igualdad material 
y no provocar una doble discriminación, debe partirse de las desigualdades sociales 
existentes.

La presente ley nace en el contexto de una transformación de las políticas públicas que 
tiene el objetivo de enmarcar normativamente la transversalidad de la perspectiva de género 
en todos los ámbitos y que contribuirá a hacer posible el ejercicio de una democracia plena. 
Se trata, en definitiva, de enfocar el fenómeno de la violencia machista como un problema 
vinculado al reconocimiento social y jurídico de las mujeres.

La violencia machista se concreta en una diversidad de abusos que sufren las mujeres. 
A partir de aquí se distinguen distintas formas de violencia –física, psicológica, sexual y 
económica–, que tienen lugar en ámbitos concretos, en el marco de unas relaciones 
afectivas y sexuales, en los ámbitos de la pareja, familiar, laboral y sociocomunitario. La 
presente ley trata de las manifestaciones concretas de esta violencia, ya señaladas por los 
movimientos de mujeres y que han sido recogidas por la normativa internacional, europea y 
estatal.

II. La normativa internacional, europea, estatal, nacional y local ha desarrollado un 
amplio conjunto de derechos y medidas para erradicar las violencias contra las mujeres.

Es preciso citar, entre otras, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), de 1979, y el correspondiente Protocolo facultativo, 
de 1999. La Convención reconoce expresamente la necesidad de cambiar las actitudes, 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 68  Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

– 1050 –



mediante la educación de los hombres y las mujeres, para que acepten la igualdad de 
derechos y superen las prácticas y los prejuicios basados en los roles estereotipados. El 
Protocolo establece el derecho de las mujeres a pedir la reparación por la violación de sus 
derechos.

La Conferencia de Derechos Humanos, de Viena, de 1993, proclamó que los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas son parte integral de los derechos humanos universales, 
y subrayó la importancia de las tareas destinadas a eliminar la violencia contra las mujeres 
en la vida pública y privada.

La Declaración de Beijing, de 1995, surgida de la IV Conferencia Mundial sobre las 
Mujeres, es el documento más completo producido por una conferencia de las Naciones 
Unidas con relación a los derechos de las mujeres, ya que incorpora los resultados 
conseguidos en las conferencias y los tratados anteriores, entre otros, la CEDAW y la 
Declaración de Viena. Se acordó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
las mujeres, en que por primera vez se reconoce que las causas de la violencia son 
estructurales, y definió lo que es «violencia de género» (artículo 113): «La expresión 
‘‘violencia contra las mujeres’’ significa cualquier acto de violencia basado en el género que 
tiene como resultado, o es probable que tenga como resultado, unos daños o sufrimientos 
físicos, sexuales o psicológicos para las mujeres, incluyendo las amenazas de dichos actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la 
privada». En la Revisión de la Plataforma de acción de Beijing, efectuada en Nueva York el 
junio de 2000, se dio un nuevo impulso a los compromisos acordados para conseguir la 
potenciación del papel de la mujer y la igualdad de géneros.

La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1997 
condena todos los actos de violencia sexista contra la mujer, exige que se elimine la 
violencia machista en la familia y en la comunidad y exhorta a los gobiernos a actuar para 
prevenir, investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar a las mujeres unas 
reparaciones justas y una asistencia especializada.

La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2001/49 
condena todos los actos de violencia machista contra la mujer, y especialmente la violencia 
contra las mujeres en situaciones de conflicto armado.

En el ámbito europeo, es preciso citar, entre otras, la Resolución del Parlamento 
Europeo de septiembre de 1997, conocida como «Tolerancia cero ante la violencia contra las 
mujeres», desarrollada en el año 1999, y la Decisión marco del Consejo de Europa de 15 de 
marzo de 2001, sobre el Estatuto de la víctima en el proceso penal, que señala la 
importancia de evitar los procesos de victimización secundaria y la necesidad de servicios 
especializados y de organizaciones de apoyo a la víctima.

La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de trabajo y empleo (refundición), destaca la relevancia de 
adoptar medidas para combatir toda clase de discriminación por razón de sexo en los 
ámbitos regulados por esta Directiva, y, en particular, adoptar medidas eficaces para prevenir 
el acoso y el acoso sexual en el puesto de trabajo.

Durante los últimos años, en el Estado se han producido avances legislativos en materia 
de lucha contra la violencia machista: la Ley orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de 
medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración 
social de los extranjeros; la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se 
modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, o la Ley 27/2003, 
de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia 
doméstica. Esta última ley ha supuesto una nueva meta en las medidas adoptadas desde los 
poderes públicos al regular medidas cautelares especialísimas sin antecedente alguno en el 
ordenamiento jurídico penal español. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género, constituye la primera ley 
integral europea que recoge una respuesta global a las violencias contra las mujeres en las 
relaciones de pareja, con inclusión de aspectos preventivos, educativos, sociales, laborales, 
asistenciales, sanitarios y penales. Además, es necesario destacar las leyes aprobadas por 
varias comunidades autónomas, dentro de los respectivos ámbitos competenciales, para 
intervenir en el ámbito de la violencia contra las mujeres.
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Por otra parte, los planes específicos contra la violencia machista aparecen a finales de 
los años noventa, primero en el ámbito estatal y después en el ámbito autonómico y el local. 
También han aparecido otros instrumentos normativos, como los protocolos y los acuerdos 
interinstitucionales. Así, en 1998 se aprobó el primer Plan del Estado de acción contra la 
violencia doméstica (1998-2000), que articulaba medidas en seis grandes áreas, y 
posteriormente el II Plan integral contra la violencia doméstica (2001-2004), cuya aportación 
principal es el establecimiento de medidas penales y procesales que dieron lugar a cambios 
en la legislación penal.

En Cataluña, la Ley 11/1989, de 10 de julio, modificada por la Ley 11/2005, de 7 de julio, 
crea el Instituto Catalán de las Mujeres, mediante el cual se han desarrollado varios planes 
para la igualdad de oportunidades para las mujeres y de prevención de la violencia machista, 
y el Plan integral de prevención de la violencia de género y de atención a las mujeres que la 
sufren (2002-2004), el primero de estas características en el ámbito territorial de Cataluña. 
En este sentido, es preciso mencionar la experiencia que significó el primer protocolo 
interdepartamental de atención a la mujer maltratada en el ámbito del hogar (1998), que, con 
carencias de definición conceptual y de eficacia, fue un intento de establecer unas pautas 
para facilitar la intervención en el ámbito de la violencia contra las mujeres, lo cual ha 
permitido un trabajo posterior que no ha supuesto partir de cero.

El sexto eje del Plan de acción y desarrollo de las políticas de mujeres en Cataluña 
(2005-2007), que desarrolla el Programa para el abordaje integral de las violencias contra las 
mujeres, efectúa un reconocimiento de los derechos de las mujeres como ciudadanas, 
remarca el sistema patriarcal que sostiene y legitima las violencias y establece medidas 
coordinadas entre diferentes departamentos y administraciones.

A nivel local, algunos municipios de Cataluña han elaborado planes o programas 
específicos contra la violencia machista. Por su parte, ayuntamientos y consejos comarcales 
han firmado acuerdos con entidades e instituciones para alcanzar circuitos eficientes de 
actuación contra la violencia machista.

El Estatuto de Cataluña da un trato muy sensible a las mujeres y aborda de forma 
específica los derechos de las mujeres ante la violencia machista. Así, en el artículo 19 
determina, como derechos de las mujeres, el libre desarrollo de la personalidad y la 
capacidad personal, y vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, 
maltratos y todo tipo de discriminación, y más adelante, en el artículo 41.3 establece como 
uno de los principios rectores de las políticas públicas el deber de garantizar que se haga 
frente de modo integral a todas las formas de violencia contra las mujeres y a los actos de 
carácter sexista y discriminatorio, y, asimismo, establece el deber de fomentar el 
reconocimiento del papel de las mujeres en los ámbitos cultural, histórico, social y 
económico, y el de promover la participación de los grupos y las asociaciones de mujeres en 
la elaboración y evaluación de dichas políticas. Además, en el artículo 153 aborda las 
políticas de género disponiendo que corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva 
de la regulación de las medidas y los instrumentos para la sensibilización sobre la violencia 
de género y para su detección y prevención, así como la regulación de servicios y recursos 
propios destinados a conseguir una protección integral de las mujeres que han sufrido o 
sufren este tipo de violencia. Todo ello, junto con la competencia de la Generalidad de 
Cataluña en materia de conservación, modificación y desarrollo del derecho civil catalán, 
normas procesales y de procedimiento administrativo que se deriven de las particularidades 
del derecho sustantivo de Cataluña o de las especialidades de la organización de la 
Generalidad, conduce a la necesidad de aprobar la presente disposición legal.

En cuanto al derecho civil de Cataluña, el Gobierno de la Generalidad, a través del 
Observatorio de Derecho Privado de Cataluña, como órgano responsable de efectuar el 
seguimiento del desarrollo del ordenamiento jurídico-civil, para proceder a la modificación del 
Código de familia, procederá a la incorporación de las modificaciones necesarias para 
garantizar los objetivos de la presente ley. En este marco, el 30 de enero de 2007 fue 
aprobado el Proyecto de ley del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las 
sucesiones, que aporta una regulación nueva en el derecho de sucesiones en el sentido de 
incorporar los supuestos de violencia doméstica como causas de indignidad para suceder a 
la pareja.
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III. La Ley se estructura en cuatro títulos, once disposiciones adicionales, seis 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

El título I recoge las disposiciones generales de la Ley, en el que se definen las 
cuestiones básicas sobre la violencia machista; el objeto, las finalidades y el ámbito de 
aplicación de la Ley, y el concepto, las formas de ejercicio y los ámbitos de manifestación de 
la violencia machista, tanto en el espacio público como en el privado. Ello responde a la idea 
de que las formas de violencia machista son múltiples, desde una violencia directa, vejatoria, 
como son los maltratos, que pueden incluir la agresión física, psicológica y sexual, hasta la 
violencia económica y la explotación de las mujeres, entre otras. Este título asienta los 
principios que deben orientar las intervenciones de los poderes públicos para erradicar esta 
violencia y que han regido la elaboración del articulado, que son, entre otros, la integralidad, 
la transversalidad y el compromiso de todos los poderes públicos implicados con el fin de dar 
una respuesta firme y contundente y garantizar un trato adecuado y efectivo del derecho de 
las mujeres a no ser discriminadas y a vivir con autonomía y libertad, rompiendo con la visión 
puramente asistencialista.

Es preciso acometer la violencia machista como una vulneración de los derechos 
humanos, teniendo en cuenta la naturaleza multicausal y multidimensional, por lo que la 
respuesta debe ser global y obligar a todos los sistemas. Al mismo tiempo, la integralidad y 
la transversalidad de las medidas exigen que cada organismo implicado defina acciones 
específicas desde el ámbito respectivo de intervención, siempre de acuerdo con dicho 
modelo de intervención. En esta línea, la Ley establece que todas las actuaciones que se 
lleven a cabo para garantizar los derechos y las medidas que regula tengan en cuenta las 
particularidades territoriales, culturales, religiosas, personales, socio-económicas y sexuales 
de la diversidad de mujeres a las que van destinadas, dando por sentado que ninguna 
particularidad justifica la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres. 
Asimismo, la complejidad de las estrategias necesarias en la lucha contra la violencia 
machista requiere establecer mecanismos de colaboración y cooperación entre las distintas 
administraciones públicas implicadas, así como fomentar la participación y la colaboración 
de las entidades y las organizaciones sociales, en especial los consejos y las asociaciones 
de mujeres.

El título II regula la prevención, la detección y la erradicación de la violencia machista. El 
capítulo 1 configura la investigación como herramienta básica de actuación, que obliga al 
Gobierno de la Generalidad a garantizar la suficiencia de medios para asegurar que se lleve 
a cabo en todos los ámbitos relacionados con la violencia machista. La promoción de esta 
investigación debe ser liderada e impulsada transversalmente por el Instituto Catalán de las 
Mujeres. En cuanto a la sensibilización social, el capítulo 2 determina las actuaciones que es 
preciso impulsar periódicamente para optimizar el conjunto de medidas y recursos que 
establece la Ley; el capítulo 3 recoge la obligación de los poderes públicos de desarrollar las 
acciones necesarias para detectar e identificar las situaciones de riesgo, así como para 
intervenir mediante los protocolos específicos de actuación. En este ámbito de la detección, 
la Ley obliga a todas las personas profesionales, especialmente las de la salud, de los 
servicios sociales y de la educación, a intervenir cuando tengan conocimiento de una 
situación de riesgo o de una evidencia fundamentada de violencia machista, de acuerdo con 
los protocolos específicos y en coordinación con los servicios de la Red de Atención y 
Recuperación Integral. El capítulo 4 regula la actuación de las políticas públicas en el ámbito 
educativo incorporando la coeducación como elemento fundamental en la prevención de la 
violencia machista. El objetivo fundamental de la educación es proporcionar una formación 
integral que haga disminuir el sexismo y el androcentrismo y que haga visibles y extienda a 
toda la población escolar los saberes femeninos que han sido marginados del currículum y 
de la vida escolar cotidiana. El capítulo 5 define la formación y la capacitación obligatorias de 
todas las personas profesionales que intervienen directa e indirectamente en procesos de 
violencia, y obliga a las administraciones públicas de Cataluña a diseñar programas de 
formación a tal fin. El capítulo 6 contiene las medidas específicas destinadas a los medios de 
comunicación, que en el campo de la publicidad deben seguir la obligación de respetar la 
dignidad de las mujeres y la prohibición de generar y difundir contenidos que justifiquen o 
banalicen la violencia machista o inciten a su práctica, tanto si se exhiben en medios 
públicos como en privados. Estas medidas se hacen extensibles a la publicidad institucional 
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y dinámica en Cataluña. Finalmente, el capítulo 7 incorpora medidas en el ámbito social para 
combatir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.

El título III regula todos los derechos de las mujeres a la prevención, la atención, la 
asistencia, la protección, la recuperación y la reparación integral, que pasan a ser el núcleo 
central de los derechos de las mujeres en situaciones de violencia machista. El capítulo 1 
determina el derecho a la protección efectiva, al que vincula a los cuerpos de policía 
autonómica y local, los cuales deben vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las 
medidas acordadas por los órganos judiciales. En el ámbito sanitario, el capítulo 2 reconoce 
el derecho a la atención y la asistencia sanitarias especializadas mediante la red de 
utilización pública, así como la aplicación de un protocolo de atención y asistencia en los 
diferentes niveles y servicios, que debe contener un protocolo específico para las mujeres 
que han sufrido una agresión sexual. El capítulo 3 recoge los derechos de atención y 
reparación en distintos ámbitos, de vivienda, de empleo y formación ocupacional, de 
asistencia jurídica y de prestaciones económicas. Es preciso resaltar los mecanismos 
previstos para posibilitar el acceso a los derechos de reparación establecidos en este 
capítulo. Varios estudios han demostrado que muchas mujeres que sufren esta violencia no 
pueden ejercer plenamente sus derechos sin pasar por la acreditación penal de la violencia. 
Por esta razón, el texto amplía el abanico de posibilidades de identificación de la violencia 
machista.

En cuanto a los derechos de reparación, el derecho de acceso a una vivienda se 
concreta en el acceso prioritario a las viviendas de promoción pública. Otra medida 
importante es el derecho al empleo y a la formación ocupacional, y en este sentido la Ley 
regula una serie de medidas, como por ejemplo el establecimiento de subvenciones para la 
contratación de este colectivo de mujeres. En el ámbito económico, se han incluido en este 
capítulo varias ayudas, porque se considera que son imprescindibles para las mujeres con 
una desventaja social y económica más elevada, aunque no deben concebirse como 
elemento aislado, sino como un instrumento más para desarrollar los derechos de las 
mujeres. Las prestaciones económicas deben ser suficientes para restablecer una vida digna 
de las mujeres y deben tener la duración necesaria para favorecer su recuperación e 
inserción en el mundo laboral y su restitución al lugar que les corresponde en la sociedad. 
Los procesos de recuperación –que incluyen a las hijas e hijos de las mujeres– son largos y 
costosos. La recuperación va más allá de la separación del agresor, de la inserción laboral y 
de la restitución de la autoestima. La recuperación es el proceso personal y social que 
efectúa una mujer, incluida la reparación, a través del cual se produce el restablecimiento de 
los ámbitos dañados por la situación vivida, en todas las áreas, para restablecer todas las 
capacidades y potencialidades que esta violencia le ha sustraído.

La Ley también recoge el derecho a acceder a la asistencia jurídica, a percibir la renta 
mínima de inserción y las ayudas escolares teniendo en cuenta exclusivamente los ingresos 
y rentas individuales de cada mujer, con los límites establecidos por la legislación aplicable.

Otro aspecto importante de la presente ley es la constitución de un fondo de garantía de 
pensiones y prestaciones para cubrir el impago de pensiones alimenticias y compensatorias, 
introducido por el artículo 44 de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias. Este 
fondo, que debe operar con carácter de anticipo, debe activarse cuando exista la 
constatación judicial de incumplimiento del deber de satisfacer las pensiones, lo cual 
conlleva una situación de precariedad económica.

Cabe destacar el capítulo 4 de dicho título III, que obliga al Gobierno de la Generalidad a 
desarrollar modelos de intervención integral en todo el territorio de Cataluña, mediante una 
red de servicios de calidad en todos los ámbitos, que sea capaz de dar respuestas 
adecuadas, ágiles, próximas y coordinadas a las necesidades de las mujeres que están en 
situaciones de violencia machista. Dicho capítulo, pues, regula la Red de Atención y 
Recuperación Integral para las mujeres en situaciones de violencia machista, y establece los 
recursos y servicios que deben integrarla y las personas a las que se destinan, en función de 
la especificidad de la violencia machista. Todos los recursos y servicios públicos recogidos 
en el artículo 54.2 tienen carácter gratuito. Finalmente, se concreta la creación y gestión de 
los servicios de la Red en función de las respectivas competencias de las administraciones 
públicas de Cataluña.
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El capítulo 5 recoge las acciones de los poderes públicos en situaciones específicas. De 
este modo la Ley pretende eliminar las barreras que dificultan el acceso a los servicios y las 
prestaciones a las mujeres que se hallan en estas situaciones. Se señalan, pues, medidas 
específicas para las mujeres en varias situaciones o ámbitos: inmigración, prostitución, 
mundo rural, vejez, transexualidad, discapacidad, virus de inmunodeficiencia humana, etnia 
gitana y centros de ejecución penal. Merece una mención específica la obligación del 
Gobierno de la Generalidad de promover la mediación comunitaria en las familias cuando 
exista riesgo de mutilaciones genitales. En este supuesto debe contar con mecanismos 
sanitarios de intervención quirúrgica para poder hacer frente a la demanda de las mujeres 
que quieran revertir los efectos de la mutilación practicada, así como mecanismos de apoyo 
psicológico, familiar y comunitario.

El título IV, bajo la rúbrica «De las competencias, la organización y la intervención 
integral contra la violencia machista», delimita en el capítulo 1 las disposiciones generales 
sobre el régimen competencial y la coordinación y colaboración interadministrativas, y en el 
capítulo 2 concreta las competencias de la administración autonómica y la administración 
local. A su vez, la Ley determina que el Instituto Catalán de las Mujeres, además de cumplir 
todas las funciones que tiene atribuidas por la legislación vigente, es el instrumento 
vertebrador para hacer frente a la violencia machista. Este instituto debe liderar, por lo tanto, 
las políticas del Gobierno contra la violencia machista; debe diseñarlas e impulsarlas con los 
demás departamentos implicados y, en síntesis, debe velar por la adecuación de los planes y 
programas que se lleven a cabo, coordinando y garantizando el trabajo transversal en todos 
los ámbitos. En este sentido, se crea el Centro de Estudios, Investigación y Capacitación 
sobre Violencia Machista, como órgano dependiente del Instituto Catalán de las Mujeres, 
que se configura como herramienta permanente de estudios e investigación sobre la 
violencia machista y de formación y capacitación de profesionales. Se crea también la 
Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia Machista, como 
órgano específico de coordinación institucional, impulso, seguimiento, control y evaluación 
de las actuaciones en el abordaje de la violencia machista.

En consonancia con el artículo 41.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña, que 
establece, como principio rector de la actividad de los poderes públicos de Cataluña, la 
necesidad de garantizar que se aborden de forma integral todas las formas de violencia 
contra las mujeres, el capítulo 3 de la Ley establece que el Instituto Catalán de las Mujeres 
elabore los programas de intervención integral contra la violencia machista como 
instrumentos de planificación que recogen el conjunto de objetivos y medidas que el 
Gobierno debe implantar en la erradicación de esta violencia y que deben incluirse en el 
marco general de las políticas de mujeres. La violencia machista está profundamente 
arraigada en las estructuras sociales, por este motivo es preciso partir de la consideración 
del carácter estructural y de la naturaleza multidimensional de esta violencia. Estos 
programas deben ser aprobados por el Gobierno con una vigencia de cuatro años. Las 
administraciones locales y las entidades de mujeres deben participar en la elaboración, 
seguimiento y evaluación de los programas. En este sentido, los protocolos para una 
intervención coordinada contra la violencia machista resultan mecanismos de apoyo y 
coordinación de las instituciones y los distintos agentes implicados en la materia. Finalmente, 
se recogen las especificidades en cuanto a la participación y fomento de los entes locales y 
los consejos y asociaciones de mujeres.

Las disposiciones adicionales recogen las distintas modificaciones de preceptos de leyes 
vigentes necesarias para su acomodación a las exigencias y disposiciones de la presente 
ley, así como la revisión de los currículos educativos en el marco de la acción coeducadora, 
establecida por la Ley. Junto con estas modificaciones del ordenamiento, se incluyen 
también regulaciones específicas relativas a la responsabilidad de la Administración de la 
Generalidad de garantizar los recursos necesarios para dar el cumplimiento adecuado a la 
ordenación y provisión de las acciones y los servicios que establece la presente ley, y dotar 
un fondo económico específico anual a favor de los entes locales.

Las disposiciones transitorias establecen que debe evaluarse el impacto social de la Ley, 
así como la potestad del Gobierno de la Generalidad de actualizar los servicios de la Red.

Las disposiciones finales habilitan para el desarrollo reglamentario de los preceptos de la 
Ley y establecen que el Gobierno debe desempeñar y regular el Fondo de garantía de 
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pensiones y prestaciones para cubrir el impago de pensiones alimenticias y compensatorias, 
y que debe efectuar las previsiones presupuestarias necesarias para atender las 
prestaciones económicas y las prestaciones de servicios reconocidos, y, finalmente, la 
entrada en vigor de la Ley.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
1. La presente ley tiene por objeto la erradicación de la violencia machista y la remoción 

de las estructuras sociales y los estereotipos culturales que la perpetúan, con la finalidad que 
se reconozca y se garantice plenamente el derecho inalienable de todas las mujeres a 
desarrollar su propia vida sin ninguna de las formas y ámbitos en que esta violencia puede 
manifestarse.

2. La presente ley establece medidas integrales respecto a la prevención y la detección 
de la violencia machista y de sensibilización respecto a esta violencia, con la finalidad de 
erradicarla de la sociedad, así como reconoce los derechos de las mujeres que la sufren a la 
atención, asistencia, protección, recuperación y reparación integral.

Artículo 2.  Garantía de los derechos de las mujeres.
1. Todas las mujeres que se hallan en situaciones de violencia machista, así como sus 

hijos e hijas dependientes, que vivan o trabajen en Cataluña y con independencia de la 
vecindad civil, la nacionalidad o la situación administrativa y personal, tienen garantizados 
los derechos que la presente ley les reconoce, sin perjuicio de lo establecido por la 
legislación en materia de extranjería y de la exigencia de determinados requisitos para las 
diferentes prestaciones y servicios.

2. Las referencias a las mujeres incluidas en la presente ley se entiende que incluyen a 
las niñas y las adolescentes, y, por lo tanto, también a las mujeres, niñas y adolescentes 
transgénero.

Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Violencia machista: violación de los derechos humanos a través de la violencia que se 

ejerce contra las mujeres como manifestación de la discriminación y de la situación de 
desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres y que, producida por medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las 
amenazas, las intimidaciones y las coacciones, tiene como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico, tanto si se produce en el ámbito público como en el privado.

b) Sensibilización: el conjunto de acciones educativas, pedagógicas y comunicativas 
encaminadas a generar cambios y modificaciones en el imaginario social que permitan 
avanzar hacia la erradicación de la violencia machista.

c) Prevención: el conjunto de acciones encaminadas a evitar o reducir la incidencia de la 
problemática de la violencia machista mediante la reducción de los factores de riesgo, e 
impedir así su normalización, y las encaminadas a sensibilizar a la ciudadanía en el sentido 
de que ninguna forma ni manifestación de violencia es justificable ni tolerable.

d) Detección: la puesta en marcha de distintos instrumentos teóricos y técnicos que 
permitan identificar y hacer visible la problemática de la violencia machista, tanto si aparece 
de forma esporádica como de forma estable, y que permitan también conocer las situaciones 
en las que debe intervenirse, para evitar su desarrollo y cronicidad.

e) Atención: el conjunto de acciones destinadas a una persona para que pueda superar 
las situaciones y consecuencias generadas por la violencia machista en los ámbitos 
personal, familiar y social, garantizando su seguridad y facilitándole la información necesaria 
sobre los recursos y procedimientos.
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f) Recuperación: el proceso de desvictimización en los ámbitos afectados, realizado por 
las propias mujeres y sus hijos e hijas. Este proceso conlleva un ciclo vital personal y social 
de la mujer centrado en el restablecimiento de todos los ámbitos dañados por la situación de 
violencia machista vivida.

g) Reparación: el conjunto de medidas jurídicas, económicas, sociales, laborales, 
sanitarias, educativas y similares, tomadas por los diversos organismos y agentes 
responsables de la intervención en el ámbito de la violencia machista, que contribuyen al 
restablecimiento de todos los ámbitos dañados por la situación vivida, garantizando el 
acompañamiento y asesoramiento necesarios.

h) Diligencia debida: la obligación de los poderes públicos de adoptar medidas 
legislativas y de cualquier otro orden para actuar con la agilidad y eficiencia necesarias y 
asegurarse de que las autoridades, el personal, los agentes, las entidades públicas y los 
demás actores que actúan en nombre de estos poderes públicos se comporten de acuerdo 
con esta obligación, en orden a prevenir, investigar, perseguir, castigar y reparar 
adecuadamente los actos de violencia machista y proteger a las víctimas.

i) Victimización secundaria o revictimización: el maltrato adicional ejercido contra las 
mujeres que se hallan en situaciones de violencia machista y sus hijos e hijas, como 
consecuencia directa o indirecta de los déficits cuantitativos y cualitativos de las 
intervenciones llevadas a cabo por los organismos responsables, así como por las 
actuaciones desacertadas o negligentes provenientes de otros agentes implicados.

j) Consentimiento sexual: la voluntad expresa, enmarcada en la libertad sexual y en la 
dignidad personal, que da paso al ejercicio de prácticas sexuales y lo avala. La prestación 
del consentimiento sexual debe hacerse desde la libertad, debe permanecer vigente durante 
toda la práctica sexual y está acotada a una o varias personas, a unas determinadas 
prácticas sexuales y a unas determinadas medidas de precaución, tanto ante un embarazo 
no deseado como ante infecciones de transmisión sexual. No existe consentimiento si el 
agresor crea unas condiciones o se aprovecha de un contexto que, directa o indirectamente, 
impongan una práctica sexual sin contar con el consentimiento de la mujer.

k) Interseccionalidad o intersección de opresiones: concurrencia de la violencia machista 
con otros ejes de discriminación, como el origen, el color de la piel, el fenotipo, la etnia, la 
religión, la situación administrativa, la edad, la clase social, la precariedad económica, la 
diversidad funcional o psíquica, las adicciones, el estado serológico, la privación de libertad o 
la diversidad sexual y de género, que hace que impacten de forma agravada y diferenciada. 
La interacción de estas discriminaciones debe ser tenida en cuenta al abordar la violencia 
machista.

l) Precariedad económica: la situación de una persona que percibe unos ingresos iguales 
o inferiores al indicador de renta de suficiencia de Cataluña.

Artículo 4.  Formas de violencia machista.
1. La violencia machista viene configurada por una continuidad de situaciones en las que 

interactúan cada una de las formas de violencia machista con los diferentes ámbitos en los 
que se producen.

2. La violencia machista puede ejercerse de manera puntual o reiterada de alguna de las 
siguientes formas:

a) Violencia física: comprende cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de una mujer, 
con el resultado o el riesgo de producirle una lesión física o un daño.

b) Violencia psicológica: comprende toda conducta u omisión que produce en una mujer 
una desvaloración o un sufrimiento, mediante amenazas, humillación, vejaciones, 
menosprecio, desprecio, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, 
aislamiento o cualquier otra limitación de su ámbito de libertad. La violencia machista 
también puede llevarse a cabo con la amenaza o la causación de violencia física o 
psicológica contra el entorno afectivo de la mujer, especialmente los hijos e hijas u otros 
familiares que convivan o tengan una relación directa con ella, cuando se dirija a afligir a la 
mujer. También incluye la violencia ambiental, que se lleva a cabo a través del ejercicio de la 
violencia sobre bienes y propiedades de la mujer, con valor económico o sentimental, o 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 68  Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

– 1057 –



sobre los animales con los que tiene un vínculo de afecto, con el fin de afligirla o de crear un 
entorno intimidatorio.

c) Violencia sexual: comprende cualquier acto que atente contra la libertad sexual y la 
dignidad personal de la mujer creando unas condiciones o aprovechándose de un contexto 
que, directa o indirectamente, impongan una práctica sexual sin contar con el consentimiento 
ni la voluntad de la mujer, con independencia del vínculo que exista entre la mujer y el 
agresor o agresores. Incluye el acceso corporal, la mutilación genital o el riesgo de sufrirla, 
los matrimonios forzados, la trata de mujeres con finalidad de explotación sexual, el acoso 
sexual y por razón de sexo, la amenaza sexual, la exhibición, la observación y la imposición 
de cualquier práctica sexual, entre otras conductas.

d) Violencia obstétrica y vulneración de derechos sexuales y reproductivos: consiste en 
impedir o dificultar el acceso a una información veraz, necesaria para la toma de decisiones 
autónomas e informadas. Puede afectar a los diferentes ámbitos de la salud física y mental, 
incluyendo la salud sexual y reproductiva, y puede impedir o dificultar a las mujeres tomar 
decisiones sobre sus prácticas y preferencias sexuales, y sobre su reproducción y las 
condiciones en que se lleva a cabo, de acuerdo con los supuestos incluidos en la legislación 
sectorial aplicable. Incluye la esterilización forzada, el embarazo forzado, el impedimento de 
aborto en los supuestos legalmente establecidos y la dificultad para acceder a los métodos 
anticonceptivos, a los métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual y del 
VIH, y a los métodos de reproducción asistida, así como las prácticas ginecológicas y 
obstétricas que no respeten las decisiones, el cuerpo, la salud y los procesos emocionales 
de la mujer.

e) Violencia económica: consiste en la privación intencionada y no justificada de recursos 
para el bienestar físico o psicológico de una mujer y, si procede, de sus hijos o hijas, en el 
impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación 
o divorcio, en el hecho de obstaculizar la disposición de los recursos propios o compartidos 
en el ámbito familiar o de pareja y en la apropiación ilegítima de bienes de la mujer.

f) Violencia digital: consiste en aquellos actos de violencia machista y misoginia en línea 
cometidos, instigados, amplificados o agravados, en parte o totalmente, mediante el uso de 
tecnologías de la información y de la comunicación, plataformas de redes sociales, webs o 
foros, correo electrónico y sistemas de mensajería instantánea y otros medios similares que 
afecten a la dignidad y los derechos de las mujeres. Estos actos causan daños psicológicos 
e incluso físicos; refuerzan estereotipos; dañan la dignidad y la reputación; atentan contra la 
privacidad y libertad de obrar de la mujer; le causan pérdidas económicas, y plantean 
obstáculos a su participación política y a su libertad de expresión.

g) Violencia de segundo orden: consiste en la violencia física o psicológica, las 
represalias, las humillaciones y la persecución ejercidas contra las personas que apoyan a 
las víctimas de violencia machista. Incluye los actos que impiden la prevención, la detección, 
la atención y la recuperación de las mujeres en situación de violencia machista.

h) Violencia vicaria: consiste en cualquier tipo de violencia ejercida contra los hijos e hijas 
con el fin de provocar daño psicológico a la madre.

3. Se entiende que las diversas formas de violencia machista son también violencia 
contra la mujer cuando se ejerzan con la amenaza o la causación de violencia física o 
psicológica contra su entorno afectivo, especialmente contra los hijos e hijas u otros 
familiares, con la voluntad de afligir a la mujer.

Artículo 5.  Ámbitos de la violencia machista.
La violencia machista puede manifestarse en algunos de los siguientes ámbitos:
Primero. Violencia en el ámbito de la pareja: consiste en la violencia física, psicológica, 

digital, sexual o económica ejercida contra una mujer y perpetrada por el hombre que es o 
ha sido su cónyuge o por la persona que tiene o ha tenido relaciones similares de afectividad 
con ella.

Segundo. Violencia en el ámbito familiar: consiste en la violencia física, digital, sexual, 
psicológica o económica ejercida contra las mujeres y los menores de edad en el seno de la 
familia y perpetrada por miembros de la misma familia o por miembros del núcleo de 
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convivencia, en el marco de las relaciones afectivas y de los vínculos del entorno familiar. 
Incluye los matrimonios forzados. No incluye la violencia ejercida en el ámbito de la pareja.

Tercero. Violencia en el ámbito laboral: consiste en la violencia física, sexual, económica, 
digital o psicológica que puede producirse en el ámbito público o privado durante la jornada 
de trabajo, o fuera del centro y del horario establecido si tiene relación con el trabajo. Puede 
adoptar los siguientes tipos:

a) Acoso por razón de sexo: consiste en cualquier comportamiento no deseado, verbal o 
físico relacionado con el sexo o género de la mujer, realizado con el propósito o efecto de 
atentar contra la dignidad, la indemnidad o las condiciones de trabajo de las mujeres por el 
hecho de serlo, creando un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o 
molesto que dificulte su promoción, ocupación de funciones, acceso a cargos decisorios, 
remuneración y reconocimiento profesional, en equidad con los hombres.

b) Acoso sexual: consiste en cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no 
deseado de índole sexual que tenga como objetivo o produzca el efecto de atentar contra la 
dignidad y la libertad de una mujer o de crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante, ofensivo o molesto.

c) Discriminación por embarazo o maternidad: consiste en todo trato desfavorable a las 
mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, existente o potencial, que suponga 
una discriminación directa y una vulneración de los derechos fundamentales a la salud, a la 
integridad física y moral y al trabajo.

Cuarto. Violencia en el ámbito social o comunitario: comprende las siguientes 
manifestaciones:

a) Agresiones sexuales: uso de la violencia física y sexual contra las mujeres 
determinada por el uso premeditado del sexo como arma para demostrar poder y abusar de 
ellas.

b) Acoso sexual.
c) Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual y con otros fines con dimensión de 

género.
d) Mutilación genital femenina o riesgo de sufrirla: incluye cualquier procedimiento que 

implique o pueda implicar una eliminación total o parcial de los genitales femeninos o que 
produzca lesiones en ellos, aunque conste el consentimiento expreso o tácito de la mujer.

e) Violencia derivada de conflictos armados: incluye todas las formas de violencia contra 
las mujeres que se producen en estas situaciones, como el asesinato, la violación, la 
esclavitud sexual, el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, la 
infección intencionada de enfermedades, la tortura o los abusos sexuales.

f) Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como los 
abortos selectivos y las esterilizaciones forzadas.

g) Feminicidios: los asesinatos y homicidios de mujeres por razón de género, las 
inducciones al suicidio y los suicidios como consecuencia de la presión y violencia ejercida 
hacia la mujer.

h) Agresiones por razón de género.
i) Vejaciones, tratos degradantes, amenazas y coacciones en el espacio público.
j) Restricciones o privaciones de libertad a las mujeres, o de acceso al espacio público o 

a los espacios privados, o a actividades laborales, formativas, deportivas, religiosas o 
lúdicas, así como restricciones a la expresión en libertad en cuanto a su orientación sexual o 
expresión e identidad de género, o a su expresión estética, política o religiosa.

k) Represalias por los discursos y expresiones individuales y colectivos de las mujeres 
que reclaman el respeto de sus derechos, así como expresiones y discursos públicos que 
fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente la hostilidad, la discriminación o la 
violencia hacia las mujeres.

Quinto. Violencia en el ámbito digital: violencia machista que se produce en las redes de 
comunicación digitales, entendidas como nueva ágora de interacción, participación y 
gobernanza mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Entre otras 
prácticas, incluye el ciberacoso, la vigilancia y el seguimiento, la calumnia, los insultos o las 
expresiones discriminatorias o denigrantes, las amenazas, el acceso no autorizado a los 
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equipos y cuentas de redes sociales, la vulneración de la privacidad, la manipulación de 
datos privados, la suplantación de identidad, la divulgación no consentida de información 
personal o de contenidos íntimos, el daño a los equipos o canales de expresión de las 
mujeres y de los colectivos de mujeres, los discursos de incitación a la discriminación hacia 
las mujeres, el chantaje de carácter sexual por canales digitales y la publicación de 
información personal con la intención de que otras personas agredan, localicen o acosen a 
una mujer.

Sexto. Violencia en el ámbito institucional: acciones y omisiones de las autoridades, el 
personal público y los agentes de cualquier organismo o institución pública que tengan por 
finalidad retrasar, obstaculizar o impedir el acceso a las políticas públicas y al ejercicio de los 
derechos que reconoce la presente ley para asegurar una vida libre de violencia machista, 
de acuerdo con los supuestos incluidos en la legislación sectorial aplicable. La falta de 
diligencia debida, cuantitativa y cualitativa, en el abordaje de la violencia machista, si es 
conocida o promovida por las administraciones o deviene un patrón de discriminación 
reiterado y estructural, constituye una manifestación de violencia institucional. Esta violencia 
puede provenir de un solo acto o práctica grave, de la reiteración de actos o prácticas de 
menor alcance que generan un efecto acumulado, de la omisión de actuar cuando se 
conozca la existencia de un peligro real o inminente, y de las prácticas u omisiones 
revictimizadoras. La violencia institucional incluye la producción legislativa y la interpretación 
y aplicación del derecho que tenga por objeto o provoque este mismo resultado. La 
utilización del síndrome de alienación parental también es violencia institucional.

Séptimo. Violencia en el ámbito de la vida política y la esfera pública de las mujeres: la 
violencia machista que se produce en espacios de la vida pública y política, como las 
instituciones políticas y las administraciones públicas, los partidos políticos, los medios de 
comunicación o las redes sociales. Cuando esta forma de violencia machista ocurre en las 
instituciones políticas o las administraciones públicas y es tolerada y no sancionada, se 
convierte también en una forma de violencia institucional.

Octavo. Violencia en el ámbito educativo: cualquier tipo de violencia que se produce en 
el entorno educativo entre los miembros de la comunidad educativa. Puede producirse entre 
iguales, de mayor de edad a menor de edad o viceversa. Incluye el acoso, el abuso sexual y 
el maltrato físico, sexual, psíquico o emocional. Entre estas violencias algunas se producen 
por razón de género o de identidad sexual.

Noveno. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o puedan lesionar la dignidad, 
la integridad o la libertad de las mujeres.

Artículo 6.  Finalidades.
Las medidas que la presente ley establece tienen como finalidades:
a) Cumplir con la diligencia debida las obligaciones de sensibilización, prevención, 

investigación, atención, protección, recuperación, reparación y sanción de la violencia 
machista, así como garantizar la no repetición y la remoción de las estructuras y prácticas 
sociales que la originan y perpetúan, de acuerdo con las competencias otorgadas a las 
administraciones de Cataluña.

b) Reconocer los derechos de las mujeres que sufren violencia machista a la atención, 
asistencia, protección, recuperación, reparación integral y garantía de no revictimización.

c) Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la autonomía de las 
mujeres, y la libertad y efectividad de los derechos de las mujeres.

d) Establecer mecanismos para realizar investigación sobre violencia machista y difundir 
sus resultados, así como establecer mecanismos para la sensibilización social y la 
información destinada a las mujeres.

e) Dotar los poderes públicos de Cataluña de recursos suficientes y de instrumentos 
eficaces para erradicar la violencia machista en los ámbitos preventivo, educativo, de salud, 
formativo, de justicia y ejecución penal, de participación política, de los medios de 
comunicación, digital, laboral, social y deportivo, y en la vida política y la esfera pública de 
las mujeres.

f) Establecer el catálogo de derechos de las mujeres que se hallan en situación de 
violencia machista, exigibles ante las administraciones públicas, así como para sus hijos e 
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hijas, además de asegurar el acceso gratuito de las mujeres a los servicios públicos que se 
establezcan.

g) Garantizar derechos económicos para las mujeres que se hallan en situación de 
violencia machista, con el fin de facilitarles el proceso de recuperación y reparación 
integrales.

h) Evaluar cada dos años la red de atención y recuperación integral para las mujeres que 
sufren violencia machista, integrada por un conjunto de recursos y servicios públicos para la 
atención, asistencia, protección, recuperación y reparación integrales.

i) Establecer mecanismos para una intervención integral y coordinada contra la violencia 
machista, y crear mecanismos específicos para abordar la violencia de segundo orden, 
mediante la colaboración de las administraciones públicas de Cataluña y la participación de 
las entidades de mujeres, de profesionales y de organizaciones ciudadanas que actúan 
contra la violencia machista.

j) Asegurar la formación especializada, obligatoria y periódica de todos los colectivos 
profesionales que intervienen en la atención, asistencia, protección, recuperación y 
reparación destinadas a las mujeres que sufren violencia machista, a sus hijos e hijas y a su 
entorno familiar y comunitario, así como espacios de reciclaje y supervisión.

k) Garantizar el principio de adecuación de las medidas, a fin de que a la hora de 
aplicarlas se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las 
mujeres que sufren la violencia machista. El diseño y aplicación de las medidas debe poner 
en el centro los derechos de las mujeres y debe fomentar su autonomía decisoria y la 
promoción del empoderamiento personal.

Artículo 7.  Principios orientadores en las intervenciones de los poderes públicos.
Los poderes públicos de Cataluña, para alcanzar las finalidades establecidas por el 

artículo 6, deben seguir los siguientes criterios de actuación:
a) La obligatoriedad de asegurar la efectividad de los derechos de las mujeres y de 

asegurar que vivan una vida libre de violencias, considerando la dimensión de los derechos 
humanos, de la calidad democrática y de la vigencia del estado de derecho.

b) El compromiso de no discriminación de las mujeres, evitando que los poderes públicos 
las discriminen, depurando responsabilidades cuando quien pertenezca o trabaje para las 
administraciones ejerza actos de discriminación y protegiéndolas frente a las 
discriminaciones que puedan causar terceros.

c) La consideración del carácter estructural y de la naturaleza multicausal y 
multidimensional de la violencia machista, en especial en cuanto a la implicación de todos 
los agentes responsables de los sistemas de sensibilización, detección, atención y 
reparación.

d) La consideración del impacto individual en la mujer que sufre la violencia machista 
directamente, así como del impacto colectivo en las demás personas que son conocedoras 
de ello y que asisten a la respuesta de las administraciones.

e) La consideración del carácter integral de las medidas, que deben tener en cuenta 
todos los daños que las mujeres y sus hijos e hijas sufren como consecuencia de la violencia 
machista. Estos daños, que incluyen la utilización del síndrome de alienación parental, 
impactan en la esfera física, emocional, digital, económica, laboral, comunitaria y social.

f) La transversalidad de las medidas, de tal modo que cada poder público implicado debe 
definir acciones específicas y coordinadas, desde su ámbito de intervención, de acuerdo con 
modelos de intervención globales, en el marco de los programas cuatrienales de intervención 
integral contra la violencia machista en Cataluña.

g) La consideración de la diversidad de las mujeres y de la interseccionalidad. La 
violencia machista provoca un impacto agravado y diferenciado cuando concurre con otros 
motivos de discriminación, como el origen, el fenotipo, el grupo étnico, la religión, la situación 
migratoria, la edad, la clase social, la discapacidad física o intelectual, el estado serológico, 
la toxicomanía o cualquier otra adicción, la privación de libertad, la orientación sexual o la 
identidad y expresión de género.
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h) La consideración de que todas las medidas deben garantizar que se otorgue prioridad 
a las preocupaciones, los derechos, el empoderamiento y la seguridad de las mujeres, así 
como a su participación efectiva y en condiciones de igualdad en la adopción de decisiones.

i) La proximidad y el equilibrio de las intervenciones en todo el territorio, asegurando una 
atención específica a las zonas rurales y a las mujeres con discapacidad de estas zonas.

j) El compromiso de que la construcción de las respuestas a la violencia machista debe 
hacerse poniendo los derechos de las mujeres en el centro y partiendo de las necesidades 
específicas y las experiencias de las mujeres en situaciones de violencia, a partir de las 
metodologías y prácticas que la sociedad civil y académica y las organizaciones feministas, 
especialmente, han ido definiendo mediante la experiencia.

k) La consideración de las vulneraciones que sufren mujeres de determinados colectivos 
en situaciones específicas, de acuerdo con el capítulo 5 del título III.

l) El compromiso activo de garantizar la protección de los datos de carácter personal de 
las mujeres en situación de violencia, así como de las demás personas implicadas o de los 
testigos, de acuerdo con la legislación aplicable. Debe garantizarse igualmente la protección 
de los datos de carácter personal de los profesionales de la red que estén implicados.

m) El compromiso activo de evitar la victimización secundaria y las violencias 
institucionales contra las mujeres y sus hijos e hijas y la adopción de medidas que impidan la 
reproducción o perpetuación de los estereotipos sobre las mujeres y la violencia machista.

n) La formación obligatoria y periódica sobre perspectiva de género, de infancia y de 
diversidad de los profesionales que atienden directa o indirectamente a las mujeres en 
situaciones de violencia, para trabajar prejuicios y estereotipos, así como la evaluación 
continuada de esta a partir de espacios de supervisión y reciclaje profesional. En el caso de 
las plazas públicas, debe garantizarse su especialización.

o) El fomento de los instrumentos de colaboración y cooperación entre las 
administraciones públicas para todas las políticas públicas de erradicación de la violencia 
machista y, en especial, el diseño, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas de 
las medidas y los recursos que deben aplicarse.

p) El fomento de los instrumentos de participación y colaboración con las organizaciones 
sociales, en especial las de mujeres, como los consejos de mujeres, el movimiento 
asociativo de las mujeres y los grupos de mujeres pertenecientes a movimientos sociales y 
sindicales, en el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas para 
erradicar la violencia machista.

q) La participación profesional y social, que implica contar con todos los profesionales de 
los diferentes ámbitos que puedan atender la complejidad de las formas de violencia 
machista y con el criterio y participación de los colectivos afectados.

r) La rendición de cuentas anual de las administraciones que diseñan y llevan a cabo las 
políticas públicas de erradicación de la violencia machista, que permita analizar su grado de 
aplicación, su efectividad y la posibilidad de introducir mejoras.

s) La creación periódica de espacios de intercambio de información y experiencias entre 
el sector profesional de los diferentes ámbitos de atención a la violencia machista, el de las 
mujeres afectadas y el de los colectivos de mujeres que se dedican a su abordaje.

t) La necesidad de velar por la celeridad de las intervenciones, con el fin de posibilitar 
una adecuada atención y evitar el incremento del riesgo o de la victimización.

u) La prohibición de la mediación si está implicada una mujer que ha sufrido o sufre 
cualquier forma de violencia machista en el ámbito de la pareja o en el ámbito familiar.

v) La vinculación del Gobierno y del conjunto de las administraciones catalanas con los 
derechos de las mujeres y el cumplimiento del principio de igualdad de todas las personas 
que viven en Cataluña, de acuerdo con el artículo 37 del Estatuto de autonomía y los 
tratados internacionales de derechos humanos.

w) El hecho de que las violencias digitales puedan amplificar la violencia machista y 
causen un impacto grave, permanente y reiterado en las mujeres.

x) El fomento de los instrumentos de sensibilización, prevención y colaboración en la 
formación de los profesionales, y de los futuros profesionales, de la comunicación, 
información y publicidad, sobre los principios rectores de la presente ley, las buenas 
prácticas y los códigos deontológicos para contribuir a erradicar la violencia machista.
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TÍTULO II
De la prevención, la detección y la erradicación de la violencia machista

CAPÍTULO 1
Investigación en violencia machista

Artículo 8.  Fomento, alcance y difusión de la investigación.
1. El Gobierno debe aportar los medios necesarios para asegurar que se lleve a cabo 

investigación en el ámbito universitario y especializado en todos los temas relacionados con 
la violencia machista, con el objetivo de mejorar la prevención, la atención y la efectividad de 
la recuperación en situaciones de violencia machista y conseguir su erradicación.

2. La investigación debe incluir todas las manifestaciones de la violencia machista, así 
como el diferente impacto que tiene esta violencia en colectivos específicos de mujeres y en 
las menores y los menores que indirectamente o directamente la sufren. Asimismo, la 
investigación debe desarrollar programas innovadores que tengan como objetivo definir, 
ensayar y evaluar estrategias proactivas y preventivas con relación a los perpetradores de 
violencia machista.

3. La promoción de la investigación debe ser liderada transversalmente por el Instituto 
Catalán de las Mujeres, que debe establecer los necesarios acuerdos de colaboración en el 
ámbito universitario y especializado para llevarla a cabo.

4. Debe llevarse a cabo la difusión del conocimiento sobre la violencia machista en todos 
los ámbitos sociales y, muy especialmente, entre las personas profesionales que trabajan 
con las mujeres en situaciones de violencia, y por todos los medios que estén al alcance.

5. La adecuación del abordaje de la violencia machista requiere un análisis cuantitativo y 
cualitativo previo. La obligación en la obtención de datos estadísticos oficiales para la 
elaboración y evaluación de las políticas públicas sobre violencia machista debe llevarse a 
cabo dentro del marco de la legislación catalana en materia de estadística, especialmente en 
cuanto a la regulación del secreto estadístico, en los términos establecidos por la normativa 
catalana de estadística, la normativa en materia de protección de datos de carácter personal 
y demás normativa de aplicación, sin perjuicio de las funciones del Observatorio de la 
Igualdad de Género y del Centro de Estudios, Investigación y Capacitación sobre Violencia 
Machista.

Artículo 8 bis.  Investigación en violencia machista digital.
La investigación en violencia machista digital debe orientarse a la tipología de mujeres 

que reciben esta violencia, el tipo de la violencia que reciben, su frecuencia, el tipo de 
perfiles que la protagonizan y que divulgan estos discursos, las plataformas donde los 
abusos y la violencia tienen lugar, el impacto de esta violencia individualmente y en cuanto a 
los derechos fundamentales de las mujeres y a los derechos humanos, la respuesta policial y 
judicial, el índice de denuncias efectivamente presentadas respecto al número de las que 
podrían y deberían haberse presentado, y las causas por las que no se llegan a presentar o 
son archivadas, el impacto en las personas que denuncian la violencia ejercida hacia la 
mujer y la respuesta institucional de protección de estas personas.

Artículo 8 ter.  Investigación y debate público sobre la violencia machista en la vida política.
La investigación y la promoción del debate público deben orientarse al tipo de violencias 

recibidas por las mujeres en la vida política, su frecuencia, las motivaciones de género, el 
impacto sobre su capacidad de influencia, incluyendo la retirada de la política o la pérdida de 
oportunidades para asumir un cargo, el impacto sobre el conjunto de mujeres de la 
población, la respuesta de las instituciones políticas y de los partidos, la respuesta policial y 
judicial, y las causas del bajo índice de denuncias. La investigación debe prestar atención a 
la diversidad de las mujeres en política, incluyendo la condición racial o étnica, la edad, la 
orientación sexual, la expresión e identidad de género y la diversidad funcional.
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CAPÍTULO 2
Sensibilización social e información para prevenir y eliminar la violencia 

machista

Artículo 9.  Actuaciones de información y sensibilización social.
1. Las administraciones públicas de Cataluña deben impulsar y desarrollar 

periódicamente actuaciones informativas y estrategias de sensibilización social destinadas a 
prevenir y eliminar la violencia machista.

2. Las actuaciones de información tienen por objeto dar a conocer:
a) Los derechos de las mujeres que sufren situaciones de violencia machista o que se 

hallan en riesgo de sufrirlas, tipificadas por la presente ley y toda la legislación aplicable, así 
como los medios de identificación de dichas situaciones.

b) Los servicios disponibles de asistencia y protección, y los de recuperación y 
reparación, destinados a las mujeres que han sufrido o sufren violencia machista.

c) Los deberes de la ciudadanía, del personal al servicio de las administraciones públicas 
de Cataluña y de agentes sociales ante el conocimiento o riesgo de concurrencia de 
situaciones de violencia en los ámbitos familiar, laboral, docente, vecinal y social, en general.

3. Para diseñar y distribuir la información a que se refiere este artículo deben atenderse 
a las particularidades territoriales, culturales, religiosas, económicas, sexuales y personales 
de la población.

4. Las actuaciones de información y sensibilización social contra la violencia machista 
deben llevarse a cabo de forma que se garantice el acceso universal a estas actuaciones, 
teniendo en cuenta las situaciones personales y sociales que puedan dificultar su acceso. 
Estas actuaciones deben ofrecerse en formato accesible y comprensible y debe garantizarse 
el uso de las modalidades y las opciones de comunicación que sean necesarias.

5. Las actuaciones de sensibilización tienen como objetivo modificar los mitos, los 
modelos, los prejuicios y las conductas con relación a las mujeres y la violencia machista, y 
deben recoger los siguientes elementos:

a) Presentar el fenómeno como multidimensional.
b) Enmarcar el fenómeno en la distribución desigual de poder entre mujeres y hombres.
c) Hacer visibles los modelos agresivos vinculados a la masculinidad tradicional y las 

conductas pasivas o subordinadas tradicionalmente vinculadas a los valores femeninos.
d) Diferenciar el origen y las causas de la violencia machista de los problemas concretos 

añadidos que puedan afectar a los agresores, como alteraciones mentales, toxicomanías y 
alcoholismo, y de determinados niveles culturales, estatus socioeconómico y procedencia 
cultural.

e) Presentar a las mujeres que han sufrido violencia machista como personas que han 
podido activar los recursos propios y superar las situaciones de violencia.

6. Las administraciones de Cataluña competentes en materia de educación, 
comunicación, participación y derechos de la ciudadanía, el Consejo del Audiovisual de 
Cataluña y las demás administraciones de Cataluña deben incorporar recursos formativos y 
pedagógicos en ciudadanía digital, con el fin de proporcionar conocimientos técnicos, así 
como una educación en valores, que fomenten un uso responsable, constructivo, respetuoso 
y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación para asegurar un tratamiento 
de las mujeres conforme a los principios y valores de la presente ley.

CAPÍTULO 3
Detección de la violencia machista

Artículo 10.  Actuaciones de las administraciones públicas.
1. Las administraciones públicas de Cataluña deben desarrollar las acciones necesarias 

para detectar e identificar situaciones de riesgo o existencia de violencia machista.
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2. Las administraciones públicas de Cataluña deben establecer líneas de apoyo 
destinadas a la organización y ejecución de las actividades de prevención que establece la 
presente ley.

Artículo 11.  Obligación de intervención y comunicación.
1. Todas las personas profesionales, especialmente profesionales de la salud, los 

servicios sociales y la educación, deben intervenir obligatoriamente cuando tengan 
conocimiento de una situación de riesgo o de una evidencia fundamentada de violencia 
machista, de acuerdo con los protocolos específicos y en coordinación con los servicios de la 
Red de Atención y Recuperación Integral.

2. Los contratos que las administraciones públicas de Cataluña suscriban con personas 
o entidades privadas que prestan servicios en los ámbitos profesionales a que se refiere el 
apartado 1 deben recoger expresamente las obligaciones de intervención.

3. Las obligaciones a que se refieren los apartados 1 y 2 se entienden sin perjuicio del 
deber de comunicación de los hechos a los cuerpos y fuerzas de seguridad o al Ministerio 
Fiscal.

CAPÍTULO 4
Ámbito educativo

Artículo 12.  Coeducación.
1. La coeducación, a efectos de la presente ley, es la acción educadora que valora 

indistintamente la experiencia, las aptitudes y la aportación social y cultural de las mujeres y 
los hombres, en igualdad de derechos, sin estereotipos sexistas y androcéntricos, ni 
actitudes discriminatorias, para conseguir el objetivo de construir una sociedad sin 
subordinaciones culturales y sociales entre mujeres y hombres. Los principios de la 
coeducación son un elemento fundamental en la prevención de la violencia machista.

2. Los valores de la coeducación y los principios de la escuela inclusiva, para alcanzar el 
objetivo a que se refiere el apartado 1, deben tener un carácter permanente y transversal en 
la acción de gobierno del departamento competente en materia educativa.

3. Para combatir la violencia machista es esencial incorporar la coeducación y la 
educación afectivo-sexual haciendo un abordaje explícito, transversal, riguroso y sistemático 
de la perspectiva de género desde la educación infantil hasta, como mínimo, la finalización 
de la educación obligatoria.

Artículo 13.  Currículos educativos.
Los contenidos curriculares deben aplicar el principio de coeducación en todos los 

niveles de la enseñanza, en los términos que se establezcan por reglamento.

Artículo 14.  Supervisión de los libros de texto y otro material educativo.
El departamento de la Administración de la Generalidad competente en materia 

educativa debe supervisar los libros de texto y otros materiales curriculares, como parte del 
proceso ordinario de inspección que ejerce la administración educativa sobre todos los 
elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, para garantizar contenidos 
de acuerdo con el principio de la coeducación.

Artículo 15.  Formación y capacitación del profesorado.
1. El Gobierno debe facilitar la formación y la capacitación específica y permanente de 

las personas profesionales de la educación en materia de violencia machista y de desarrollo 
de los derechos de las mujeres.

2. El departamento competente en materia educativa debe incluir en los planes de 
formación iniciales y permanentes del profesorado una formación específica en materia de 
coeducación. Asimismo, debe facilitar las herramientas metodológicas de actuación ante 
situaciones concretas de violencia machista.
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3. Debe garantizarse la formación con perspectiva de género del profesorado desde el 
inicio de su proceso formativo y debe hacerse extensiva a todos los miembros de la 
comunidad educativa.

Artículo 16.  Análisis e interpretación de la cultura de la violencia.
El Gobierno debe fomentar que las personas profesionales de la educación tengan una 

formación específica en materia de análisis e interpretación de las construcciones culturales 
que naturalicen el uso de la violencia y, concretamente, de la violencia machista.

Artículo 17.  Ámbito de la enseñanza universitaria.
1. Las universidades, en el marco de su autonomía, deben incluir contenidos formativos 

específicos en materia de violencia machista en la propuesta curricular de las titulaciones de 
grado, máster y doctorado, en los estudios que pueden tener más impacto en el 
cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

2. Las universidades deben velar por que se eliminen de la docencia de las titulaciones 
los textos y materiales con contenidos sexistas, violentos y discriminatorios hacia las mujeres 
que contribuyen a reforzar estereotipos y fomentan la desigualdad de género, excepto si el 
uso de estos textos y materiales tiene como objetivo debatirlos para promover el 
pensamiento crítico del alumnado. De modo más general, las universidades deben formar al 
profesorado sobre la erradicación del sexismo en las aulas.

3. Las universidades deben tener protocolos para la prevención, detección, atención y 
reparación de las situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, así como de 
las demás formas de violencia machista que puedan producirse entre miembros de la 
comunidad universitaria, y deben formar adecuadamente en perspectiva de género y no 
revictimización a las personas que intervengan en los procedimientos y en la instrucción de 
expedientes informativos o disciplinarios derivados de la aplicación del protocolo. Las 
universidades deben elaborar periódicamente un informe de evaluación, que deben someter 
a las administraciones competentes en política universitaria y en políticas de igualdad de 
género, cumpliendo estrictamente la normativa de protección de datos de carácter personal.

4. Las universidades deben dotar sus unidades u observatorios de igualdad de los 
recursos humanos y materiales adecuados para cumplir las funciones de prevención, 
detección, atención y reparación, así como para proporcionar, en el ámbito de sus 
competencias, servicios de acompañamiento a las mujeres de la comunidad universitaria 
que han sufrido o sufren violencia machista.

5. El Gobierno, como medida de reparación y en el marco de la normativa vigente, debe 
garantizar la gratuidad de la matrícula de las titulaciones de grado a las estudiantes que 
acrediten documentalmente la condición de víctima de violencia machista en el ámbito de la 
pareja, así como a los hijos e hijas que dependan de ellas.

6. Las universidades, las autoridades y los organismos públicos competentes en política 
universitaria deben establecer mecanismos compensatorios en el cálculo de la elegibilidad, 
de la duración de las ayudas de investigación, las becas o los contratos, del tiempo límite 
para la obtención de un título o de los procesos de evaluación de méritos y de antigüedad 
del conjunto del personal, para que los períodos en que se haya sufrido una situación de 
violencia machista no penalicen la trayectoria académica o profesional de las mujeres.

7. Las universidades deben adoptar mecanismos de cooperación interinstitucional para 
garantizar la coordinación de los respectivos protocolos de abordaje de la violencia machista 
en las situaciones en que la víctima y el agresor pertenezcan a dos universidades diferentes 
y para compartir la información.

8. Las universidades deben dotarse de mecanismos de cooperación institucional para 
facilitar el cambio gratuito de universidad a las estudiantes de grado víctimas de violencia 
machista y a los hijos e hijas que dependan de ellas en casos de violencia en el ámbito de la 
pareja, así como a las estudiantes que han sufrido acoso sexual, por razón de sexo, de 
orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 68  Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

– 1066 –



CAPÍTULO 5
Formación y capacitación de profesionales

Artículo 18.  Programas de formación específica sobre la violencia machista.
Las administraciones públicas de Cataluña, en colaboración con entidades y personas 

profesionales expertas en la materia y, si procede, también con el mundo universitario, 
deben diseñar programas de formación específica en materia de violencia machista. Esta 
formación específica debe diferenciar dos niveles:

a) El nivel de formación básica, dirigido a todas las personas profesionales que 
intervienen indirectamente en procesos de violencia.

b) El nivel de formación capacitadora, dirigido a las personas profesionales que 
intervienen directamente en procesos de violencia. Este nivel debe definir y determinar 
tratamientos específicos para los diferentes colectivos de mujeres y para los distintos tipos 
de violencia.

Artículo 19.  Formación de profesionales.
1. El Gobierno debe garantizar que se lleve a cabo la formación continua y especializada 

de capacitación de todos los profesionales que trabajan en la prevención, detección, 
atención, asistencia, recuperación y reparación en situaciones de violencia machista.

2. El Gobierno debe promover la formación específica de especialización y capacitación 
del personal inspector de trabajo y del personal judicial y no judicial al servicio de la 
Administración de justicia, del personal de los cuerpos de seguridad, del personal del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña adscrito a las unidades de 
valoración forense integral, del personal de todos los servicios de la Secretaría de Medidas 
Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, y de la Fiscalía en Cataluña que intervengan 
en los procesos judiciales relacionados con la violencia machista. Debe garantizarse desde 
las primeras actuaciones en el procedimiento judicial la especialización de los médicos 
forenses, que deben formar parte de las unidades de valoración forense integral.

3. Los colegios profesionales, las organizaciones sindicales y empresariales y las 
administraciones públicas competentes deben asegurar que la formación y la capacitación 
específicas a que se refiere el presente artículo se incorporen a los programas de formación 
correspondientes.

4. La formación debe incluir programas de apoyo y atención a los profesionales 
implicados en el tratamiento de la violencia machista para prevenir y evitar los riesgos 
laborales asociados a esta actividad profesional. Debe garantizarse a todos los profesionales 
con independencia del tipo de vinculación que tengan con la administración competente.

5. En los cursos de formación a que se refiere el presente artículo deben incluirse la 
perspectiva de género, las causas estructurales y sociales de la violencia machista, sus 
características, causas, efectos y consecuencias, y la intersección de otras identidades con 
la violencia machista.

CAPÍTULO 6
Medios de comunicación

Artículo 20.  Atribuciones del Consejo del Audiovisual de Cataluña.
El Consejo del Audiovisual de Cataluña, como autoridad reguladora, debe garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de los servicios de comunicación 
audiovisual relativas a asegurar un trato de las mujeres de conformidad con los principios y 
valores establecidos por la presente ley.

Artículo 21.  Protocolos de los medios de comunicación.
1. El Consejo del Audiovisual de Cataluña debe promover acuerdos y convenios de 

autorregulación o corregulación en todos los medios de comunicación social, los cuales 
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deben incorporar criterios orientadores con relación a la actuación de los programas ante la 
violencia machista y la representación de las mujeres.

2. Las normas de autorregulación a que se refiere el apartado 1 deben tener carácter de 
códigos éticos y actuar como guías de conducta para los medios de comunicación y como 
pauta de control a posteriori.

Artículo 22.  Contenidos y publicidad con relación a la violencia machista.
1. En los medios de comunicación social que estén dentro del ámbito competencial de la 

Generalidad quedan prohibidas:
a) La elaboración y difusión de contenidos y anuncios publicitarios que, mediante su 

tratamiento o puesta en escena, inciten a la violencia machista o la justifiquen o banalicen, o 
que vehiculen tácita o implícitamente mensajes sexistas y misóginos.

b) La reiteración sistemática en la profusión o difusión de mensajes que desautoricen a 
las mujeres o las traten vejatoria u objetualmente.

2. La publicidad institucional y la publicidad dinámica en Cataluña deben respetar las 
disposiciones establecidas sobre publicidad y deben velar especialmente por el respeto a los 
principios especificados por el apartado 1, sin perjuicio de las competencias del Consejo del 
Audiovisual de Cataluña en la materia.

Artículo 23.  Tratamiento de la información.
En el marco del ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de información, los 

medios de comunicación social gestionados o financiados por las administraciones públicas 
de Cataluña deben tratar la información que ofrecen de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Hacer un uso no sexista ni androcéntrico del lenguaje y fomentar una presencia 
equilibrada y una imagen plural de los dos sexos, al margen de los cánones de belleza y de 
estereotipos sexistas. Difundir imágenes masculinas alejadas de los estereotipos machistas.

b) Velar para que, en todos los elementos de la puesta en escena o en el tratamiento de 
la información, las mujeres sean presentadas con toda autoridad y respeto, haciendo visibles 
las aportaciones que han realizado en todos los ámbitos de la sociedad y considerando su 
experiencia como fuente documental de primera importancia.

c) Promover y favorecer los contenidos en los cuales queden patentes los derechos 
efectivos de las mujeres.

d) Dar a conocer las noticias sobre acontecimientos relacionados con la violencia 
machista, excluyendo los elementos que le puedan dar un aspecto morboso y que 
contravengan a los principios de la profesión periodística en Cataluña.

Artículo 24.  Obligaciones de servicio público.
La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y los operadores locales deben 

incluir, entre las obligaciones de servicio público, la obligación de promover la sensibilización 
de la sociedad catalana en cuanto al respeto y el reconocimiento de los saberes y las 
aportaciones de las mujeres, y contra cualquier forma de violencia machista.

Artículo 25.  Autorizaciones para la prestación de servicios de comunicación audiovisual.
Los pliegos de cláusulas administrativas para adjudicar títulos habilitantes para la 

prestación de servicios de comunicación audiovisual de radio y televisión, que, según la 
normativa correspondiente, se otorgan por concurso público, deben incluir la valoración de 
un código deontológico sobre el tratamiento adecuado de la violencia machista como uno de 
los criterios de adjudicación.

Artículo 26.  Ayudas y subvenciones.
(Derogado).
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CAPÍTULO 7
Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral y social

Artículo 27.  Actuaciones de sensibilización y formación.
El Gobierno, mediante los instrumentos legales ya existentes, debe promover y llevar a 

cabo actuaciones de sensibilización y formación destinadas a los trabajadores y 
trabajadoras, a las personas representantes de los trabajadores y trabajadoras, a los 
sindicatos, a las empresas y a las asociaciones empresariales, destinadas a difundir el 
derecho de todas las trabajadoras a ser tratadas con dignidad y a no tolerar el acoso sexual 
ni el acoso por razón de sexo, y a impulsar una actitud solidaria y de ayuda hacia las 
mujeres y de rechazo del acoso.

Artículo 28.  Negociaciones y acuerdos colectivos.
1. El Gobierno debe impulsar, con el acuerdo de los agentes sociales, que las empresas 

que tengan la sede social o ejerzan actividades en Cataluña establezcan medidas concretas 
y procedimientos de actuación con el fin de prevenir, reparar y sancionar los casos de acoso 
sexual y de acoso por razón de sexo.

2. El Gobierno debe promover el diálogo social en la lucha contra el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo mediante el seguimiento de las prácticas desarrolladas en el puesto 
de trabajo, los convenios colectivos, los códigos de conducta, la investigación, el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas o cualquier otro instrumento.

Artículo 29.  Subvenciones a empresas.
1. Las bases de las subvenciones que tengan como beneficiarias empresas con una 

plantilla igual o superior a veinticinco personas deben incluir la obligación, con el acuerdo de 
los agentes sociales, de indicar los medios que utilizan para prevenir y detectar casos de 
acoso sexual y de acoso por razón de sexo en sus centros de trabajo y para intervenir en 
estos casos, y deben tener protocolos de abordaje y prevención del acoso sexual y por razón 
de sexo.

2. La falta de utilización o la utilización indebida de los medios a que se refiere el 
apartado 1 son una causa de no concesión o, si procede, de revocación de la subvención.

CAPÍTULO 8
Partidos políticos

Artículo 29 bis.  Partidos políticos.
(Anulado)

TÍTULO III
De los derechos de las mujeres en situaciones de violencia machista a la 
prevención, atención, asistencia, protección, recuperación y reparación 

integral

CAPÍTULO 1
Derecho a la protección efectiva

Artículo 30.  Contenido del derecho a la protección efectiva.
1. Las mujeres que se hallan en riesgo o en situación de violencia machista tienen 

derecho a recibir de inmediato de las administraciones públicas de Cataluña una protección 
integral, real y efectiva.
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2. Las garantías de protección deben asegurarse tanto por medios tecnológicos como 
por servicios policiales, así como por cualquier otro medio que asegure la protección de las 
mujeres.

3. Los objetivos de los dispositivos de protección destinados a las mujeres en riesgo o en 
situación de violencia machista son:

a) Facilitar la localización y la comunicación permanente.
b) Proporcionar una atención inmediata a distancia.
c) Facilitar la protección inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia.

Artículo 31.  Fuerzas y cuerpos de seguridad.
1. La Policía de la Generalidad –Mossos d’Esquadra– debe vigilar y controlar el 

cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órganos judiciales. En el marco de 
cooperación establecido con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las policías locales de 
Cataluña deben colaborar para asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los 
órganos judiciales.

2. Las administraciones públicas de Cataluña deben garantizar que los cuerpos de 
policía autonómica y local presten la atención específica en protección a las mujeres que 
sufren alguna de las formas de violencia que esta ley recoge.

3. Las administraciones públicas de Cataluña deben garantizar que los cuerpos policiales 
dispongan de la adecuada formación básica en materia de violencia machista y de la 
formación y capacitación específicas y permanentes en materia de prevención, asistencia y 
protección de las mujeres que sufren violencias.

4. El abordaje de la violencia machista debe procurar eliminar los factores psicológicos, 
jurídicos, sociales, económicos y comunitarios que obstaculizan la formulación de la 
denuncia de violencia machista.

5. La evaluación de riesgo por parte de la Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra 
debe ser individualizada y adaptada al tipo de violencia concreta. La evaluación de riesgo 
debe basarse en información sobre la percepción subjetiva de riesgo de la propia mujer; la 
relación de poder, afectiva, de dependencia emocional o económica entre esta y el agresor; 
la duración y el tipo de las violencias sufridas; el apoyo familiar y comunitario de la mujer; la 
existencia de procedimientos judiciales en curso entre ambos, y la existencia de factores de 
vulnerabilización y de empoderamiento de la mujer. La evaluación de riesgo debe incluir el 
riesgo sufrido por los hijos e hijas de la mujer.

6. Cuando una mujer acuda a una comisaría para presentar una denuncia como 
consecuencia de haber vivido cualquiera de las manifestaciones de la violencia machista, los 
agentes de la Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra o de las policías locales de 
Cataluña deben requerir al colegio de abogados la presencia de un letrado para garantizar la 
asistencia letrada desde el momento inicial de la denuncia.

7. Debe crearse un instrumento de evaluación de riesgos, incluido el riesgo para los hijos 
e hijas de la mujer, para ser utilizado por los médicos forenses y por las unidades de 
valoración forense integral. En las unidades de valoración forense integral debe haber 
necesariamente profesionales del ámbito de la familia que valoren los riesgos para los 
menores del régimen de visitas y custodia que se establezca, incluso con carácter 
preventivo.

CAPÍTULO 2
Derecho a la atención y la asistencia sanitarias específicas

Artículo 32.  Contenido del derecho a la atención y la asistencia sanitarias específicas.
1. Las mujeres que sufren cualquier forma de violencia machista tienen derecho a una 

atención y una asistencia sanitarias especializadas. El Gobierno, mediante la Red 
Hospitalaria de Utilización Pública, garantiza la aplicación de un protocolo de atención y 
asistencia en todas las manifestaciones de la violencia machista, en los diferentes niveles y 
servicios. Este protocolo debe contener otro protocolo específico para las mujeres que han 
sufrido una agresión sexual.
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2. El Gobierno debe garantizar que el personal profesional sanitario tenga la formación 
específica adecuada para desarrollar la tarea a que se refiere este artículo. A tales efectos, 
corresponde al Instituto de Estudios de la Salud, dependiente del departamento competente 
en materia de salud, prestar dicha formación específica exigida.

3. En todas las medidas establecidas por este artículo debe tenerse en cuenta la 
diversidad femenina, especialmente la especificidad de los colectivos de mujeres a que se 
refiere el capítulo 5 del título III.

4. El Gobierno debe promover la adopción, por parte de los servicios de salud 
concertados y privados, de un protocolo de atención y asistencia respecto a todas las 
manifestaciones de violencia machista.

CAPÍTULO 3
Derechos de atención y reparación

Artículo 33.  Identificación de las situaciones de violencia machista.
1. A efectos del acceso a los derechos de reparación establecidos en este capítulo, 

constituyen medios de prueba calificados para la identificación de las situaciones de 
violencia machista:

a) La sentencia de cualquier orden jurisdiccional, aunque no haya ganado firmeza, que 
declare que la mujer ha sufrido alguna de las formas de esta violencia.

b) La orden de protección vigente.
c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2. En ausencia de alguno de los medios establecidos por el apartado 1, son medios 

específicos de identificación de las situaciones de violencia machista, siempre y cuando 
expresen la existencia de indicios que una mujer la ha sufrido o está en riesgo verosímil de 
sufrirla:

a) Cualquier medida cautelar judicial de protección, seguridad o aseguramiento vigente.
b) El atestado elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad que han presenciado 

directamente alguna manifestación de violencia machista.
c) El informe del Ministerio Fiscal.
d) El informe médico o psicológico elaborado por una persona profesional colegiada, en 

el que conste que la mujer ha sido atendida en algún centro sanitario por causa de maltrato o 
agresión machista.

e) El informe de los servicios públicos con capacidad de identificación de las situaciones 
de violencia machista. Se reconoce esta capacidad a los servicios sociales de atención 
primaria, a los servicios de acogida y recuperación, a los servicios de intervención 
especializada y a las unidades especializadas dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

f) El informe del Instituto Catalán de las Mujeres. Además, el Instituto Catalán de las 
Mujeres también debe hacer público de modo oficial, cada 31 de diciembre y 30 de junio, el 
número de mujeres que son víctimas de violencia machista y que deberían acceder al 
servicio de recuperación y reparación. Estos datos deben ser los acumulados desde la 
misma fecha del año anterior y son los que deben utilizarse para calcular el mínimo importe 
de la partida presupuestaria a que se refiere el apartado 2 bis de la disposición adicional 
primera.

g) Cualquier otro medio establecido por disposición legal.
3. Las disposiciones que regulan el reconocimiento de los derechos y el acceso a las 

prestaciones a que se refiere la presente ley establecen en cada supuesto, si procede, las 
formas de identificación de la violencia machista.

4. A los efectos del acceso a los derechos de atención y recuperación de los niños y 
adolescentes, a partir de los dieciséis años no es necesario el consentimiento de los 
progenitores o tutores legales.
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Sección primera. Derechos en el ámbito del acceso a una vivienda

Artículo 34.  Concesión de ayudas para el acceso a una vivienda.
1. El Gobierno debe promover medidas para facilitar el acceso a una vivienda a las 

mujeres que sufren cualquier forma de violencia machista en el ámbito de la pareja, el 
ámbito familiar o el ámbito social o comunitario, incluidos el tráfico y la explotación sexual, y 
estén en situación de precariedad económica debido a las violencias o cuando el acceso a 
una vivienda sea necesario para recuperarse.

2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos por el artículo 33.

Artículo 35.  Acceso prioritario a las viviendas de promoción pública.
1. En las reservas obligatorias de las promociones públicas de vivienda el Gobierno debe 

velar por garantizar el acceso a la vivienda de todas las mujeres que se hallan o superan una 
situación de violencia machista, en el ámbito de la pareja, el ámbito familiar o el ámbito 
social o comunitario, incluidos el tráfico y la explotación sexual, y se hallan en situación de 
precariedad económica a causa de esta violencia o cuando el acceso a una vivienda sea 
necesario para recuperarse.

2. Las reservas deben efectuarse teniendo en cuenta el número de mujeres que se 
hallan en las situaciones descritas por el apartado 1 y las mujeres que se hallan en situación 
de discapacidad, que deben ser consideradas un colectivo preferente en el acceso a las 
viviendas reservadas por la legislación a personas con discapacidad.

3. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos por el artículo 33.1.

Artículo 36.  Residencias públicas.
1. Las mujeres mayores de sesenta y cinco años y las mujeres con discapacidad que 

sufren violencia machista y que se hallan en situación de precariedad económica deben ser 
consideradas un colectivo preferente a efectos de tener acceso a las plazas de residencias 
públicas, siempre y cuando esta sea la opción escogida por las mujeres beneficiarias.

2. El acceso a las residencias públicas de las mujeres a que se refiere el apartado 1 
tiene carácter de urgencia social.

3. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento del derecho establecido 
por este artículo se identifican por cualquiera de los medios establecidos por el artículo 33.1.

Artículo 37.  Ayudas a la adaptación funcional del hogar.
En la obtención de ayudas públicas destinadas a la adaptación funcional del hogar las 

administraciones deben dar preferencia a las mujeres con discapacidad que sufran violencia 
machista.

Sección segunda. Derecho al empleo y la formación ocupacional

Artículo 38.  Derecho al empleo y la formación ocupacional.
1. El Gobierno debe garantizar, previa acreditación de los requisitos establecidos por la 

correspondiente norma de desarrollo, la formación ocupacional a las mujeres que se hallan 
en cualquier forma de violencia machista en el ámbito de la pareja, el ámbito familiar, el 
ámbito laboral o el ámbito social o comunitario, incluidos el tráfico y la explotación sexual, y 
debe estudiar particularmente los casos de violencia en el ámbito laboral. El Gobierno debe 
adoptar las medidas necesarias para facilitar el empleo de las mujeres víctimas de violencia 
machista, cuando sea preciso para que puedan recuperarse económicamente.

2. La administración pública competente, a efectos de lo establecido por este artículo, 
debe:

a) Dar información, orientación y apoyo a las mujeres que sufren violencia machista, 
incluida la información y el apoyo que se deriven de los derechos que les reconoce la 
legislación vigente, así como detectar las situaciones de violencia machista, en el marco de 
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los servicios que prestan las oficinas de trabajo de la Generalidad y los protocolos de 
actuación y coordinación.

b) Establecer subvenciones a la contratación del colectivo de mujeres en los casos a que 
se refiere el apartado 1.

c) Promover la firma de convenios con empresas y organizaciones sindicales para 
facilitar su reinserción laboral.

d) Establecer ayudas directas y medidas de apoyo para las mujeres que se constituyan 
en trabajadoras autónomas, con un seguimiento tutorial personalizado de sus proyectos.

Artículo 39.  Programas de formación.
1. Todos los programas de formación ocupacional e inserción laboral que desarrolle el 

Gobierno deben incluir con carácter prioritario a las mujeres que sufren o han sufrido 
violencia machista.

2. Los programas de formación de las administraciones públicas de Cataluña deben 
establecer proyectos específicos que incluyan el acceso a las tecnologías de la información y 
la comunicación y las materias necesarias para el empleo de las mujeres que sufren o han 
sufrido violencias, atendiendo a la diversidad de situaciones y necesidades.

Artículo 40.  Obligación de confidencialidad.
El empresariado, la representación sindical, los organismos competentes en materia de 

empleo y las entidades formadoras están obligados a guardar confidencialidad sobre las 
circunstancias personales de las mujeres que han sufrido o sufren violencia machista.

Sección tercera. Derecho a la atención y asistencia jurídicas

Artículo 41.  Derecho a la atención jurídica.
1. Todas las mujeres, especialmente las que sufren cualquiera de las formas de violencia 

machista especificadas por la presente ley, tienen derecho a recibir toda la información 
jurídica relacionada con la situación de dicho tipo de violencia.

2. El Servicio de Atención Telefónica Especializada debe garantizar, en todo caso, la 
atención jurídica permanente, en casos de violencia machista.

3. Los servicios de orientación jurídica que se ofrecen a la ciudadanía deben garantizar, 
en todo caso, la atención jurídica permanente en casos de violencia machista.

4. Las personas profesionales que presten el Servicio de Atención Telefónica 
Especializada y los servicios de orientación jurídica deben realizar cursos de formación 
específica en esta materia como requisito para acceder a estos servicios o acreditar 
experiencia profesional en el tratamiento de estos asuntos. El Centro de Estudios Jurídicos y 
Formación Especializada del departamento competente en materia de justicia es el 
organismo de referencia encargado de efectuar la formación específica de las personas 
profesionales del ámbito jurídico, para hacer efectivo el derecho de atención jurídica a las 
mujeres que se hallan en situación de violencia machista. En este ámbito de formación, el 
mencionado Centro debe actuar en coordinación con el Centro de Estudios, Investigación y 
Capacitación sobre Violencia Machista, creado por la presente ley, y con los colegios 
profesionales.

Artículo 42.  Derecho a la asistencia jurídica.
1. Las mujeres que sufren o han sufrido cualquiera de las formas de violencia que recoge 

esta ley tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en la forma establecida por la 
legislación vigente.

2. En los supuestos de violencia en el ámbito de la pareja y en el ámbito familiar, para el 
reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita deben tenerse en cuenta 
únicamente los recursos e ingresos económicos personales de las mujeres víctimas de 
violencia machista con los límites establecidos por la legislación aplicable.
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Artículo 43.  Servicios de guardia permanente y turnos de oficio especializados.
1. El departamento de la Administración de la Generalidad competente en materia de 

justicia debe disponer el sistema de prestación de los servicios de asistencia letrada a las 
mujeres que han sufrido violencia machista para que esta asistencia cuente con servicios de 
guardia permanente en todo el territorio de Cataluña.

2. La Administración de la Generalidad debe garantizar que toda mujer que sea víctima 
de violencia machista esté asistida por una abogada o abogado y, si procede, procuradora o 
procurador, y que las personas profesionales hayan recibido la formación especializada en la 
materia.

Artículo 44.  Los derechos de menores de edad.
Las menores y los menores perjudicados por la muerte de la madre como consecuencia 

de violencia machista, o perjudicados por otras circunstancias que impidan a la madre 
ejercer las potestades que le son propias respecto a los propios menores, tienen derecho a 
la atención jurídica en los términos establecidos por esta ley.

Sección cuarta. Personación de la administración de la generalidad en 
procesos penales

Artículo 45.  Supuestos para la personación.
(Derogado)

Sección quinta. Derechos a prestaciones económicas

Artículo 46.  Renta garantizada de ciudadanía, ayudas económicas y demás prestaciones.
1. Para favorecer la autonomía de las mujeres que estén en situaciones de violencia 

machista y a efectos del derecho a percibir la renta garantizada de ciudadanía, deben 
tenerse en cuenta exclusivamente los ingresos y las rentas individuales de cada mujer, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la 
renta garantizada de ciudadanía.

2. Para la determinación de la carencia de rentas para acceder a las ayudas económicas 
establecidas por la presente ley, deben tenerse en cuenta exclusivamente los ingresos y las 
rentas individuales de cada mujer, y no computan los ingresos provenientes de prestaciones 
económicas, públicas o privadas, de urgencia por tener la condición de víctima de violencia 
machista en los ámbitos de la pareja o la familia, de acuerdo con los artículos 7.e y 11.d del 
Decreto 55/2020, de 28 de abril.

3. Las mujeres víctimas de violencia machista tienen, con respecto a las prestaciones de 
urgencia social, los derechos reconocidos por el artículo 30 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, 
de prestaciones sociales de carácter económico.

4. El Gobierno puede conceder prestaciones económicas extraordinarias a las mujeres 
que han sufrido violencia machista, identificada por cualquiera de los medios establecidos 
por el artículo 33. Estas prestaciones deben destinarse a paliar situaciones de necesidad 
personal que sean evaluables y verificables, previo informe de los organismos competentes 
sobre la inexistencia o insuficiencia de las ayudas ordinarias para cubrir estos supuestos.

Artículo 47.  Prestación económica única por daños y secuelas a consecuencia de la 
violencia machista.

1. Las mujeres supervivientes de alguna de las formas de violencia machista 
especificadas por la presente ley tienen derecho a percibir del Gobierno, en un pago único, 
una indemnización mínima equivalente a dos veces el valor anual del indicador de renta de 
suficiencia de Cataluña, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan por 
reglamento.

2. En los supuestos recogidos en los artículos 71.2 y 72, la indemnización a que se 
refiere el apartado 1 debe incrementarse en un 25 %.
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3. Las personas menores de veintiséis años que sean hijos o hijas, o sujetos de la 
representación legal, de víctimas mortales a consecuencia de cualquiera de las formas de 
violencia machista especificadas por la presente ley y que dependan económicamente de 
ella en el momento de su muerte tienen derecho a percibir, en un pago único, una 
indemnización mínima equivalente a doce veces el valor anual del indicador de renta de 
suficiencia de Cataluña, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan por 
reglamento. De existir más de un sujeto beneficiario de la indemnización, la cuantía 
económica corresponde a cada uno de los sujetos beneficiarios.

4. El pago de la indemnización a los sujetos beneficiarios a que se refiere el apartado 3 
puede ser suspendido cautelarmente hasta que estos cumplan los dieciocho años, y también 
si la persona que ejerce la tutela de los sujetos beneficiarios o la persona que completa su 
capacidad de obrar tiene la condición de investigado, acusado, procesado, encausado o 
condenado por la muerte de la mujer víctima de violencia machista.

5. La suspensión a que se refiere el apartado 4 se establece de oficio, por la 
Administración competente, o a instancia de parte cuando se den las circunstancias que en 
él se describen y se levanta cuando haya finalizado la situación que la ha motivado.

6. Si la víctima de violencia machista es menor de edad, la indemnización económica no 
puede ser administrada por el autor o el inductor de la violencia.

7. Las mujeres cuyo hijo o hija, o persona de la que son representantes legales, ha 
fallecido en el marco de la violencia vicaria tienen derecho a percibir del Gobierno, en un 
pago único, una indemnización mínima equivalente a seis veces el valor anual del indicador 
de renta de suficiencia de Cataluña, en las condiciones y con los requisitos que se 
establezcan por reglamento.

8. Las cuantías a que se refiere este artículo son compatibles con la percepción de las 
indemnizaciones que se establezcan en sentencia judicial, de cualquier otra indemnización 
derivada de los daños ocasionados por el fallecimiento de la víctima de violencia machista o 
de otras prestaciones económicas, públicas o privadas, que legalmente puedan 
corresponder a los sujetos beneficiarios.

9. La indemnización económica puede solicitarse en el período de cinco años a contar 
desde el momento en que la acreditación administrativa de la situación de violencia machista 
sea entregada por alguno de los organismos y servicios de acreditación administrativa de la 
situación de violencia machista o a contar desde la fecha de notificación de la resolución 
judicial que acredite que la persona solicitante o la madre, o la representante legal, de la 
persona solicitante ha sido víctima de violencia machista. Dicha indemnización se concede 
una única vez y en un solo pago, y se otorga sin que sea necesaria la existencia de 
sentencia judicial firme.

10. Las cantidades percibidas a consecuencia de las indemnizaciones reguladas por el 
presente artículo están exentas de cualquier impuesto, directo o indirecto.

11. Excepcionalmente, en los supuestos en que haya sido imposible realizar el 
seguimiento de un procedimiento judicial contra el agresor por causa de muerte, no es 
necesario aportar la resolución judicial. En este caso, deben aportarse las diligencias 
policiales abiertas sobre los hechos que describan la existencia de violencia machista.

12. Los cuerpos policiales, el personal funcionario de la Administración de justicia y el 
conjunto de profesionales implicados en la atención a las víctimas de violencia machista, 
incluidos los de la red de servicios sociales, la red de salud y las oficinas de atención a la 
víctima del delito, tienen la obligación de compartir entre ellos, de forma coordinada, toda la 
información de que dispongan, así como de informar a las víctimas sobre la existencia de 
indemnizaciones y ayudas, mediante los mecanismos y protocolos de información y de 
coordinación a que se refiere la disposición adicional duodécima bis.

Artículo 48.  Ayudas escolares.
1. La administración educativa debe tener en cuenta las identificaciones de violencia 

machista efectuadas al amparo de esta ley como factor calificado para regular y establecer 
las ayudas destinadas a las unidades familiares o unidades de convivencia con escasos 
recursos económicos. A efectos de determinar los requisitos de necesidad económica, 
deben tenerse en cuenta únicamente las rentas o ingresos personales de que disponga la 
mujer solicitante.
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2. La administración educativa debe prever la escolarización inmediata de los hijos e 
hijas en los supuestos de cambio de residencia derivado de actos de violencia.

3. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos por el artículo 33.

Artículo 49.  Fondo de garantía de pensiones y prestaciones.
1. El Gobierno debe constituir un fondo de garantía para cubrir el impago de pensiones 

alimenticias y compensatorias. Este fondo debe utilizarse si existe constatación judicial de 
incumplimiento del deber de satisfacer las pensiones y este incumplimiento conlleva una 
situación de precariedad económica, en los términos descritos por el artículo 4.1.d y de 
acuerdo con los límites y condiciones que se fijen por reglamento.

2. Las prestaciones establecidas por el presente artículo tienen carácter supletorio o, si 
procede, complementario de las que pueda reconocer el Estado con cargo al Fondo de 
garantía de pago de alimentos, con los límites y condiciones que se fijen por reglamento.

Artículo 50.  Derecho a obtener las prestaciones del Fondo de garantía de pensiones y 
prestaciones.

1. Las personas que tienen reconocido judicialmente el derecho a percibir pensiones 
alimenticias y pensiones compensatorias tienen derecho a recibir del Fondo de garantía de 
pensiones y prestaciones la correspondiente prestación económica, siempre y cuando 
cumplan los criterios y requisitos que se fijen por reglamento.

2. En el caso de que las personas a que se refiere el apartado 1 sean menores de edad 
o estén incapacitadas, son titulares de este derecho las personas que las tengan a su cargo.

3. Para ser beneficiaria del Fondo, la persona titular de la pensión o la que la represente 
debe haber cursado la ejecución del correspondiente título judicial que reconozca el derecho 
a recibir la pensión establecida.

4. El derecho de las personas beneficiarias del Fondo a percibir la prestación nace en el 
momento que se ha interpuesto una demanda ejecutiva de pago y no se ha podido cobrar, 
en el plazo que se establezca por reglamento, y siempre y cuando la causa del no cobro no 
sea imputable a la beneficiaria.

Artículo 51.  Compatibilidad de las prestaciones.
Las prestaciones derivadas del Fondo de garantía de pensiones y prestaciones son 

compatibles con otras prestaciones que puedan otorgar las administraciones públicas de 
Cataluña, siempre y cuando el criterio que se haya tenido en cuenta para otorgar estas otras 
prestaciones no haya sido la falta de pago de las pensiones alimenticias o compensatorias.

Artículo 52.  Derecho de repetición.
1. El Gobierno se reserva el derecho de repetición de las pensiones pagadas por el 

Fondo de garantía de pensiones y prestaciones contra las personas que han incumplido la 
resolución judicial de pago de la pensión. Las cantidades reclamadas por la Generalidad por 
este concepto tienen la consideración de ingresos públicos.

2. Sin perjuicio del derecho de repetición, las personas beneficiarias del Fondo de 
garantía de pensiones y prestaciones tienen la obligación de continuar los trámites del 
procedimiento de ejecución del título judicial que reconoce el derecho a percibir la pensión 
de alimentos y la pensión compensatoria. En el caso de que se obtenga el cobro de las 
pensiones impagadas, la beneficiaria del Fondo tiene la obligación de devolver las 
cantidades cobradas con cargo al Fondo.

Artículo 52 bis.  Gastos de sepelio, traslado o repatriación.
El departamento competente en materia de igualdad y feminismos debe garantizar, 

poniendo los medios adecuados, que las familias perjudicadas por la muerte de una mujer 
en una situación de violencia machista puedan hacer frente a los gastos de sepelio, traslado 
o repatriación del cuerpo de la mujer a su país de origen.
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CAPÍTULO 4
La Red de Atención y Recuperación Integral para las mujeres en situaciones de 

violencia machista

Artículo 53.  Modelos de intervención y políticas públicas.
1. El Gobierno debe desarrollar modelos de intervención integral en todo el territorio de 

Cataluña a través de una red de servicios de calidad en todos los ámbitos, que sea capaz de 
dar respuestas adecuadas, ágiles, próximas y coordinadas a las necesidades y procesos de 
las mujeres que sufren o han sufrido situaciones de violencia machista, así como a sus hijas 
e hijos cuando sean testigos y víctimas de dichas situaciones.

2. Los modelos de intervención deben incluir como elementos esenciales la información, 
la atención primaria y la atención especializada.

3. Los poderes públicos de Cataluña deben crear los servicios establecidos en este 
capítulo según las recomendaciones que, por población, determine la Unión Europea. Los 
servicios y recursos con relación a los cuales los organismos internacionales no hayan 
especificado ratios deben aplicarse por reglamento.

4. Las actuaciones de los poderes públicos en materia de los servicios de atención y 
recuperación integral para las mujeres que sufren violencia machista deben tener como 
objetivos esenciales, en todo caso:

a) Facilitar a las mujeres las herramientas necesarias para conocer los derechos que les 
corresponden y los servicios que tienen a su alcance.

b) Reducir el impacto personal y comunitario de la violencia machista.
c) Llevar a cabo la prevención y sensibilización social sobre las causas y consecuencias 

de la violencia machista.
d) Profundizar en la investigación y el conocimiento de las causas y consecuencias de la 

violencia machista con una perspectiva multidisciplinaria.

Artículo 54.  Definición y estructura de la Red.
1. La Red de Atención y Recuperación Integral para las mujeres que sufren violencia 

machista es el conjunto coordinado de recursos y servicios públicos de carácter gratuito para 
la atención, asistencia, protección, recuperación y reparación de las mujeres que han sufrido 
o sufren violencia machista, en el ámbito territorial de Cataluña, que están especificados en 
esta ley.

2. Integran la Red los siguientes servicios:
a) Servicio de Atención Telefónica Especializada.
b) Servicios de información y atención a las mujeres.
c) Servicios de atención y acogimiento de urgencias.
d) Servicios de acogida y recuperación.
e) Servicios de acogida sustitutoria del hogar.
f) Servicios de intervención especializada.
g) Servicios técnicos de punto de encuentro.
h) Servicios de atención a la víctima del delito.
i) Servicios de atención policial.
j) Otros servicios que considere necesarios el Gobierno.
3. La organización de los servicios a que se refiere el apartado 2 debe ser regulada 

mediante reglamento por el Gobierno o, si procede, por los municipios, y debe integrar a 
equipos multidisciplinarios y personal con formación específica.

Artículo 55.  Servicio de Atención Telefónica Especializada.
1. El servicio de atención telefónica especializada es un servicio universal gratuito de 

orientación y asesoramiento inmediato que proporciona atención e información integrales 
sobre los recursos públicos y privados al alcance de todas las personas a las que es de 
aplicación la presente ley.
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2. El Servicio de Atención Telefónica Especializada debe funcionar las veinticuatro horas 
todos los días del año, y debe coordinarse con los servicios de emergencia en los casos 
necesarios. Concretamente, debe garantizar la plena coordinación, con eficacia, con el 
Servicio de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 3.1.j de la Ley 9/2007, de 30 de julio, del Centro de Atención y Gestión de Llamadas 
de Urgencia 112 Cataluña.

Artículo 56.  Servicios de información y atención a las mujeres.
1. Los servicios de información y atención a las mujeres son servicios de información, 

asesoramiento, primera atención y acompañamiento, si procede, con relación al ejercicio de 
los derechos de las mujeres en todos los ámbitos relacionados con su vida laboral, social, 
personal y familiar.

2. Los servicios de información y atención a las mujeres, en todo caso, deben 
coordinarse con los servicios de atención especializada y deben dinamizar e impulsar la 
coordinación y colaboración con todos los agentes comunitarios, especialmente con los 
grupos y organizaciones de mujeres.

3. Los servicios de información y atención a las mujeres se destinan a todas las mujeres, 
especialmente las que sufren situaciones de violencia machista.

Artículo 57.  Servicios de atención y acogimiento de urgencias.
1. Los servicios de atención y acogimiento de urgencias son servicios especializados que 

deben facilitar acogimiento temporal, de corta duración, a las mujeres que están sometidas o 
han sido sometidas a situaciones de violencia machista y, en su caso, a sus hijas e hijos, 
para garantizar su seguridad personal. Asimismo, deben facilitar recursos personales y 
sociales que permitan una resolución de la situación de crisis.

2. Los servicios de atención y acogimiento de urgencias deben prestar servicio las 
veinticuatro horas todos los días del año. La estancia en estos servicios debe tener la 
duración mínima indispensable para activar recursos estables, que en cualquier caso no 
puede ser superior a los quince días.

3. Los servicios de atención y acogimiento de urgencias se destinan, en todo caso, a las 
mujeres que sufren cualquier forma de violencia machista en el ámbito de la pareja, el 
ámbito familiar o el ámbito social o comunitario en la manifestación de agresiones sexuales, 
de tráfico y explotación sexual, de mutilación genital femenina o riesgo de sufrirla y de 
matrimonio forzoso.

Artículo 58.  Servicios de acogida y recuperación.
1. Los servicios de acogida y recuperación son servicios especializados, residenciales y 

temporales, que ofrecen acogimiento y atención integral para posibilitar el proceso de 
recuperación y reparación a las mujeres y a sus hijas e hijos dependientes, que requieren un 
espacio de protección debido a la situación de riesgo motivada por la violencia machista, 
velando por su autonomía.

2. Los servicios de acogida y recuperación se destinan, en todo caso, a las mujeres que 
se hallan en cualquier forma de violencia machista en el ámbito de la pareja, el ámbito 
familiar o el ámbito social o comunitario, en forma de mutilación genital femenina o riesgo de 
sufrirla, o de matrimonio forzoso.

3. El Gobierno debe garantizar el acceso a una plaza de los servicios a que se refiere el 
presente artículo para todas las mujeres y sus hijos e hijas que acrediten ser víctimas de 
violencia machista y que así lo requieran.

Artículo 59.  Servicios de acogida sustitutoria del hogar.
1. Los servicios de acogida sustitutoria del hogar son servicios temporales que actúan 

como sustitución del hogar y deben contar con apoyo personal, psicológico, médico, social, 
jurídico y de ocio, llevado a cabo por profesionales especializados, para facilitar la plena 
integración sociolaboral de las mujeres que sufren situaciones de violencia.

2. Los servicios de acogida sustitutoria del hogar se destinan, en todo caso, a las 
mujeres que se hallan en cualquier forma de violencia machista en el ámbito de la pareja, el 
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ámbito familiar o el ámbito social o comunitario en forma de mutilación genital femenina o 
riesgo de padecerla, o de matrimonio forzoso.

3. El Gobierno, con la finalidad establecida por este artículo, debe garantizar el acceso a 
una plaza de los servicios a que se refiere el presente artículo para todas las mujeres con 
sus hijos e hijas que acrediten ser víctimas de violencia machista y que lo requieran.

Artículo 60.  Servicios de intervención especializada.
Los servicios de intervención especializada son servicios especializados que ofrecen 

atención integral y recursos en el proceso de recuperación y reparación a las mujeres que 
han sufrido o sufren situación de violencia, así como a sus hijas e hijos. Asimismo, dichos 
servicios deben incidir en la prevención, sensibilización e implicación comunitaria.

Artículo 61.  Servicios técnicos de punto de encuentro.
1. Los servicios técnicos de punto de encuentro son servicios destinados a atender y 

prevenir, en un lugar neutral y transitorio, en presencia de personal cualificado, la 
problemática que surge en los procesos de conflictividad familiar y, en concreto, en el 
cumplimiento del régimen de visitas de los hijos e hijas establecido para los supuestos de 
separación o divorcio de los progenitores o para los supuestos de ejercicio de la tutela por la 
Administración pública, con la finalidad de asegurar la protección de menores de edad.

2. Las personas profesionales que trabajan en un servicio técnico de punto de encuentro 
no deben aplicar técnicas de mediación en los supuestos en que quede acreditada cualquier 
forma de violencia machista en el ámbito de la pareja o familiar.

Artículo 62.  Servicios de atención a la víctima del delito.
Los servicios de atención a la víctima del delito tienen como finalidad, entre otras, ofrecer 

a las mujeres información y apoyo en los procedimientos legales que se derivan del ejercicio 
de los derechos que les reconoce la legislación vigente.

Artículo 63.  Servicios de atención policial.
Los servicios de atención policial son los recursos especializados de la Policía de la 

Generalidad que tienen como finalidad garantizar el derecho de las mujeres que se hallen en 
situaciones de violencia machista, así como a sus hijos e hijas dependientes, a la atención 
especializada, la protección y la seguridad ante la violencia machista.

Artículo 64.  Creación y gestión de los servicios de la Red de Atención y Recuperación 
Integral.

1. Corresponde a la Administración de la Generalidad la creación, titularidad, 
competencia, programación, prestación y gestión de todos los servicios detallados por el 
artículo 54, en colaboración con los entes locales, excepto los servicios de información y 
atención a las mujeres. Los criterios básicos de programación general de los servicios de la 
Red son el análisis de las necesidades y la demanda social de prestaciones, los objetivos de 
cobertura y la implantación de los servicios y la ordenación y distribución territorial y 
equitativa de los recursos disponibles. El procedimiento para elaborar la programación debe 
garantizar la participación de las administraciones competentes, de los órganos consultivos 
de la Generalidad y de los órganos de participación que establece esta ley.

2. Los municipios tienen la competencia para crear, programar, prestar y gestionar los 
servicios de información y atención a las mujeres. También pueden prestar y gestionar los 
servicios de la competencia de la Generalidad de acuerdo con los instrumentos y en los 
términos que establece el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de 
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril. Los municipios deben 
establecer por reglamento la distribución territorial, el régimen de prestación, la organización 
y la dotación de estos servicios.

3. Los servicios que integran la Red pueden prestarse de forma indirecta, de acuerdo 
con lo establecido por la legislación de contratos del sector público, bajo la inspección, el 
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control y el registro de la Administración de la Generalidad. A tal efecto, debe crearse y 
regular por reglamento el registro de los servicios de la Red y las entidades colaboradoras.

4. Cualquier entidad que asuma la prestación de un servicio integrado en la Red debe 
asumir el compromiso de no discriminación, permanencia, profesionalización e inclusión de 
cláusulas contra el acoso sexual, así como la concreción de un protocolo de intervención en 
caso de acoso.

5. La Administración de la Generalidad debe establecer medidas de apoyo y cuidado 
para las personas profesionales en ejercicio que traten situaciones de violencia, para 
prevenir y evitar los procesos de agotamiento, confusión y desgaste profesional.

6. Lo que establece este artículo debe entenderse sin perjuicio de lo que dispone la 
Carta municipal de Barcelona.

CAPÍTULO 5
Acciones de los poderes públicos en situaciones específicas

Artículo 65.  Medidas para facilitar la detección de la violencia machista.
El Gobierno debe promover medidas eficaces para eliminar las barreras que dificultan la 

detección de la violencia machista en situaciones específicas y que pueden impedir el 
acceso a los servicios y las prestaciones que establece esta ley.

Artículo 66.  Inmigración.
El Gobierno debe promover las actuaciones necesarias con las entidades consulares, las 

embajadas, las oficinas diplomáticas y cualquier otra entidad, a fin de obtener o facilitar 
documentación acreditativa de las circunstancias personales y familiares de las mujeres 
inmigrantes, así como la legislación del país de origen.

Artículo 67.  Prostitución.
1. El Gobierno debe garantizar el derecho de acceso a los servicios y los recursos de las 

mujeres que ejercen la prostitución, mediante programas específicos, tanto para la 
prevención como para la erradicación de las distintas formas de violencia machista.

2. El Gobierno debe desarrollar las estructuras y los mecanismos adecuados para 
acoger y atender a las mujeres afectadas por tráfico y explotación sexual.

Artículo 68.  Mundo rural.
Los servicios de atención, asistencia y protección establecidos por el título III deben 

facilitar el acceso de las mujeres provenientes del mundo rural y de zonas de difícil acceso a 
centros que pueden estar lejos de sus lugares de origen y residencia, aplicando criterios de 
máxima proximidad a su residencia y garantizando su anonimato.

Artículo 69.  Vejez.
El Gobierno debe promover estrategias eficaces de sensibilización destinadas al 

colectivo de mujeres mayores, para que conozcan los recursos y las estrategias para 
afrontar las violencias contra las mujeres y puedan adoptar posiciones activas ante estas 
situaciones, para lo cual debe facilitar información específica de violencia machista en 
mujeres mayores.

Artículo 70.  Mujeres transgénero y diversidad de género.
1. Todas las medidas y el reconocimiento de derechos que la presente ley señala deben 

respetar la diversidad de género.
2. Las mujeres transgénero que no tienen la mención de sexo registrada como mujer en 

la documentación oficial se equiparan, a los efectos de la presente ley, a las demás mujeres 
que han sufrido violencia machista en la medida que se reconocen como mujeres.
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Artículo 71.  Discapacidad.
1. El Gobierno debe garantizar que el ejercicio de los derechos y el acceso a los 

recursos y servicios regulados en este título no se vean obstaculizados o impedidos por la 
existencia de barreras que impidan la accesibilidad y garanticen la seguridad del entorno en 
el acceso.

2. Las mujeres con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que sufren 
violencia machista tienen derecho a una mejora económica o temporal de los derechos 
económicos establecidos en este título, de acuerdo con los requisitos y las condiciones que 
se establezcan por reglamento para facilitar su proceso de recuperación y reparación.

Artículo 72.  Virus de la inmunodeficiencia humana.
Los derechos establecidos por el artículo 71 se hacen extensivos a las mujeres 

seropositivas al virus de la inmunodeficiencia humana que sufren violencia machista.

Artículo 73.  Etnia gitana.
El Gobierno debe diseñar estrategias específicas de sensibilización dirigidas a las 

mujeres de etnia gitana, pensadas y consensuadas con las asociaciones de mujeres gitanas, 
para que conozcan los recursos y las estrategias para hacer frente a la presión social o 
legitimación cultural respecto a las violencias contra las mujeres y les permitan adoptar 
posiciones activas ante esta situación.

Artículo 74.  Centros de ejecución penal.
1. Las mujeres que cumplen penas o medidas penales en centros de ejecución penal, 

tanto para personas adultas como para menores de edad, tienen el derecho de acceso a los 
recursos y servicios establecidos en el título III, siempre y cuando la prestación sea 
compatible con esta situación.

2. El Gobierno debe dotar los equipos de intervención en ejecución penal de personal 
especializado en materia de violencia machista, en concreto, en las vertientes psicológica, 
jurídica y sociolaboral. Estos equipos especializados deben cumplir las siguientes funciones:

a) Detección de la situación de violencia que la mujer ha sufrido o está sufriendo.
b) Constatación de esta situación de violencia en el expediente penitenciario de la mujer.
c) Elaboración de un tratamiento penitenciario adecuado en colaboración con la Red.
3. El Gobierno debe garantizar a las personas transexuales unos espacios que sean 

adecuados para preservar sus derechos.

Artículo 75.  Mutilaciones genitales femeninas.
El Gobierno, además de observar la legislación vigente, debe adoptar las medidas 

necesarias para:
a) Promover la mediación comunitaria en las familias si existe riesgo de mutilaciones 

genitales. En estos casos debe procurarse que en la negociación participen personas 
expertas, así como personas de las comunidades afectadas por estas prácticas, y asegurar 
la actuación de agentes sociales de atención primaria.

b) Garantizar medidas específicas para prevenir y erradicar las mutilaciones genitales 
femeninas, impulsando actuaciones de promoción de las mujeres de los países donde se 
efectúan dichas prácticas y formando a las personas profesionales que deban intervenir.

c) Actuar en el ámbito de la cooperación internacional en el sentido de trabajar desde los 
países de origen para erradicar dichas prácticas.

d) Contar con mecanismos sanitarios de intervención quirúrgica para poder hacer frente 
a la demanda de las mujeres que quieran revertir los efectos de la mutilación practicada, así 
como mecanismos de apoyo psicológico, familiar y comunitario. En los casos de riesgo para 
la salud de las menores de edad, el personal profesional debe poder contar con mecanismos 
que les posibilite la realización de la intervención quirúrgica.
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TÍTULO IV
De las competencias, la organización y la intervención integral contra la 

violencia machista

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales sobre el régimen competencial

Artículo 76.  Responsabilidades públicas.
1. La Administración de la Generalidad y los municipios de Cataluña son las 

administraciones públicas competentes en materia de los servicios de la Red de Atención y 
Recuperación Integral, así como de las prestaciones establecidas por esta ley, de acuerdo 
con lo que determina este título y, si procede, la legislación sobre organización territorial y 
régimen local.

2. Sin perjuicio de las competencias que de acuerdo con la ley les corresponden, los 
municipios también pueden ejercer competencias propias de la Administración de la 
Generalidad por vía de delegación o fórmulas de gestión conjunta.

Artículo 76 bis.  Responsabilidad de las administraciones derivada de la revictimización y 
de las violencias institucionales.

1. Los diferentes grados de responsabilidad de las administraciones derivada de la 
revictimización y de las violencias institucionales dependen de la intensidad de la actuación 
de la Administración y del impacto negativo y los riesgos que provoque en los derechos 
fundamentales de las mujeres.

2. La responsabilidad por las actuaciones de las administraciones competentes 
comprende, además de su responsabilidad patrimonial, la responsabilidad disciplinaria del 
personal actuante, ya sea funcionarial o laboral, de acuerdo con lo establecido por la Ley del 
Estado 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y la Ley 26/2010, de 
3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de 
Cataluña.

3. En los procedimientos administrativos en los que sea preciso pronunciarse respecto 
de la responsabilidad de las administraciones por violencia institucional hacia una mujer o un 
grupo de mujeres, tienen la consideración de parte interesada las entidades, asociaciones y 
organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción 
de los derechos de las mujeres, así como los sindicatos y las asociaciones profesionales. 
Este reconocimiento queda sujeto al consentimiento de las mujeres afectadas, sin perjuicio 
de lo establecido por el artículo 12.3 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, o por la norma que la sustituya, con relación a los 
litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo que se produzcan.

4. Las administraciones públicas de Cataluña deben ofrecer apoyo a las mujeres que 
decidan iniciar un procedimiento de reclamación de responsabilidad.

5. Las administraciones públicas de Cataluña deben elaborar un modelo de atención que 
tenga como finalidad establecer el marco de su actuación para garantizar que no se lleva a 
cabo la victimización secundaria de las mujeres. El modelo de atención debe desplegarse 
mediante un protocolo, que es el documento que recoge los aspectos técnicos y 
organizativos necesarios para su implantación. La reparación por los actos de violencia 
institucional comprende la anulación del acto, siempre que sea posible y no revictimice a la 
mujer, y la revisión de la práctica que dio lugar a la violencia institucional.

6. Las administraciones públicas de Cataluña deben efectuar anualmente evaluaciones 
de victimización de las mujeres y de sus hijos e hijas incluidos en los circuitos de abordaje de 
la violencia machista, que incluyen los procesos judiciales. El resultado de estas 
evaluaciones debe exponerse en el Parlamento de Cataluña y debe publicarse para que sea 
conocido por la sociedad civil. Asimismo, debe comunicarse al Consejo General del Poder 
Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia si las evaluaciones afectan 
a sus ámbitos de competencia.
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Artículo 76 ter.  Responsabilidad de las administraciones y de las instituciones políticas 
derivada de la violencia contra las mujeres en política.

1. Todas las administraciones e instituciones políticas deben incorporar como estándar 
de conducta la prohibición de cualquier tipo de violencia machista, incluidos los discursos 
sexistas y misóginos, el lenguaje ofensivo hacia las mujeres y el acoso psicológico o sexual, 
por razón de sexo, de orientación sexual o de identidad o expresión de género, y deben 
establecer las correspondientes sanciones en su régimen disciplinario. Estas sanciones 
deben ser más graves en caso de discriminación múltiple.

2. Todas las administraciones e instituciones políticas deben tener un protocolo para la 
prevención, detección y actuación ante las situaciones de violencia machista. Este protocolo 
debe incluir las medidas cautelares y las medidas de reparación adecuadas. Debe 
asegurarse la independencia y la calidad de persona experta en violencia machista de las 
personas que conducen la investigación y deben proporcionarse servicios de asesoramiento 
y acompañamiento a las víctimas.

3. Todas las administraciones e instituciones políticas deben impartir formación 
obligatoria en materia de igualdad de género y violencia machista, tanto a su personal como 
a las personas que ocupan cargos de elección pública o de designación.

Artículo 77.  Coordinación y colaboración interadministrativas.
1. Las administraciones públicas competentes, entre otros, deben coordinar:
a) Las políticas públicas en materia de lucha contra la violencia machista.
b) Las políticas públicas en materia de violencia machista con las políticas de educación, 

salud, empleo, investigación y medios de comunicación, así como cualquier otra política 
implicada en la lucha contra esta violencia.

c) Los recursos de atención, asistencia, protección, recuperación y reparación con los 
órganos jurisdiccionales y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

d) Los recursos de atención e información de carácter municipal con los centros de 
intervención especializada dependientes de la Generalidad.

e) Los recursos regulados por esta ley con los recursos de las administraciones públicas 
de Cataluña competentes para prestar servicios de educación, trabajo, salud, servicios 
sociales y otros implicados en la lucha contra la violencia machista.

2. Las administraciones públicas de Cataluña deben colaborar en el ejercicio de las 
competencias respectivas para garantizar el ejercicio de los derechos que esta ley reconoce.

Artículo 78.  Cesión de datos.
Las administraciones públicas competentes deben cederse mutuamente los datos de 

carácter personal necesarios, con el fin de poder gestionar de forma adecuada los servicios 
de la Red de Atención y Recuperación Integral y las prestaciones económicas establecidas 
por esta ley, así como otros que se establezcan por ley, relacionados con la violencia 
machista. A tal efecto debe crearse un fichero específico, que debe ser regulado por 
reglamento.

CAPÍTULO 2
Competencias de las administraciones públicas

Artículo 79.  Competencias del Gobierno.
Corresponde al Gobierno:
a) Definir la política general para luchar contra la violencia machista y erradicarla, y 

aprobar los instrumentos de planificación correspondientes, así como la creación de los 
servicios de la Red de Atención y Recuperación Integral, sin perjuicio de las competencias 
de los municipios.
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b) Ordenar todas las actuaciones en materia de prevención, detección, atención, 
asistencia, protección, recuperación y reparación de las mujeres que sufren violencia 
machista, así como de los recursos que las integran.

c) Fijar la forma y el procedimiento para otorgar las prestaciones económicas y las 
prestaciones de servicios y demás recursos que establece esta ley.

d) Regular la capacitación del personal implicado en la lucha contra la violencia machista 
para erradicarla y, en concreto, la del personal que debe gestionar, si procede, los recursos 
que esta ley establece.

e) Velar por la coordinación con la Administración del Estado e impulsar las fórmulas de 
colaboración, cooperación e información mutua necesarias para garantizar los derechos que 
establece esta ley.

f) Impulsar la colaboración y la cooperación con las demás comunidades autónomas 
para garantizar los derechos establecidos por esta ley.

g) Cumplir todas las demás funciones que le atribuyen expresamente esta ley y otras 
leyes de la misma materia.

Artículo 80.  Instituto Catalán de las Mujeres.
1. El Instituto Catalán de las Mujeres, además de cumplir todas las funciones que tiene 

atribuidas por la legislación vigente, es el instrumento vertebrador para luchar contra la 
violencia machista.

2. Son funciones del Instituto Catalán de las Mujeres en lo que concierne al objeto de 
esta ley:

a) Impulsar y coordinar las políticas contra la violencia machista que debe aprobar el 
Gobierno de la Generalidad.

b) Diseñar e impulsar las políticas contra la violencia machista en colaboración con las 
administraciones locales, los agentes sociales, las entidades expertas y las asociaciones de 
mujeres que trabajan en este ámbito.

c) Velar por la adecuación de los planes y programas llevados a cabo por las diferentes 
administraciones públicas de Cataluña respecto a los programas del Gobierno de la 
Generalidad en materia de violencia machista.

d) Coordinar y garantizar el trabajo transversal en todos los ámbitos.
e) Impulsar la elaboración y la firma de convenios de colaboración y acuerdos entre las 

administraciones y las entidades implicadas en la lucha contra la violencia machista para su 
erradicación.

f) Proponer la programación, prestación, gestión y coordinación de los servicios que 
integran la Red, en colaboración con los ayuntamientos, salvo los servicios de información y 
atención a las mujeres, que son competencia de los entes locales en los términos 
especificados por esta ley.

Artículo 81.  Centro de Estudios, Investigación y Capacitación sobre Violencia Machista.
1. Se crea el Centro de Estudios, Investigación y Capacitación sobre Violencia Machista, 

como órgano dependiente del Instituto Catalán de las Mujeres, que se configura como 
herramienta permanente de estudios e investigación sobre la violencia machista, y de 
formación y capacitación del personal profesional en contacto con el tratamiento de dicho 
tipo de violencia.

2. Deben establecerse por reglamento la composición, el funcionamiento, las 
competencias y la coordinación del Centro de Estudios, Investigación y Capacitación sobre 
Violencia Machista con otros órganos y administraciones.

Artículo 82.  Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia 
Machista.

1. Se crea la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia 
Machista, dependiente del Instituto Catalán de las Mujeres, como órgano específico de 
coordinación y asesoramiento institucionales en el compromiso de hacer efectivo el derecho 
de no discriminación de las mujeres.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 68  Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

– 1084 –



2. Las funciones de la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la 
Violencia Machista son impulsar, seguir, controlar y evaluar las actuaciones en el abordaje 
de la violencia machista, sin perjuicio de las competencias de impulso, seguimiento y control 
de los departamentos de la Generalidad.

3. Deben establecerse por reglamento la composición, funcionamiento y competencias 
de la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia Machista, así 
como la coordinación de la Comisión con otros órganos.

Artículo 83.  Competencias de los municipios.
1. Corresponde a los municipios:
a) Programar, prestar y gestionar los servicios de información y atención a las mujeres y 

efectuar la derivación a los diferentes servicios en los términos especificados por esta ley.
b) Prestar o gestionar otros servicios de la Red de Atención y Recuperación Integral, de 

acuerdo con lo que se establezca mediante un convenio con la Administración de la 
Generalidad.

c) Colaborar en la gestión de las prestaciones económicas y las subvenciones que esta 
ley establece.

d) Cumplir todas las demás funciones establecidas por esta ley que, en razón de las 
competencias respectivas, les corresponda asumir con relación a las mujeres que sufren o 
han sufrido violencia machista.

e) Cumplir las demás competencias atribuidas por disposición legal.
2. Los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes pueden delegar sus 

competencias a una mancomunidad de municipios u otros entes locales.

CAPÍTULO 3
Intervención integral contra la violencia machista

Artículo 84.  Los programas de intervención integral contra la violencia machista.
1. Los programas de intervención integral contra la violencia machista se configuran 

como los instrumentos de planificación que debe aprobar el Gobierno con una vigencia de 
cuatro años, previa elaboración por el departamento competente en materia de igualdad y 
feminismos, junto con los departamentos competentes en cada caso. Estos instrumentos 
recogen el conjunto de objetivos y medidas para erradicar la violencia machista y también 
establecen, de forma coordinada, global y participativa, las líneas de intervención y las 
directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos.

2. Los programas a que se refiere el apartado 1 deben establecer medidas que impliquen 
otros ámbitos administrativos, entes locales, agentes sociales, entidades de mujeres y 
profesionales.

3. Los programas de intervención integral contra la violencia machista también deben 
establecer estrategias de coordinación y cooperación, así como de investigación y 
conocimiento de la realidad, y deben incorporar obligatoriamente una memoria económica.

4. Para la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los programas de intervención 
integral, el departamento competente en materia de igualdad y feminismos debe establecer 
los mecanismos necesarios para garantizar la participación de los entes locales, las 
entidades de mujeres, los agentes sociales, así como las personas y entidades expertas en 
materia de violencia machista.

Artículo 85.  Protocolos para una intervención coordinada contra la violencia machista.
1. Los protocolos para una intervención coordinada contra la violencia machista deben 

incluir un conjunto de medidas y mecanismos de apoyo, coordinación y cooperación 
destinados a las instituciones públicas y demás agentes implicados, que definen las 
formalidades y la sucesión de actos que deben seguirse para ejecutarlos correctamente.

2. Los objetivos de los protocolos para una intervención coordinada contra la violencia 
machista deben:
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a) Garantizar la atención coordinada de los diferentes departamentos de la Generalidad, 
entes locales y agentes sociales y de los servicios que dependen de la misma, y delimitar los 
ámbitos de actuación que pueden intervenir en las diferentes situaciones de violencia 
machista.

b) Establecer los mecanismos de coordinación y cooperación que permitan una 
transmisión de información continuada y fluida entre los organismos implicados.

c) Aplicar metodologías de intervención que eviten la revictimización de las mujeres 
afectadas.

d) Garantizar los recursos necesarios para la ejecución y la continuidad del protocolo.
e) Diseñar circuitos de atención adecuados a las diferentes situaciones de violencia y las 

necesidades concretas derivadas de estas situaciones.
f) Establecer un modelo único y consensuado de recogida de datos para garantizar el 

conocimiento de la realidad.
3. Los protocolos deben establecer la participación de los ámbitos directamente 

relacionados con el tratamiento de la violencia machista, como las entidades y las 
asociaciones de mujeres que trabajan en los diferentes territorios a partir de un modelo de 
intervención compatible con lo establecido por esta ley.

4. La elaboración de los protocolos debe ser impulsada por el Instituto Catalán de las 
Mujeres en cada uno de los ámbitos territoriales de las delegaciones del Gobierno de la 
Generalidad o, si procede, y el Gobierno así lo determina, en los ámbitos de estructura 
territorial que puedan establecerse por ley.

5. Los protocolos deben establecer la concreción y el procedimiento de las actuaciones, 
así como de las responsabilidades de los sectores implicados en el tratamiento de la 
violencia machista, con el objeto de garantizar la prevención, la atención eficaz y 
personalizada y la recuperación de las mujeres que se hallan en situación de riesgo o que 
son víctimas de la violencia machista.

Artículo 86.  Participación y fomento de los entes locales.
1. La Administración de la Generalidad, en sus políticas de erradicación de la violencia 

machista, debe contar con la participación de los entes locales.
2. Los programas y las actuaciones que se deriven de la aplicación de esta ley deben 

establecer medidas de fomento de los entes locales para desarrollar programas y 
actividades encaminados a erradicar la violencia machista o a paliar sus efectos.

Artículo 87.  Participación y fomento de los consejos y las asociaciones de mujeres.
1. Las administraciones públicas, en las políticas de erradicación de la violencia 

machista, deben contar preferentemente con la colaboración de los consejos de participación 
de mujeres, así como con otras entidades de mujeres constituidas o que formen parte de 
una agrupación sindical o empresarial, respecto a las correspondientes políticas 
institucionales.

2. Los programas y las actuaciones que se deriven de la aplicación de esta ley deben 
establecer medidas de fomento de las entidades a que se refiere el apartado 1 para llevar a 
cabo programas y actividades encaminadas a erradicar la violencia machista o a paliar sus 
efectos.

Disposición adicional primera.  Recursos económicos.
1. La Administración de la Generalidad tiene la responsabilidad de garantizar los 

recursos necesarios para dar un cumplimiento adecuado a la ordenación y la provisión de las 
acciones y los servicios que establece esta ley.

2. La Generalidad debe consignar en sus presupuestos los créditos necesarios para la 
financiación de todas las prestaciones garantizadas, las prestaciones de servicios, los 
recursos, los programas, los proyectos y demás actuaciones recogidas en la Ley, de acuerdo 
con las competencias atribuidas por la misma.

2 bis. La ley de presupuestos de la Generalidad debe consignar una partida 
presupuestaria específica para financiar la atención, recuperación y reparación a las mujeres 
que han sufrido violencia machista. Esta partida debe prever, como mínimo, los recursos 
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suficientes para atender todos los casos, de acuerdo con el último dato publicado por el 
Instituto Catalán de las Mujeres.

3. El Gobierno debe dotar a los entes locales de un fondo económico específico anual, 
para garantizar la suficiencia de la prestación de los servicios de información y atención a las 
mujeres, de acuerdo con los términos especificados por esta ley. La distribución de dicho 
fondo entre los entes locales debe efectuarse de acuerdo con criterios objetivos, que deben 
acordarse bianualmente con las entidades interesadas y que deben basarse en el número de 
habitantes, el principio de equilibrio territorial y el de capacidad presupuestaria, y deben 
tener en cuenta las características de la población y las necesidades de las mujeres, para 
obtener la efectividad de los derechos que esta ley establece, sin perjuicio de que los 
municipios y las demás entidades locales consignen en sus presupuestos las dotaciones 
necesarias para la financiación de los servicios de la respectiva competencia.

4. La Administración de la Generalidad debe financiar el coste de la prestación de los 
servicios de información y atención a las mujeres pertenecientes a municipios con una 
población inferior a 20.000 habitantes, sin perjuicio de otras formas de financiación mixta con 
implicación de los presupuestos públicos, con el fondo económico específico establecido por 
el apartado 3.

5. El Gobierno puede impulsar, de acuerdo con el artículo 83.1.b, convenios de 
colaboración con la Administración local para reformular la gestión de los servicios 
especializados en violencia machista ya existentes antes de la aprobación de esta ley, en 
función de las competencias y las características de los servicios que se establecen en la 
misma.

Disposición adicional segunda.  Revisión de los currículos educativos.
El departamento competente en materia educativa debe realizar una revisión de los 

currículos educativos con el objetivo de detectar contenidos sexistas o que favorezcan la 
discriminación sexual, la vulneración de los derechos de las mujeres y la violencia machista.

Disposición adicional tercera.  Modificación del Decreto legislativo 1/1997, en materia de 
función pública.

Se añade una nueva letra, la u, al artículo 116 del texto único de la Ley de la función 
pública de la Administración de la Generalidad, aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, 
de 31 de octubre, con el siguiente texto:

«u) La realización de actos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, 
tipificados por el artículo 5.tercero de la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista, y de actos que puedan comportar acoso por razón de sexo o 
acoso sexual y que no sean constitutivos de falta muy grave.»

Disposición adicional cuarta.  Modificación de la Ley 10/1997, de la renta mínima de 
inserción.

Se modifica la letra e del artículo 6.1 de la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la renta mínima 
de inserción, que queda redactada del siguiente modo:

«e) En el caso de las mujeres que sufren violencia machista o que superan una 
situación de violencia machista y que cumplan los requisitos exigidos por esta ley, 
únicamente deben tenerse en cuenta las rentas o ingresos de que disponga o pueda 
disponer la mujer solicitante, y no se computan en estos casos las rentas o ingresos 
de otros miembros de la unidad familiar que convivan con la misma.»

Disposición adicional quinta.  Modificación de la Ley 18/2003, de apoyo a las familias.
Se modifica el artículo 44.1 de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias, que 

queda redactado del siguiente modo:
«1. El Gobierno debe constituir un fondo de garantía para cubrir el impago de 

pensiones alimenticias y el impago de pensiones compensatorias. Este fondo debe 
utilizarse cuando exista constatación judicial de incumplimiento del deber de 
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satisfacerlas y este incumplimiento conlleve una situación de precariedad económica, 
de acuerdo con los límites y las condiciones que se fijen por reglamento.»

Disposición adicional sexta.  Modificación de la Ley 22/2005, de la comunicación 
audiovisual de Cataluña.

Se modifica la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de 
Cataluña, del siguiente modo:

a) Se añade una nueva letra, la f, al artículo 132, infracciones muy graves, con el 
siguiente texto:

«f) La difusión y realización de contenidos o de publicidad que inciten a la 
violencia machista o la justifiquen o banalicen.»

b) Se añade un segundo párrafo al artículo 9, con el siguiente texto:
«Estos servicios también deben respetar los deberes impuestos en este ámbito 

por la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.»

Disposición adicional séptima.  Modificación del Decreto legislativo 3/2002, de finanzas 
públicas de Cataluña.

1. Se añade un nuevo apartado, el 7, al artículo 92 del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de 
diciembre, con el siguiente texto:

«7. Las bases reguladoras de las subvenciones que tengan como beneficiarias a 
empresas con una plantilla igual o superior a veinticinco personas deben incluir la 
obligación de estas empresas, de acuerdo con los agentes sociales, de indicar los 
medios que utilizan para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por 
razón de sexo e intervenir en sus centros de trabajo.»

2. Se añade una nueva letra, la f, al artículo 99.1 del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, con el siguiente texto:

«La no inclusión o la utilización indebida de los medios indicados por el 
artículo 92.7.»

Disposición adicional octava.  Modificación de la Ley 1/2001, de mediación familiar de 
Cataluña.

Se añade un nuevo artículo, el 22 bis, a la Ley 1/2001, de 15 de marzo, de mediación 
familiar de Cataluña, con el siguiente texto:

«Artículo 22 bis.  Límite a la mediación.
Debe interrumpirse o, si procede, no debe iniciarse cualquier proceso de 

mediación de pareja o familiar en que esté implicada una mujer que haya sufrido o 
sufra violencia física, psíquica o sexual en la relación de pareja.»

Disposición adicional novena.  Modificación de la Ley 11/1989, de creación del Instituto 
Catalán de las Mujeres.

1. Se modifican los artículos 4 y 5 de la Ley 11/1989, de 10 de julio, de creación del 
Instituto Catalán de las Mujeres, modificados por la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas 
fiscales y administrativas, que quedan redactados del siguiente modo:

«Artículo 4.  
El Instituto Catalán de las Mujeres se rige por los siguientes órganos:
a) La Junta de Gobierno.
b) La Dirección Ejecutiva.»
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«Artículo 5.  
1. La composición de la Junta de Gobierno se determina por reglamento. La 

Dirección Ejecutiva con rango de dirección general es miembro de la Junta de 
Gobierno y es nombrada por el Gobierno.

2. Las personas que son miembros de la Junta de Gobierno deben haberse 
significado por su tarea en favor de la igualdad y la promoción de las mujeres.»

Disposición adicional décima.  Administración penitenciaria.
El Gobierno ha de establecer los mecanismos necesarios para que en la concesión de 

cualquier beneficio penitenciario se emita previamente un informe de la Administración 
penitenciaria sobre la situación de la víctima.

Disposición adicional undécima.  Información anual del Programa de intervención integral 
contra la violencia machista.

El Gobierno debe comparecer anualmente ante el Parlamento para informar de la 
ejecución del Programa de intervención integral contra la violencia machista.

Disposición adicional duodécima.  Percepción de indemnizaciones y ayudas a víctimas de 
violencia machista sujetas a umbral de ingresos para beneficiarias que no pueden acreditar 
ingresos.

1. Se deroga la letra b del apartado 3 del artículo 3 del Decreto 80/2015, de 26 de mayo, 
de las indemnizaciones y ayudas para mujeres víctimas de violencia machista que 
establecen el artículo 47 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a 
erradicar la violencia machista, y el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Disposición adicional duodécima bis.  Mecanismos y protocolos de información y 
coordinación en materia de indemnizaciones y ayudas.

1. El Gobierno, por medio del departamento competente en materia de indemnizaciones 
y ayudas para mujeres víctimas de violencia machista, para sus hijos e hijas y para las 
personas de las que sean representantes legales, debe crear un sistema centralizado para 
informar a todas las víctimas, no solo a las que ya cuentan con sentencia, del derecho a 
acceder a dichas indemnizaciones. En caso de que exista una sentencia que dé lugar a la 
percepción de alguna de estas indemnizaciones, los departamentos competentes deben 
comunicarlo a la víctima, informarla y acompañarla en el proceso de solicitud y de posterior 
tramitación.

2. El Gobierno, por medio de los departamentos competentes en los servicios y ámbitos 
profesionales correspondientes, debe crear los mecanismos y protocolos necesarios para 
proporcionar la información sobre las indemnizaciones y ayudas previstas y debe aprobar los 
procedimientos de coordinación entre los diferentes agentes que actúan en materia de 
violencia machista.

Disposición adicional duodécima ter.  Organismos y servicios de acreditación 
administrativa de la situación de violencia machista.

Los organismos y servicios que tienen la potestad, en el territorio de Cataluña, de otorgar 
acreditaciones administrativas a las mujeres que han sufrido una situación de violencia 
machista, sin perjuicio de lo que establece el artículo 33, son:

a) Las oficinas del Instituto Catalán de las Mujeres, los servicios sociales y los servicios 
de la Dirección General para la Erradicación de las Violencias Machistas.

b) Los servicios de intervención especializada.
c) Los servicios de información y atención a las mujeres.
d) La Oficina de Atención a la Víctima del Delito.
e) Los recursos públicos de acogida y las entidades subvencionadas por una 

administración pública concreta para la atención a mujeres víctimas de violencia machista.
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f) La Policía de la Generalidad – Mossos d’Esquadra.
g) Los agentes del Servicio Catalán de la Salud.

Disposición adicional decimotercera.  Convenio con las plataformas intermediarias de 
Internet.

El Gobierno, con la participación e intervención del Consejo del Audiovisual de Cataluña 
en todo lo que afecte a los servicios de comunicación audiovisual y las plataformas de 
intercambio de vídeos, debe impulsar un convenio con las principales plataformas 
intermediarias de Internet para establecer un vínculo permanente entre el Departamento de 
Interior, el Instituto Catalán de las Mujeres y demás organismos pertinentes para trabajar en 
el establecimiento de criterios y mecanismos ágiles y urgentes de denuncia y retirada de 
contenidos relacionados con la violencia machista digital, la hostilidad y las discriminaciones 
hacia las mujeres, y el discurso de incitación al odio, así como mecanismos ágiles y urgentes 
de protección y de justicia restauradora para las víctimas de violencia digital. El Consejo 
Nacional de las Mujeres de Cataluña debe ser consultado para el establecimiento de estos 
criterios.

Disposición adicional decimocuarta.  Consignación de recursos en los presupuestos de 
las administraciones.

Los presupuestos de la Generalidad y de las administraciones locales catalanas deben 
consignar los recursos necesarios para garantizar los objetivos de la presente ley.

Disposición adicional decimoquinta.  Efectos del cómputo de las prestaciones de carácter 
social de la Ley en relación con la renta garantizada de ciudadanía.

Para determinar la fijación de la cuantía mensual de la renta garantizada de ciudadanía y 
la suficiencia de ingresos para acceder a esta prestación, no se tienen en cuenta como 
ingresos de la unidad familiar las prestaciones económicas de carácter social que establecen 
el artículo 47 y siguientes de esta ley.

Disposición transitoria primera.  Impacto social de la Ley.
En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, el departamento 

competente en materia de políticas de mujeres, mediante el Instituto Catalán de las Mujeres, 
debe encargar una evaluación del impacto social de la Ley. En esta evaluación deben 
participar el Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña y personas profesionales expertas en 
la materia.

Disposición transitoria segunda.  Actualización de la Red de Atención y Recuperación 
integral.

El Gobierno de la Generalidad puede actualizar la Red de Atención y Recuperación 
Integral para las mujeres que sufren violencia machista, con una frecuencia bienal, los 
primeros seis años después de la aprobación de esta ley, con la finalidad de adecuarla con 
la rapidez y flexibilidad máximas a las necesidades de la población de Cataluña, de acuerdo 
con lo que establezcan las correspondientes leyes de presupuestos.

Disposición transitoria tercera.  Aplicación del Fondo de garantía de pensiones y 
prestaciones.

Mientras no se apruebe el desarrollo reglamentario de la presente ley, el Gobierno de la 
Generalidad, durante el año 2008, debe efectuar la diagnosis y la valoración de las 
necesidades, los recursos y los servicios necesarios para aplicar el Fondo de garantía de 
pensiones y prestaciones, establecido por el artículo 49. La dotación del Fondo debe llevarse 
a cabo de conformidad con lo que dispongan las respectivas leyes de presupuestos de la 
Generalidad.
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Disposición transitoria cuarta.  Aprobación de los modelos de intervención integral.
El Gobierno ha de aprobar, en el plazo de un año, los modelos de intervención integral y 

los servicios establecidos por los artículos 53.1 y 3.

Disposición transitoria quinta.  Aprobación del Programa de intervención integral.
El Gobierno ha de aprobar durante el año 2008 el programa de intervención integral 

contra la violencia machista 2008-2011, establecido por el artículo 80, que debe incorporar 
las actuaciones fijadas por los artículos 43, 65, 66 y 67 y la disposición adicional segunda.

Disposición transitoria sexta.  Derecho transitorio.
Mientras no se efectúe el desarrollo reglamentario de los recursos y servicios que 

integran la Red, establecidos por el artículo 54, deben aplicarse las normas dictadas en 
desarrollo y ejecución de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, con 
relación a las medidas de desarrollo de la Cartera de servicios sociales.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior al de la presente ley que 

se opongan o la contradigan.

Disposición final primera.  Habilitación reglamentaria.
Se autoriza al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones 

necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley.

Disposición final segunda.  Normativa supletoria.
En todo aquello no regulado expresamente por la presente ley en materia de servicios, 

debe aplicarse con carácter supletorio la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios 
sociales, y sus normas de desarrollo, así como la legislación aplicable en cada 
administración pública competente.

Disposición final tercera.  Regulación del Fondo de garantía de pensiones y prestaciones.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno debe 

desarrollar y regular el Fondo de garantía de pensiones y prestaciones para cubrir el impago 
de pensiones alimenticias y el impago de pensiones y prestaciones compensatorias, con 
carácter supletorio o, si procede, complementario, del Fondo de garantía de pago de 
alimentos, a cargo del Estado, para que ya sea ejecutivo en el plazo de un año después de 
la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición final cuarta.  Previsiones presupuestarias.
El Gobierno ha de efectuar las previsiones presupuestarias necesarias para poder 

atender las prestaciones económicas y las prestaciones de servicios reconocidas por la 
presente ley.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.
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§ 69

Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género 
de la Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid
«BOCM» núm. 310, de 29 de diciembre de 2005

«BOE» núm. 52, de 2 de marzo de 2006
Última modificación: 28 de junio de 2018

Referencia: BOE-A-2006-3667

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre 

del Rey, promulgo.

PREÁMBULO
I. La Violencia de Género, manifestación de las relaciones sociales, económicas y 

culturales históricamente desiguales entre mujeres y hombres, es un fenómeno de enorme 
calado que afecta no sólo a la integridad física de las mujeres sino al reconocimiento de su 
dignidad. Conculca sus derechos fundamentales y socava el principio básico de Igualdad 
entre hombres y mujeres consagrado en nuestra Constitución.

Después de más de un siglo de lucha de las mujeres, se ha producido en nuestra 
sociedad un proceso de toma de conciencia social y, al mismo tiempo, al dejar de ser 
considerado este fenómeno como perteneciente exclusivamente al ámbito privado de las 
personas, la Violencia de Género ha alcanzado mayor visibilidad en los últimos años. Sin 
embargo, el problema dista de estar resuelto y, es más, está alcanzando proporciones 
preocupantes en nuestra sociedad y generando, en consecuencia, el lógico rechazo y la 
consiguiente alarma social.

La Violencia de Género es un problema estructural, por lo que la presente Ley pretende, 
desde un enfoque multidisciplinar, abordar este fenómeno de un modo integral, 
profundizando en las medidas de sensibilización y prevención, y perfeccionando aquellas 
otras específicamente encaminadas a paliar los efectos devastadores que la violencia 
produce en las víctimas, es decir las medidas de atención, teniendo muy presente que el fin 
último que se persigue es la eliminación de la Violencia de Género de nuestra sociedad.

II. La importancia que actualmente se atribuye a este fenómeno ha permitido que la 
comunidad internacional, y especialmente la Unión Europea, hayan reconocido que la 
Violencia de Género constituye una violación de los derechos humanos, lo que es un 
obstáculo para el desarrollo de cualquier sociedad democrática.

La Organización de Naciones Unidas ha desempeñado una función decisiva mediante la 
creación de un marco jurídico internacional. La Violencia de Género ha sido objeto de 
estudio principalmente bajo el impulso del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer 
(1975-1985), que contribuyó poderosamente a sacar a la luz este problema.
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Uno de los instrumentos legales más importantes es la Convención sobre Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 18 de diciembre de 1979, documento 
jurídico de mayor autoridad en relación con los derechos humanos de las mujeres. 
Asimismo, la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia sobre la 
Mujer, proclamada en 1993 por la Asamblea General con motivo de la Conferencia Mundial 
de los Derechos Humanos celebrada en Viena, supuso un hito por cuanto al reconocimiento 
internacional del problema que supone la Violencia de Género. Y, más recientemente, cabe 
hacer referencia a las Resoluciones de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, 
celebrada en Pekín en 1995, donde se obtuvo el reconocimiento de que cualquier forma de 
violencia que se ejerza contra las mujeres constituye una violación de los derechos 
humanos.

La Violencia de Género viene siendo abordada, igualmente, por el Consejo de Europa 
por considerarla un serio obstáculo para la Igualdad entre hombres y mujeres, hasta el punto 
que, desde el año 1993, la lucha contra la Violencia de Género constituye una de las 
prioridades de esta organización. En este contexto se han aprobado una serie de 
Declaraciones y Resoluciones, entre las que cabe citar la Recomendación Rec 2002/05 
adoptada por el Comité de Ministros el 30 de abril de 2002 sobre la Protección de las 
Mujeres contra la Violencia.

La Unión Europea, por su parte, con base en diversos textos, fundamentalmente de la 
Organización de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, ha venido dando cada vez 
mayor protagonismo en sus políticas a la Violencia de Género, elaborando diversas 
Resoluciones, Recomendaciones, Declaraciones y Acciones que reconocen la necesidad de 
combatir este fenómeno. Desde la Conferencia de Pekín, se ha acrecentado la sensibilidad 
en esta materia y se ha tratado de aunar criterios entre los Estados miembros con el fin de 
que los derechos y libertades fundamentales de las mujeres se encuentren suficientemente 
reconocidos y protegidos.

El Parlamento Europeo promovió, en el año 1997, la Campaña de Tolerancia Cero frente 
a la violencia contra las mujeres, que comenzó en el mes de marzo de 1999, con objeto de 
movilizar a la opinión pública a favor de una actitud de no permitir la violencia. Asimismo, el 
Parlamento Europeo puso en marcha, en el año 1997, la Iniciativa DAPHNE con objeto de 
promover medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre las/os 
niñas/os, los/as adolescentes y las mujeres, que pasó a convertirse, en el año 2000, en un 
Programa completo para combatir la violencia.

El inicio de la preocupación comunitaria por el acoso sexual, junto a su reconocimiento 
expreso como forma de violencia, se produjo mediante la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 11 de junio de 1986 sobre la Violencia contra las Mujeres, siendo aprobada, 
posteriormente, la Recomendación de la Comisión Europea de 27 de noviembre de 1991 
relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, acompañada 
del Código de Conducta para combatir el acoso sexual.

En esta materia, mención expresa ha de realizarse a la Directiva 2002/73/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 
76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de Igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo, que declara el acoso relacionado con el sexo 
de una persona y el acoso sexual contrarios al principio de Igualdad de trato entre hombres y 
mujeres.

La presente Ley, a la espera de la transposición que se realice de esta Directiva, anticipa 
toda una serie de medidas conducentes a garantizar el objetivo marcado por la misma.

Cabe, asimismo, destacar la reciente Decisión número 803/2004 CE del Parlamento 
Europeo, por la que se aprueba un Programa de acción comunitario (2004-2008) para 
prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, las personas jóvenes y las mujeres 
y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (Programa DAPHNE II) que fija al respecto la 
posición y estrategia de la Unión Europea.

III. En España, la Constitución de 1978 consagra, a través de sus preceptos, la Igualdad 
real y efectiva, así como la plena participación de toda la ciudadanía en la vida política, 
económica, cultural y social (artículo 9.2), la Igualdad de sexos (artículo 14), el derecho a la 
vida, a la integridad física y moral, sin que pueda ser sometida a tortura ni a penas o tratos 
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inhumanos o degradantes (artículo 15), el derecho de la persona a la libertad y la seguridad 
(artículo 17), y el derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 18).

Estos derechos vinculan a todos los poderes públicos, garantes de dichos derechos de la 
persona en nuestra sociedad. Así, el Gobierno de la Nación ha venido aprobando Planes de 
Igualdad de Oportunidades para las mujeres, adoptando medidas dirigidas a combatir la 
Violencia de Género. Pero no es hasta el año 1998 cuando se adopta, por el Gobierno de la 
Nación, el I Plan de Acción contra la Violencia de Género en el ámbito doméstico, 
aprobándose el II Plan Integral contra la Violencia Doméstica en el año 2001.

Este proceso ha dado lugar a numerosas reformas legislativas en materia de Violencia 
de Género, llevándose a cabo importantes modificaciones en el Código Penal de 1995, así 
como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiendo destacarse la Ley Orgánica 11/2003, 
de 29 de septiembre, de Medidas concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia 
Doméstica e Integración Social de Extranjeros, así como la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal.

La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de 
la Violencia Doméstica, ha venido a constituir una herramienta jurídica de suma importancia, 
al permitir la protección integral (física, económica, jurídica, social y policial) e inmediata de 
las víctimas de malos tratos, pudiendo ser solicitada por la propia víctima.

La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, supone un paso más en la lucha contra la Violencia 
de Género al tratar de aunar esfuerzos y otorgar a esta cuestión toda la relevancia que 
socialmente merece.

IV. Por lo que respecta al ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid, puede 
afirmarse que ésta ha sido pionera en la lucha contra la Violencia de Género, implantando 
los servicios necesarios de atención ya desde el año 1984, momento en el que se inauguró 
la primera Casa de Acogida.

A partir de aquel momento, la Comunidad de Madrid ha estado fuerte y activamente 
comprometida en la lucha contra la Violencia de Género, materializándose sus primeras 
actuaciones a través de los Planes de Igualdad de Oportunidades, que contemplaron 
medidas concretas dirigidas a asistir a las mujeres víctimas de Violencia de Género.

En el año 2001 se aprueba el Programa de Acciones contra la Violencia de Género 
(2001-2004), que constituyó un avance de uno de los objetivos del IV Plan de Igualdad de 
Oportunidades de Mujeres y Hombres y que desarrolló importantes acciones en las áreas de 
prevención, atención y apoyo a las víctimas y cooperación y coordinación institucional y 
social, y permitió sentar las bases de una red de asistencia y protección para las mujeres 
víctimas de Violencia de Género, mereciendo ser destacado el papel que las Corporaciones 
Locales han venido desempeñando en el desarrollo de estas tareas a lo largo de los últimos 
años, al colaborar estrechamente con la Administración regional en su empeño por desterrar 
de nuestra sociedad la lacra que representa la Violencia de Género.

La persistencia de desigualdades y discriminaciones por razón de género, cuya 
manifestación más grave es, precisamente, la violencia que se ejerce contra las mujeres, 
motivó la creación por Decreto 256/2003, de 27 de noviembre, del Observatorio Regional de 
la Violencia de Género, como órgano integrador de las políticas contra la Violencia de 
Género que se lleven a cabo en el ámbito de la Administración Regional.

La Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias y en el marco fijado en su 
Estatuto de Autonomía, tomando como referencia las recomendaciones internacionales así 
como los principios enunciados en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, y una vez oído el Consejo Económico y 
Social de la Comunidad de Madrid, quiere dar con la presente Ley un nuevo paso para 
prevenir y combatir la Violencia de Género, desde una perspectiva integral y en sentido 
amplio, es decir, atendiendo a todas las posibles situaciones en las que se manifiesta la 
Violencia de Género ejercida por el hombre hacia la mujer, como expresión de desigualdad.

Se considera, asimismo, Violencia de Género -lo que constituye una novedad de la Ley- 
la ejercida sobre las personas dependientes de una mujer cuando se agreda a las mismas 
con ánimo de causar perjuicio a aquéllas. Los menores, como es conocido, dependientes de 
las mujeres víctimas de la Violencia de Género son también y, a veces de forma directa, 
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víctimas desprotegidas e instrumentalizadas por los agresores para agravar y abundar en el 
padecimiento de sus madres. Esto no supone una dispersión de la finalidad del objeto, sino 
la respuesta coherente y adaptada a la realidad de la situación actual de la Violencia de 
Género.

Asimismo, se ha hecho especial hincapié en hacer visible y atender a aquellas víctimas 
de la Violencia de Género, cuya singular situación las hace más vulnerables, como son muy 
evidentemente las mujeres inmigrantes y las mujeres con discapacidad.

Para abordar debidamente, tanto la prevención del fenómeno como la adecuada 
atención a las víctimas de la Violencia de Género, es preciso distinguir las diferentes 
manifestaciones del mismo y su conocimiento y reconocimiento social, y en este sentido la 
Ley ha querido superar la visión restrictiva que muchas veces identifica Violencia de Género 
con violencia en el ámbito familiar o doméstico; es por ello que se otorga relevancia a otros 
supuestos intolerables que también dan forma a la Violencia de Género como son la 
mutilación genital, el acoso sexual, las agresiones y abusos sexuales contra las mujeres, el 
tráfico o el favorecimiento de la inmigración clandestina de las mujeres con fines de 
explotación sexual, o la inducción a una mujer a ejercer la prostitución en los términos 
previstos en el vigente Código Penal.

La Ley trata, en definitiva, de ofrecer a la sociedad madrileña, en los términos y en el 
marco de nuestro ordenamiento jurídico, la necesaria regulación específica en materia de 
Violencia de Género, de forma tal que constituya el instrumento idóneo para dar plena 
cobertura y garantía en la materia regulada.

La Comunidad de Madrid, promueve esta Ley en virtud de las competencias otorgadas 
por la Constitución Española (artículo 149.3) y desarrolladas por su Estatuto de Autonomía 
que recoge, dentro de sus competencias, la «promoción de la Igualdad respecto a la mujer 
que garantice su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y 
cultural», en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.

El Gobierno Regional pondrá en marcha las acciones necesarias a través de los 
oportunos planes de acción, atendiendo a los principios básicos de transversalidad, 
subsidiariedad y multidisciplinariedad imprescindibles para la eficacia de las mismas.

V. La presente Ley, estructurada en un título preliminar y dos títulos más, 38 artículos y 
nueve disposiciones finales, incluye un conjunto de disposiciones destinadas a prevenir la 
Violencia de Género, lograr una protección integral a las víctimas, así como a combatir todos 
los aspectos, causas y manifestaciones de este fenómeno.

En el título preliminar, relativo al objeto y ámbito de aplicación, destaca el objetivo 
primordial de la Ley: Prevenir y combatir la Violencia de Género en todas sus formas y 
manifestaciones y sin circunscribirse al ámbito de la Violencia Doméstica. Así como esta 
última se caracteriza fundamentalmente por el lugar en que se lleva a cabo, la Violencia de 
Género queda delimitada por el sujeto que la padece: Las mujeres.

En el capítulo I del título I, la Ley fomenta la adopción por parte de la Comunidad de 
Madrid de una serie de medidas de sensibilización frente a la Violencia de Género, 
tendentes a la progresiva eliminación de los prejuicios basados en la idea de inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos, o en roles estereotipados de mujeres y hombres. 
Dichas medidas de sensibilización pretenden erradicar pautas de conducta sexista que 
propician este tipo de violencia. Se recogen en este título medidas en el ámbito publicitario y 
de los medios de comunicación.

Las medidas de prevención, recogidas en el capítulo II del título I, están encaminadas a 
detectar las situaciones de riesgo en que se encuentren las víctimas o potenciales víctimas 
de la Violencia de Género, y a evitar que se les produzcan daños efectivos. Se establecen, 
en consecuencia, las medidas pertinentes en el ámbito educativo, de los servicios sociales y 
sanitarios dependientes de la Comunidad de Madrid. Se presta una especial atención a la 
formación del personal que desempeñe sus funciones en dichos servicios, con el fin de que 
tengan los conocimientos necesarios para detectar situaciones de Violencia de Género. 
Igualmente, se fomenta la adopción de medidas de detección y prevención en los centros de 
trabajo. Por otro lado, se presta una especial atención al análisis sistemático y científico de 
las causas que motivan la Violencia de Género. Para ello se utilizan dos instrumentos 
fundamentales: Los programas de investigación a realizar por la Comunidad de Madrid y las 
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estadísticas de ámbito autonómico. Por último, se encomienda a la Comunidad de Madrid la 
promoción de convenios entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad radicadas en su territorio 
con el fin de asegurar la mayor coordinación posible en las labores de detección y 
prevención que éstas llevan a cabo.

El capítulo III del título I de la Ley recoge las medidas de asistencia integral y de 
protección a las víctimas de Violencia de Género, y menores y personas dependientes de 
ellas cuando se les agreda a los mismos con el ánimo de causar perjuicio a aquella, dirigidas 
a proporcionarles, en primer lugar, información y orientación sobre sus derechos y recursos 
existentes, así como la pertinente orientación jurídica. Pero, además, se recoge un 
amplísimo catálogo de medidas asistenciales con las cuales se pretende dar una plena 
respuesta a las necesidades de las mujeres que se encuentran en la angustiosa situación de 
tener que superar y sobreponerse a alguna situación concreta de Violencia de Género.

Se regulan con especial detenimiento todos los recursos de acogida de las víctimas, ya 
sea mediante centros de emergencia, de acogida o pisos tutelados, así como el eventual 
acceso a viviendas con protección pública. Se contempla, asimismo, el establecimiento de 
un programa específico de empleo para las víctimas de la Violencia de Género destinado a 
mejorar su empleabilidad, su inserción o reinserción laboral y, en definitiva, su autonomía. Se 
creará un Fondo de emergencia para atender las necesidades inmediatas de las víctimas de 
la Violencia de Género, y se prevé, lo que constituye otra importante novedad de la Ley, la 
posibilidad de que la Comunidad de Madrid se persone en los procedimientos penales 
instados por causa de Violencia de Género en calidad de parte perjudicada civilmente, 
conforme a lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin 
de resarcirse de los costes económicos derivados de la atención a las víctimas de Violencia 
de Género.

Se recogen medidas destinadas a proteger a las mujeres que ostentan una relación 
funcionarial, estatutaria o laboral con la Comunidad de Madrid, y son, asimismo, objeto de 
regulación los ámbitos sanitario, laboral y educativo, en los cuales se arbitran medidas 
específicas de atención a las víctimas con la finalidad de prestarles un tratamiento adecuado 
a su especial situación, facilitarles la inserción o reinserción laboral y asegurar el mínimo 
perjuicio posible a los menores en edad escolar.

Especialmente importante en este título I es la determinación del título habilitante para 
acceder a algunas de las medidas en él previstas.

En el título II, referente a la organización administrativa y tutela institucional, la Ley 
recoge una serie de principios que habrán de regir la actuación de la Comunidad de Madrid: 
Coordinación, descentralización y desconcentración en la gestión de los centros y servicios; 
homogeneidad de las prestaciones asistenciales; Igualdad de trato y prestaciones de las 
usuarias; suficiencia financiera y de medios materiales; eficacia y agilidad en la prestación de 
los servicios; y cooperación con las autoridades judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, se prevé que el Observatorio Regional de la Violencia de Género sea el 
órgano integrador de las políticas contra la Violencia de Género que se lleven a cabo en el 
ámbito de la Administración Regional.

Este mismo título II hace referencia, finalmente, a la colaboración con los municipios de 
la Comunidad de Madrid para la creación de la Red de Puntos Municipales del Observatorio 
Regional de la Violencia de Género, con el cometido de desarrollar acciones de carácter 
preventivo y de sensibilización, así como de atención a las víctimas, y al órgano directivo con 
competencias en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, como 
responsable de la gestión de gran parte de las medidas recogidas en esta Ley.

Con el objeto de lograr una mayor eficacia de las medidas adoptadas en la presente Ley, 
se introducen en nueve Disposiciones Finales una serie de modificaciones en diversas leyes 
de la Comunidad de Madrid para adaptar las normas vigentes al marco introducido por el 
presente texto.
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TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Objeto.
Esta Ley tiene por objeto prevenir y combatir la Violencia de Género en sus diferentes 

causas, formas y manifestaciones, así como garantizar la asistencia y protección de las 
víctimas, con medidas de carácter integral.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley todas las manifestaciones 

de Violencia de Género, ejercidas sobre la mujer, como expresión de la discriminación, la 
situación histórica de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres.

2. La Violencia de Género a que se refiere la presente Ley comprende toda agresión 
física o psíquica a una mujer, que sea susceptible de producir en ella menoscabo de su 
salud, de su integridad corporal, de su libertad sexual, o cualquier otra situación de angustia 
o miedo que coarte su libertad. Asimismo, se considera Violencia de Género la ejercida 
sobre los menores y las personas dependientes de una mujer cuando se agreda a los 
mismos con ánimo de causar perjuicio a aquélla.

Quedan también incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, las conductas que 
tengan por objeto mantener a la mujer en la sumisión, ya sea forzando su voluntad y su 
consentimiento o impidiendo el ejercicio de su legítima libertad de decisión en cualquier 
ámbito de su vida personal.

3. En particular, se entienden incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley las 
siguientes acciones o conductas, en la forma en que quedan definidas en el Código Penal:

a) Las agresiones físicas o psíquicas a la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o 
por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad aún sin 
convivencia. En el caso de mujeres con discapacidad, también las agresiones físicas o 
psíquicas ejercidas por hombres de su entorno familiar o institucional, aunque no tengan la 
condición de cónyuge o persona con la que esté o haya estado ligada por análoga relación 
de afectividad aún sin convivencia.

b) Las agresiones y abusos sexuales contra la mujer.
c) La mutilación genital femenina en cualquiera de sus manifestaciones.
d) La inducción a una mujer a ejercer la prostitución, empleando violencia, intimidación o 

engaño, o con abuso de la situación de inferioridad, de necesidad o vulnerabilidad de la 
víctima.

e) El acoso sexual en el ámbito laboral.
f) Las detenciones ilegales, amenazas y coacciones.
g) El tráfico o el favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de 

explotación sexual.

TÍTULO I
Medidas frente a la Violencia de Género

CAPÍTULO I
Medidas de sensibilización frente a la Violencia de Género

Artículo 3.  Objetivo y ámbitos.
1. Las medidas de sensibilización de la presente Ley tendrán como objetivo la 

eliminación de los prejuicios basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los sexos, o en funciones estereotipadas de mujeres y de hombres, e irán encaminadas a 
erradicar las pautas de conducta sexistas que propician la Violencia de Género.

2. A tal efecto la Comunidad de Madrid, en el marco de sus competencias estatutarias, 
adoptará las medidas de sensibilización pertinentes en los ámbitos publicitario y de los 
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medios de comunicación y social, prestando especial atención a mujeres pertenecientes a 
colectivos o ámbitos donde el nivel de desprotección pueda ser mayor, y haciendo posible, 
en todo caso, la accesibilidad a estas campañas a las mujeres con discapacidad.

3. La Comunidad de Madrid utilizará todos los medios de comunicación que se 
consideren pertinentes, incluidas las nuevas tecnologías, con el fin de poner a disposición de 
la ciudadanía y en especial de las mujeres, de forma rápida y completa, la información 
básica relativa a todos los recursos dispuestos por la Comunidad de Madrid en materia de 
Violencia de Género, así como aquella relativa a la prevención de los malos tratos y atención 
a sus víctimas.

Artículo 4.  Medidas en el ámbito publicitario.
1. La Comunidad de Madrid velará para que la publicidad que se emita por los diferentes 

medios de comunicación radicados en su ámbito territorial no utilice la imagen de la mujer 
con carácter vejatorio o discriminatorio.

2. El Observatorio Regional de la Violencia de Género, a través de su Consejo Asesor, 
estará facultado para:

a) Informar, a instancias del Órgano competente en materia de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres o de cualquiera de las Consejerías representadas 
en el Observatorio Regional de la Violencia de Género, en materia de defensa de los 
derechos de las mujeres y de lucha contra la Violencia de Género en el ámbito publicitario.

b) Colaborar en la realización de campañas de sensibilización que tengan por objeto el 
fomento de la lucha contra la Violencia de Género y la no discriminación por razón de sexo.

3. La Comunidad de Madrid, actuando de oficio o a instancia de parte, podrá solicitar la 
cesación y rectificación de cualquier publicidad emitida en su ámbito territorial que sea 
considerada ilícita, al amparo de lo previsto en la letra b) del apartado 1 bis del artículo 25 de 
la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Artículo 5.  Medidas en el ámbito de los medios de comunicación.
1. La Comunidad de Madrid velará por el cumplimiento estricto de la legislación en lo 

relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención 
a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres 
en todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la legislación vigente.

2. La Comunidad de Madrid incorporará, en las emisiones de los canales de la 
radiotelevisión pública autonómica y de los servicios de radio y televisión sobre los que 
corresponda otorgar autorización, contenidos específicos de sensibilización frente a la 
violencia de género y de fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres.

3. La Comunidad de Madrid impulsará y colaborará activamente con las personas que 
desempeñan su trabajo como profesionales de los medios de comunicación en la promoción 
de dispositivos de autorregulación, con el fin de erradicar los contenidos que promuevan, 
legitimen o inciten a la Violencia de Género, así como para facilitar a las mujeres un 
ambiente social propicio a su protección integral y a la consecución de la Igualdad real.

4. La Comunidad de Madrid manifestará su reconocimiento a las personas que trabajan 
como profesionales especialmente comprometidos con la Igualdad de Género y la lucha 
contra la Violencia, mediante premios u otros incentivos, que se determinarán 
reglamentariamente.

CAPÍTULO II
Medidas de prevención frente a la Violencia de Género

Artículo 6.  Concepto.
Las medidas de prevención irán encaminadas a detectar las situaciones de riesgo en 

que se encuentren las víctimas y potenciales víctimas de Violencia de Género, a evitar que 
se les produzcan daños efectivos, así como a conocer las causas y efectos de la misma.
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Artículo 7.  Detección de situaciones de riesgo.
1. La Comunidad de Madrid desarrollará las actuaciones necesarias para la detección de 

situaciones de riesgo o existencia de violencia contra las mujeres a través de los servicios 
sociales, sanitarios o educativos, prestando especial atención a mujeres pertenecientes a 
colectivos o ámbitos donde la situación de riesgo pueda ser mayor. A estos efectos, y con la 
participación de los sectores afectados, se elaborarán los protocolos específicos para poder 
detectar tales situaciones.

2. Cuando el personal de los centros y servicios sociales, sanitarios y escolares tenga 
fundadas sospechas de situaciones de violencia o riesgo para las mujeres deberá 
comunicarlo a los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género y 
al organismo competente en materia de mujer, siempre con el conocimiento de ésta, y de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

3. Cuando se haya constatado o existan indicios fundados de estar ante una situación de 
Violencia de Género, las personas que desempeñan su trabajo como profesionales 
sanitarios, educativos o de servicios sociales deberán remitir de forma urgente los informes 
sanitarios de las lesiones físicas o psíquicas al Juzgado de Guardia y a la Fiscalía.

4. A efectos de la detección y prevención de situaciones de riesgo de mutilación genital, 
la Comunidad de Madrid elaborará, en colaboración con los municipios de su ámbito 
territorial, un protocolo específico de actuación en esta materia.

Artículo 8.  Prevención en el ámbito educativo.
1. La Comunidad de Madrid, dentro de sus competencias, integrará en los currículos de 

los distintos niveles educativos los contenidos necesarios para que se eduque a los 
escolares en el respeto a la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y en la 
convicción de que la garantía de esa Igualdad radica en compartir los mismos derechos y los 
mismos deberes.

2. En los planes de formación permanente del profesorado se incorporarán estrategias 
formativas que posibiliten la transmisión de valores de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres, prestando especial atención a la detección, prevención y resolución 
pacífica de situaciones conflictivas entre ambos géneros.

3. Por parte del Órgano competente en materia de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres de la Comunidad de Madrid, se diseñarán y elaborarán materiales 
específicos sobre Violencia de Género para su utilización en las acciones formativas 
impartidas en los Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y para Personas 
Adultas.

4. La Consejería competente en materia educativa velará por que en los Centros 
Escolares, a través de los Consejos Escolares, se preste una especial atención a los 
contenidos de los materiales y libros de texto utilizados en los diferentes niveles del Sistema 
Educativo, a fin de evitar que éstos contengan elementos sexistas o discriminatorios que no 
contribuyan a la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y a la prevención de la 
Violencia de Género.

5. La Comunidad de Madrid diseñará el perfil e impartirá la formación específica en 
materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

6. Se garantizará la representación y participación en el Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid del Órgano de la Administración Autonómica competente en materia 
de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

Artículo 9.  Prevención en el ámbito laboral.
1. La Comunidad de Madrid colaborará con los agentes sociales, especialmente con las 

personas responsables de las empresas, representantes de los trabajadores y trabajadoras y 
organizaciones sindicales para diseñar medidas específicas de prevención de la Violencia de 
Género en el ámbito laboral, todo ello en el marco de la normativa en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales.

2. Estas medidas podrán concretarse en sesiones de información y formación y, en la 
implantación de estructuras de apoyo y ayuda a las mujeres que estén implicadas directa o 
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indirectamente en situaciones de Violencia de Género. Asimismo, entre los objetivos de 
dichas medidas estará la erradicación de comportamientos y ambientes que propicien la 
aparición de este tipo de violencia en el ámbito de las relaciones laborales.

Artículo 10.  Formación del personal sanitario, docente, de servicios sociales y de otros 
profesionales.

1. El personal sanitario de las áreas de atención primaria, atención especializada y 
servicios de urgencias, que en el desempeño de su trabajo pueda tener contacto con 
posibles víctimas de Violencia de Género, recibirá una formación en la materia, enfocada al 
reconocimiento de situaciones de Violencia de Género.

2. Igualmente, deberán adoptarse medidas para realizar, impulsar y facilitar formación a 
los colectivos de profesionales que atienden a las mujeres víctimas de violencia en los 
centros sanitarios y de servicios sociales, con el fin de que puedan prevenir y detectar 
precozmente los casos de Violencia de Género en todos los niveles de atención, así como 
garantizar la intervención adecuada en estas situaciones, prestando especial atención a 
mujeres pertenecientes a colectivos o ámbitos donde la situación de riesgo pueda ser mayor.

3. En colaboración con los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia 
de Género, las Oficinas Judiciales Locales y de Distrito y los Juzgados de Violencia de 
Género, el Órgano competente en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres de la Comunidad de Madrid llevará a cabo el desarrollo de acciones de 
sensibilización y formación de las personas que desempeñan su trabajo como profesionales 
de los equipos psicosociales que presten servicios en los mismos, como instrumento 
adecuado y eficaz para la atención y protección de las víctimas.

4. Por parte de la Consejería en materia educativa, se introducirán acciones específicas 
sobre Violencia de Género en las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación 
Permanente del Profesorado de la Comunidad de Madrid.

5. Deberán adoptarse medidas para impulsar y facilitar formación a las personas 
integrantes de la representación empresarial y sindical de las empresas, con el fin de que 
puedan prevenir y detectar precozmente los casos de Violencia de Género en todos los 
niveles de atención, así como garantizar la intervención adecuada ante estas situaciones.

Artículo 11.  Programas de investigación.
1. La Comunidad de Madrid promoverá y desarrollará estudios e investigaciones sobre 

todas las formas de Violencia de Género con el objeto de analizar sus causas, secuelas 
físicas y psíquicas, el grado de sensibilización de la sociedad ante las mismas y los medios 
necesarios para su erradicación, prestando especial atención a mujeres pertenecientes a 
colectivos o ámbitos donde la situación de riesgo pueda ser mayor.

2. Los resultados de dichos estudios e investigaciones, en su caso, serán objeto de 
difusión pública.

3. De manera especial, se darán a conocer a las personas que desempeñan su trabajo 
como profesionales, y a las instituciones públicas y privadas relacionadas con la materia en 
los ámbitos social, jurídico, educativo, sanitario, laboral, judicial y policial, a los efectos de 
fomentar una sensibilización y concienciación general sobre la realidad del problema y sus 
posibles soluciones.

Artículo 12.  Estadísticas de ámbito autonómico.
El Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid incluirá en su Programa Anual 

estudios y análisis específicos sobre Violencia de Género y sobre la situación de la Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid, así como el 
tratamiento de datos desagregados por sexo, como instrumento en las acciones de 
prevención y sensibilización en esta materia.

La Comunidad de Madrid realizará bianualmente en colaboración con las Corporaciones 
Locales un estudio sobre el impacto de la violencia de género en la Región, así como una 
valoración de necesidades, recursos y servicios de atención a las víctimas.
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Artículo 13.  Coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
1. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería competente en materia de justicia 

e interior, con el fin de hacer más efectiva la prevención de las situaciones de Violencia de 
Género y la protección de sus víctimas, promoverá la suscripción de convenios de 
colaboración con los municipios que cuenten con cuerpos de policía local y con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. Dichos Convenios contemplarán entre sus objetivos la dotación de recursos y la 
formación necesaria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a fin de conseguir la máxima 
eficacia en la prevención y detección de la Violencia de Género y en la ejecución de las 
medidas judiciales que se hubiesen adoptado para la protección de las víctimas.

CAPÍTULO III
Medidas de asistencia integral y protección a las víctimas de Violencia de 

Género

Artículo 14.  Concepto.
1. Las medidas de asistencia integral comprenderán todas aquellas actuaciones 

previstas en esta Ley y dirigidas a:
a) Informar y orientar a las víctimas sobre sus derechos y los recursos existentes.
b) Atender la salud física y mental de las víctimas impulsando la recuperación de las 

secuelas de la violencia.
c) Atender las especiales necesidades económicas, laborales, jurídicas, educativas, 

culturales y sociales de las víctimas derivadas de la situación de violencia.
d) Atender las necesidades de acogimiento temporal garantizando la manutención, 

alojamiento, accesibilidad y seguridad de las mismas en los casos en los que proceda.
e) Proporcionar seguridad a la víctima a través de los medios técnicos posibles.
2. Podrán beneficiarse de las medidas establecidas en este Capítulo, además de las 

víctimas, los menores que se encuentren bajo su patria potestad, guarda o tutela y, en su 
caso, cualquier otra persona en situación de dependencia de la mujer. En el caso de que la 
naturaleza de los recursos recogidos en este Capítulo no lo permita, las necesidades 
planteadas podrán ser atendidas con los demás medios de asistencia existentes en la 
Comunidad de Madrid.

Artículo 15.  Principios de actuación.
La intervención especializada con las víctimas de Violencia de Género, se regirá por los 

siguientes principios:
a) Asistencia integral. La atención a mujeres víctimas de Violencia de Género y de las 

personas que dependan de ella se realizará para dar cobertura a las diferentes necesidades 
derivadas de la situación de violencia. Se entenderán incluidos en esta cobertura la atención 
sanitaria, la atención social y laboral, la orientación jurídica, el acogimiento y la seguridad.

b) Efectividad. Se adoptarán las medidas necesarias para que tengan garantizado el 
ejercicio efectivo de sus derechos las víctimas cuyas circunstancias personales y sociales 
supongan una mayor dificultad para el acceso integral a la asistencia y en especial, las 
mujeres inmigrantes, con independencia de su situación administrativa, o mujeres con 
discapacidad.

c) Perspectiva de género. Teniendo en cuenta que la Violencia de Género tiene su origen 
en la desigualdad entre hombres y mujeres, la atención a las víctimas se realizará desde la 
consideración de las causas estructurales del problema, así como de las especiales 
circunstancias en las que aquéllas se encuentran.

d) Integración. Se promoverán las acciones necesarias para la integración familiar, 
social, laboral, cultural y económica de las mujeres víctimas de violencia de género, 
respetando su identidad cultural y su dignidad personal.
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Artículo 16.  Dispositivos de acogida temporal.
1. La Comunidad de Madrid, a través del órgano competente en materia de mujer, 

dispondrá de los siguientes dispositivos para dar acogida temporal a las víctimas de 
Violencia de Género a las que se hace referencia en el artículo 2.3.a) de esta Ley:

a) Centros de Emergencia.-Tienen por objeto dispensar alojamiento seguro e inmediato, 
así como manutención y otros gastos a las mujeres y menores a su cargo, por un tiempo 
máximo de dos meses. Servirán de apoyo en los primeros momentos de toma de decisión de 
las mujeres mientras se determina el lugar de residencia adecuado en función de sus 
circunstancias, en particular el apoyo psicológico y la orientación jurídica conducente a la 
denuncia.

Podrán ser beneficiarias todas las mujeres que accedan a través de servicios de 
emergencia, sociales o policiales establecidos y que así lo soliciten por ser víctimas de 
Violencia de Género.

b) Centros de acogida. Tienen por objeto dispensar alojamiento seguro, así como 
manutención y otros gastos a las mujeres y personas a su cargo, por el tiempo necesario 
para llevar a cabo su recuperación, sin que pueda exceder de doce meses. Ofrecerán a las 
mujeres y personas a su cargo un tratamiento integral de recuperación que favorezca, desde 
los ámbitos psicológico, educativo, socio-laboral y jurídico, la normalización de la unidad 
familiar y la superación de los efectos de la violencia.

c) Pisos tutelados.-Tienen por objeto dispensar alojamiento y seguimiento psicosocial a 
las mujeres y personas a su cargo que han finalizado el proceso de atención en un Centro 
de Acogida y que continúan precisando de apoyo en la consecución de su autonomía 
personal por un tiempo máximo de dieciocho meses.

El ejercicio de este derecho requerirá título habilitante de conformidad con lo establecido 
en el artículo 31 de esta Ley.

2. Se atenderán las necesidades de las mujeres que se encuentren en condiciones de 
abandonar las redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual a través de 
dispositivos residenciales que garanticen su seguridad y con programas específicos dirigidos 
a conseguir su autonomía personal.

3. Los servicios de alojamiento y acogida que se presten en los centros residenciales 
tendrán la condición de servicio público asistencial.

4. Las personas usuarias de los centros residenciales carecerán de todo derecho de 
carácter real o personal, de permanencia, disposición o uso de los inmuebles y enseres 
ubicados en ellos, una vez acordado el cese de dicha prestación y sin que resulte de 
aplicación, a tales efectos, la normativa civil, común o especial, en materia de derecho de 
uso, habitación, usufructo, arrendamiento, comodato, precario o prestación de alimentos.

5. Los aspectos organizativos y logísticos de los centros residenciales se regularán 
mediante Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Artículo 17.  Acceso a la vivienda con protección pública.
1. Se reconoce a las víctimas de violencia de género un derecho de acceso prioritario a 

una vivienda con protección pública, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.
2. Para el ejercicio de este derecho se requerirá, en el momento de la solicitud, estar 

en posesión de título habilitante en los términos previstos en el artículo 31.
3. El acceso prioritario se regulará reglamentariamente.

Artículo 18.  Régimen de ayudas económicas.
1. El Órgano competente en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres tramitará la ayuda de pago único prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de 
Género. Con independencia de la percepción de estas ayudas, las beneficiarias de las 
mismas podrán participar en los programas de inserción y reinserción laboral diseñados y 
puestos en marcha por parte de la Comunidad de Madrid. Esta ayuda será compatible con 
las demás ayudas y rentas a las que legalmente tengan derecho.
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2. Se creará un Fondo económico de Emergencia, gestionado por el órgano competente 
en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la Comunidad de 
Madrid, para atender las necesidades inmediatas de las víctimas de Violencia de Género a 
que hace referencia el apartado 3.a) del artículo 2 de esta Ley. Dicho fondo será financiado 
con cargo a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid y será objeto de desarrollo 
reglamentario.

3. Para la percepción de las ayudas recogidas en el presente artículo, se habrá de 
acreditar la situación de violencia conforme a lo establecido en el artículo 31 de la presente 
Ley.

Artículo 19.  Atención Psicológica y Social.
1. La atención psicológica y social, dirigida a las mujeres víctimas de Violencia de 

Género y los menores que se encuentren bajo su patria potestad, tutela, guarda o situación 
análoga y personas dependientes de la mujer víctima de Violencia de Género, tiene por 
objeto reparar el daño sufrido mediante una intervención integral y especializada.

2. La atención psicológica y social se prestará en los siguientes centros para mujeres 
víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid:

a) Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, que 
ofrecerán servicios básicos desde el ámbito municipal en materia de atención a las víctimas 
consistentes en información, orientación, derivación y apoyo psicosocial de forma individual y 
colectiva, y que actuarán de forma coordinada con la Red de Oficinas Judiciales Locales y 
de Distrito.

b) La Unidad Psicosocial, que prestará atención a las mujeres e hijos e hijas que 
dependan de ellas que sufran afectación emocional por Violencia de Género y que se llevará 
a cabo de forma individual y colectiva.

c) Los recursos de la Red de Centros para Mujeres de la Comunidad de Madrid que 
desarrollen programas de intervención con mujeres.

d) Los recursos especializados dependientes de la Consejería competente en materia de 
salud.

3. Se establecerán programas específicos para la atención psicológica de las víctimas de 
las diferentes manifestaciones de Violencia de Género recogidas en esta Ley.

Artículo 20.  Medidas en el ámbito educativo.
La Comunidad de Madrid garantizará la escolarización inmediata de los menores 

dependientes en el caso de que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de 
actos de Violencia de Género.

Artículo 21.  Medidas en el ámbito sanitario.
1. La Consejería competente en materia de Sanidad desarrollará y actualizará los 

instrumentos pertinentes para el análisis, valoración y establecimiento de unos criterios 
mínimos en el tratamiento sanitario de la Violencia de Género, en los ámbitos de la 
prevención primaria, secundaria o terciaria, promoción de la salud, formación, investigación, 
comunicación, o recogida de información. En dichos instrumentos se recogerán unas pautas 
uniformes de actuación y atención a las víctimas de Violencia de Género en todos los 
ámbitos de la intervención sanitaria.

2. Las personas que trabajan como profesionales sanitarios actuarán siempre teniendo 
en cuenta la protección y la exposición a situaciones de riesgo de una víctima de Violencia 
de Género y de las personas que dependan de ella, analizando cada situación concreta.

Artículo 22.  Medidas en el ámbito laboral y del empleo.
Se establecerá un programa específico de cualificación para el empleo para las víctimas 

de la Violencia de Género destinado a mejorar su empleabilidad y a su inserción o 
reinserción laboral.
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Artículo 23.  Medidas respecto al personal funcionario, laboral y estatutario de la Comunidad 
de Madrid.

1. Las empleadas públicas, tanto funcionarias, como laborales y estatutarias, de la 
Comunidad de Madrid víctimas de Violencia de Género, podrán beneficiarse con prioridad de 
medidas de traslado, baja o adaptación de su jornada laboral, en los términos previstos en la 
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid y demás 
normativa que sea de aplicación. A estos efectos, el título habilitante exigido para la 
aplicación de estas medidas es el recogido en los apartados 1 y 2 del artículo 31 de esta 
Ley.

2. En relación con situaciones de acoso sexual que pudieran sufrir las mujeres ligadas a 
la Comunidad de Madrid con una relación funcionarial, estatutaria o laboral, se adoptarán las 
siguientes medidas por parte del órgano competente en materia de Función Pública:

a) Elaboración de una declaración de principios.
b) La Inspección de Servicios de la Comunidad de Madrid contará con una persona, 

preferentemente mujer, que lleve a cabo labores de asesoramiento e información en las 
supuestas situaciones de acoso sexual.

c) Las funciones de esta asesora consistirán en proponer las recomendaciones 
oportunas para una mejor prevención del acoso sexual y recibir las quejas que tuvieran lugar 
por ese motivo. Se elaborará por el órgano competente en materia de Función Pública, en 
colaboración con el órgano competente en materia de mujer, un Protocolo de Actuación de la 
persona asesora.

3. Por Orden del Consejero competente en materia de Función Pública, previo informe 
de la Consejería competente en materia de mujer, se dictarán las instrucciones oportunas 
para la correcta aplicación de las normas contenidas en el presente artículo.

Artículo 24.  Sistemas especiales de protección.
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería competente en materia de justicia e 

interior, implantará sistemas especiales de protección para aquellas mujeres que, estando en 
una situación de riesgo lo necesiten. En este sentido, y con independencia de cualquier otro 
mecanismo de protección que pueda implantarse, se pondrá a disposición de los órganos 
judiciales un sistema tecnológico de detección de proximidad con el objetivo principal de 
garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento impuestas al maltratador.

Artículo 25.  Información y orientación jurídica.
1. La Comunidad de Madrid proporcionará a las mujeres víctimas de Violencia de Género 

información y asesoramiento jurídico inmediato y especializado, sobre todos los derechos 
que asisten a las víctimas de Violencia de Género, incluida la asistencia jurídica en la 
denuncia ante la autoridad competente, así como las actuaciones a llevar a cabo para el 
cese inmediato de la situación de violencia.

2. Las mujeres podrán acceder a los servicios de información y orientación jurídica sin 
necesidad de aportar ningún tipo de acreditación en relación a su condición de víctima, 
conservando, asimismo su anonimato, sin necesidad de tener que prestar sus datos de 
identificación personal.

Artículo 26.  Derecho a la asistencia jurídica gratuita.
1. Las mujeres víctimas de Violencia de Género que acrediten insuficiencia de recursos 

para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, tendrán derecho a la defensa y representación gratuitas por Abogado/a y 
Procurador/a en todos los procesos que tengan causa directa o indirecta en la violencia 
padecida. En estos supuestos una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. 
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima.

2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las 
víctimas de Violencia de Género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, así como en el Decreto 86/2003, de 19 
de junio, que regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
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Artículo 27.  Atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales.
La Comunidad de Madrid, a través del órgano competente en materia de mujer, 

dispondrá de recursos especializados en la atención a mujeres víctimas de agresiones 
sexuales a través de una intervención integral en la recuperación psicosocial y en el apoyo 
jurídico de las mismas.

Artículo 28.  Confidencialidad de las medidas adoptadas.
Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplicará sin perjuicio del derecho a la 

intimidad de las mujeres y de sus familiares o personas que convivan con ellas que puedan 
beneficiarse de las correspondientes medidas. Se velará por preservar el carácter 
confidencial de las causas que dan lugar a que las interesadas se beneficien de dichas 
medidas, con estricto respeto en todo caso a las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la 
Comunidad de Madrid.

Artículo 29.  Acción popular.
La Comunidad de Madrid ejercerá la acción popular en los procedimientos penales por 

causa de muerte, lesiones graves o mutilación genital de la víctima, en la forma y 
condiciones establecidas por la legislación procesal.

Artículo 30.  Personación de la Comunidad de Madrid en los procedimientos penales 
iniciados por causas de Violencia de Género.

1. En lo casos en que proceda, la Comunidad de Madrid se personará en los 
procedimientos penales instados por tales causas, en calidad de parte perjudicada 
civilmente, conforme a lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. La representación y defensa en juicio corresponderá a los Servicios Jurídicos de la 
Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que las mencionadas funciones de representación y 
defensa en juicio puedan ser encomendadas, a uno o más abogados colegiados en ejercicio, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 31.  Título habilitante.
Con carácter ordinario se tendrá acceso al título habilitante que acreditará la condición 

de víctima de violencia de género y dará lugar al ejercicio de los derechos reconocidos en 
esta ley:

1. En caso de que se haya presentado denuncia:
a) Sentencia condenatoria por violencia de género, aunque no sea firme.
b) Resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de 

género.
c) Orden de protección o medida cautelar vigente, a favor de la víctima de violencia de 

género.
d) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona 

solicitante es víctima de la violencia de género.
e) Atestado elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han presenciado 

directamente alguna manifestación de violencia de género.
2. En caso de que no se haya presentado denuncia:
a) Resolución administrativa por acoso sexual o acoso por razón del sexo.
b) Informe técnico acreditativo de la condición de víctima de violencia de género 

elaborado por los servicios sociales y redes de la Administración pública autonómica y local 
y los servicios municipales de atención integral a mujeres víctimas de la violencia de género.

El informe técnico y la resolución administrativa serán vinculantes para la Dirección 
General de la Mujer, que los tendrá que validar y supondrá acceso inmediato al título 
habilitante.
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c) Los informes técnicos motivados, que se eleven a la Dirección General de la Mujer, 
por el personal de la Administración pública que desempeñe su trabajo como profesional 
sanitario, educativo, de salud mental, o cualquier otro que se establezca 
reglamentariamente, en los que se proponga que se conceda a la mujer la condición de 
víctima de violencia de género.

La Dirección General de la Mujer, en el plazo máximo de un mes, deberá valorar si estos 
informes técnicos acreditan la condición de víctima de violencia de género y el acceso al 
título habilitante.

TÍTULO II
Organización administrativa y tutela institucional

CAPÍTULO I
Principios y coordinación

Artículo 32.  Principios que habrán de regir la actuación de la Comunidad de Madrid en el 
ámbito de aplicación de la presente Ley.

La organización y funcionamiento de los distintos órganos administrativos o centros 
asistenciales existentes, o que pudieran crearse, para la prevención, protección y adopción 
de las medidas reguladas en la presente Ley, se ajustará a los siguientes principios:

a) Coordinación de todos los centros y servicios disponibles para la asistencia a las 
víctimas, permitiendo la movilidad de las usuarias entre los mismos, en caso necesario.

b) Descentralización y desconcentración en la gestión de los centros y servicios, 
garantizando la máxima proximidad a las personas usuarias de los mismos y la cobertura de 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

c) Homogeneidad de las prestaciones asistenciales previstas en esta Ley, realizadas por 
los distintos centros adscritos o integrados en el sistema definido en el capítulo III del título I 
de la presente Ley, con independencia de la Administración que asuma su gestión o tutela.

d) Igualdad de trato y prestaciones de las usuarias, con independencia del municipio en 
que tengan su residencia.

e) Suficiencia financiera y de medios materiales para satisfacer las situaciones objeto de 
protección.

f) Eficacia y agilidad en la prestación de servicios, especialmente los de carácter urgente 
o inmediato.

g) Cooperación con las autoridades judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

h) Garantía de la calidad a través del establecimiento de sistemas de control que 
permitan verificar la eficacia de las actuaciones y servicios previstos en esta Ley.

Artículo 33.  Coordinación con las entidades locales.
1. La Comunidad de Madrid y las entidades locales ajustarán sus relaciones recíprocas a 

los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos 
competenciales respectivos.

2. La Comunidad de Madrid y las entidades locales deberán facilitarse la información 
sobre la propia gestión de los asuntos que sea relevante para el adecuado desarrollo por 
éstas de los cometidos regulados en la presente Ley.

3. Asimismo, la Comunidad de Madrid podrá recabar de las entidades locales la 
asistencia activa que precise para el mejor cumplimiento de las actuaciones reguladas en la 
presente Ley, pudiendo transferir, delegar o encomendar la gestión de dichas actuaciones a 
las Administraciones e Instituciones citadas.

4. Se faculta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la aprobación, con la 
participación de las Entidades Locales interesadas, de planes o programas sectoriales o 
instrucciones generales de actuación con relación a las medidas, actividades o servicios 
adoptados en la presente Ley.
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CAPÍTULO II
Tutela institucional

Artículo 34.  El Observatorio Regional para la Violencia de Género.
1. El Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid es el 

órgano integrador de las políticas contra la Violencia de Género que se lleven a cabo en el 
ámbito de la Administración Regional.

2. El Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, 
creado por Decreto 256/2003, de 27 de noviembre, tiene naturaleza de órgano colegiado y 
su composición, adscripción, atribuciones, funcionamiento y demás aspectos de su régimen 
jurídico son los regulados en el citado Decreto, en tanto no se oponga a lo regulado en esta 
Ley.

3. El Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 256/2003, de 27 de noviembre, cuenta 
con un Consejo Asesor, como órgano consultivo y de asesoramiento, y podrá crear los 
grupos de trabajo que considere pertinentes para el desarrollo de sus funciones.

4. El Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, 
redactará anualmente un informe sobre los temas y propuestas desarrolladas en el seno del 
mismo.

Artículo 35.  Órgano unipersonal.
1. En la Comunidad de Madrid existirá un órgano con rango de Dirección General, 

dependiente de la Consejería competente en materia de mujer, que desarrollará las medidas 
y actuaciones previstas en esta Ley y en su normativa de desarrollo.

2. Entre las competencias de esta Dirección General se incluirán expresamente las 
referidas a prevención y sensibilización en materia de Violencia de Género, así como las de 
asistencia integral a las víctimas de esta Violencia de Género y, en todo caso, las siguientes:

a) Promover medidas dirigidas a prevenir la violencia que se ejerce sobre las mujeres y 
menores a su cargo.

b) Investigar las causas y el impacto de la violencia que se ejerce contra las mujeres y 
menores a su cargo, y difundir los resultados.

c) Impulsar una educación igualitaria, a todos los niveles, que prevenga actitudes 
violentas contra las mujeres y menores a su cargo.

d) Promover la formación de profesionales en materia de atención a las víctimas de 
Violencia de Género.

e) Sensibilizar a la sociedad contra la Violencia de Género y concienciar a ésta de la 
gravedad de las conductas de que son víctimas las mujeres.

f) Implicar a los medios de comunicación social, sensibilizando a los profesionales de los 
mismos, sobre la gravedad del fenómeno de la Violencia de Género con el fin de que 
colaboren en su erradicación.

g) Facilitar una asistencia integral a las víctimas de la Violencia de Género.
h) Funcionar como Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección de las víctimas 

de violencia.
i) Asistir y apoyar al funcionamiento del Observatorio Regional de la Violencia de Género.
j) Todas aquellas otras funciones ejercidas por el órgano competente en materia de 

Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
3. Desde esta Dirección General se pondrán en marcha todos los mecanismos 

organizativos necesarios para la coordinación entre las distintas Administraciones Locales, 
tendentes a la consecución de la máxima eficacia y eficiencia en la ejecución de todas las 
medidas destinadas a combatir la Violencia de Género.

4. El órgano señalado en el apartado primero de este artículo estará legitimado para 
promover el ejercicio de la acción de cesación y rectificación de publicidad ilícita por utilizar 
de forma vejatoria la imagen de las mujeres, prevista en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad.
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Artículo 36.  Sistema autonómico de asistencia a las víctimas de Violencia de Género.
1. El sistema asistencial a mujeres víctimas de Violencia de Género estará compuesto 

por:
a) La Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, 

que actuará de forma coordinada con la Red de Oficinas Judiciales Locales y de Distrito.
b) La Red de Centros y Servicios para Mujeres de la Comunidad de Madrid, constituida 

por los dispositivos establecidos en el Capítulo III del Título I de la presente Ley y los demás 
recursos específicos para atender las necesidades de las mujeres víctimas de las diferentes 
manifestaciones de la Violencia de Género.

2. El sistema prestará también asistencia a los hijos e hijas menores y personas 
dependientes de la mujer víctima de Violencia de Género.

Artículo 37.  Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de 
Género.

1. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería competente en materia de mujer, 
y en colaboración con los municipios, pondrá en marcha la Red de Puntos Municipales del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género, para lo cual aportará la financiación 
adecuada.

2. Los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género son 
unidades pertenecientes a la Administración local. Para su creación y puesta en marcha, 
podrán suscribirse los correspondientes convenios de colaboración entre los municipios y 
mancomunidades y la Comunidad de Madrid. En dichos convenios se establecerán los 
medios y atribuciones del Punto Municipal, así como las aportaciones que se comprometan a 
realizar las partes.

3. Los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género 
desarrollarán acciones de carácter preventivo y de sensibilización. Asimismo, corresponde a 
los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género dar información, 
orientación, derivación y acompañamiento a las víctimas de Violencia de Género que así lo 
soliciten. En su caso, actuarán de forma coordinada con la Red de Oficinas Judiciales 
Locales y de Distrito.

Artículo 38.  Colaboración con entidades privadas y asociaciones sin ánimo de lucro.
El órgano competente en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres de la Comunidad de Madrid establecerá cauces de colaboración con las entidades 
privadas y asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social comprenda la realización de 
actuaciones para combatir la Violencia de Género mediante la sensibilización, la prevención 
o la asistencia.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 3/1993, de 2 de abril, de creación del 
Consejo de la Mujer.

Uno. Se incorpora una nueva letra f) al apartado 2 del artículo 1 de la Ley 3/1993, de 2 
de abril, de creación del Consejo de la Mujer, con la siguiente redacción:

«f) Velar especialmente para la erradicación de la Violencia de Género y para la 
consecución de los fines anteriores en beneficio de sus víctimas.»

Dos. La letra k) del artículo 2 de la Ley 3/1993, de 2 de abril, de creación del Consejo de 
la Mujer, quedará redactada de la siguiente forma:

«k) Orientar las funciones anteriormente citadas en beneficio de las víctimas de 
Violencia de Género, prestando en el marco de sus competencias su total 
colaboración para el desarrollo, aplicación y consecución de las medidas previstas en 
la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.»

Tres. Se añade una nueva letra l) en el artículo 2 de la Ley 3/1993, de 2 abril, de 
creación del Consejo de la Mujer, con la siguiente redacción:

«l) Cualesquiera otras funciones relacionadas con las mujeres que pudieran 
encomendársele.»
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Cuatro. Se incluye una nueva letra d) al apartado 1 del artículo 3 de la Ley 3/1993, de 2 
abril, de creación del Consejo de la Mujer, con el siguiente contenido:

«d) Representantes de víctimas de Violencia de Género constituidas en 
asociaciones que cumplan las condiciones exigidas en la letra a) del presente 
apartado.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de 
los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia.

Se modifican los artículos 32 y 33 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los 
Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, que quedarán redactados de la siguiente 
manera:

«Artículo 32.  Actuaciones administrativas.
La Administración autonómica protegerá a los menores de las publicaciones con 

contenido contrario a los derechos reconocidos en la Constitución, de carácter 
violento, pornográfico, de apología de la delincuencia, que fomente pautas de 
conducta sexista que propicien la Violencia de Género, o cualquier otro que sea 
perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad.

Artículo 33.  Actividades prohibidas.
Queda prohibida la venta y el alquiler a menores de vídeos, videojuegos o 

cualquier otro medio audiovisual, que contengan mensajes contrarios a los derechos 
reconocidos en la Constitución, de carácter violento o que fomenten pautas de 
conducta sexista que propicien la Violencia de Género, de apología de cualquier 
forma de delincuencia, o de exhibición pornográfica, y su proyección en locales o 
espectáculos a los que esté permitida la asistencia de menores, y, en general, su 
difusión por cualquier medio, entre menores.»

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función 
Pública de la Comunidad de Madrid.

Uno. Se introduce un artículo 67 bis en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función 
Pública de la Comunidad de Madrid, con la siguiente redacción:

«Artículo 67 bis.  
1. La funcionaria víctima de Violencia de Género tendrá derecho a la reducción o 

a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de 
trabajo y a la excedencia en los términos determinados en la presente Ley.

2. La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los 
derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia, reducción o 
reordenación del tiempo de trabajo, se realizará conforme a lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del artículo 31 de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la 
Comunidad de Madrid.»

Dos. Se introduce un nuevo artículo 53 ter en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función 
Pública de la Comunidad de Madrid, que quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 53 ter.  
La funcionaria víctima de Violencia de Género que se vea obligada a abandonar 

el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho 
preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala y de 
análogas características que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. En 
tales supuestos el órgano de la Administración de la Comunidad de Madrid 
competente en cada caso estará obligado a comunicarle las vacantes de necesaria 
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provisión ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada 
expresamente solicite.»

Tres. Se introduce un nuevo artículo 59 ter en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la 
Función Pública de la Comunidad de Madrid, con la siguiente redacción:

«Artículo 59 ter.  
1. Las funcionarias públicas víctimas de Violencia de Género, para hacer efectiva 

su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar 
la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de 
servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la 
misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de 
trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos, 
trienios y derechos pasivos.

2. Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la 
efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por 
períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el período en el que, de 
acuerdo con el párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, 
con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo.»

Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 69 en la Ley 1/1986, de 10 de 
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«4. En los casos en los que las funcionarias víctimas de Violencia de Género 
tuvieran que ausentarse por ello de su puesto de trabajo, estas faltas de asistencia, 
totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las 
condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o salud, 
según proceda. Las funcionarias víctimas de Violencia de Género, para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a 
la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la 
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la 
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo 
que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la 
Administración de la Comunidad de Madrid.»

Cinco Se introduce un nuevo artículo 57 bis, en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la 
Función Pública de la Comunidad de Madrid, que quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 57 bis.  
En el marco de los Acuerdos que las Administraciones Públicas suscriban con la 

finalidad de facilitar la movilidad entre el personalfuncionario de las mismas, tendrán 
especial consideración los casos de movilidad geográfica de las funcionarias víctimas 
de Violencia de Género.»

Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 25/1997, de 26 de diciembre, de 
regulación del Servicio de Atención de Urgencia 1-1-2.

Uno. Se modifica la letra n) del apartado 2 del artículo 6 de la Ley 25/1997, de 26 
diciembre, reguladora del Servicio de Atención de Urgencias 1-1-2, que queda redactada de 
la siguiente manera:

«n) Organismos y servicios de protección integral contra la Violencia de Género.»
Dos. Se introduce una nueva letra o) en el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 25/1997, 

de 26 diciembre, reguladora del Servicio de Atención de Urgencias 1-1-2, con el siguiente 
contenido:

«o) En general, todas aquellas organizaciones cuya finalidad se vincule a la 
seguridad de las personas, al pacífico disfrute de sus bienes y derechos y al 
mantenimiento de la normalidad ciudadana.»
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Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 5/2001, de 3 julio, de creación del Servicio 
Regional de Empleo.

Se modifica el apartado m) del artículo 3 de la Ley 5/2001, de 2 de julio, de creación del 
Servicio Regional de Empleo, que quedará redactada de la siguiente manera:

«m) Elaborar programas específicos de empleo dirigidos a la mujer, así como a 
las víctimas de Violencia de Género que contempla la Ley Integral contra la Violencia 
de Género de la Comunidad de Madrid.»

Disposición final sexta.  Desarrollo curricular en el ámbito educativo de materias referidas 
a la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

1. Dentro del ámbito educativo se llevará a cabo, con carácter reglamentario, un 
desarrollo curricular acorde con los principios que rigen esta Ley, introduciéndose las 
materias referidas a la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, la formación 
para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la Violencia de Género.

2. A estos efectos, la Consejería competente en materia educativa de la Comunidad de 
Madrid, introducirá en la regulación de la oferta de asignaturas optativas correspondientes a 
los niveles de Secundaria y Bachillerato contenidos específicos referidos a la materia de 
Violencia de Género.

3. Asimismo, en el nivel educativo de Primaria, se establecerán directrices específicas en 
materia de Violencia de Género a introducir en las Tutorías que, con carácter semanal, se 
imparten en los Centros.

Disposición final séptima.  Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 3 de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de 

creación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, con la siguiente redacción:
«7. En el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid tendrá participación la 

persona titular del órgano directivo de la Comunidad de Madrid competente en 
materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, a quien se 
convocará a las reuniones de los diferentes órganos colegiados del Consejo Escolar 
de la Comunidad de Madrid en las que se vaya a tratar asuntos que puedan tener 
incidencia en la citada materia, y a las que asistirá con voz y voto.»

Disposición final octava.  Habilitaciones de desarrollo de la Ley.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid dictará las disposiciones necesarias para el 

desarrollo y aplicación de la presente Ley.

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

de la Comunidad de Madrid».

Disposición final décima.  
El Fondo económico de Emergencia al que se refiere el artículo 18.2, tendrá un plazo 

máximo para su creación y puesta en marcha de 6 meses desde la entrada en vigor de la 
presente Ley.
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§ 70

Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia 
hacia las mujeres

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 71, de 15 de abril de 2015
«BOE» núm. 107, de 5 de mayo de 2015
Última modificación: 3 de mayo de 2018

Referencia: BOE-A-2015-4950

LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:
Ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. La violencia contra las mujeres basada en la discriminación por el hecho de ser mujer 

constituye una violación de los derechos humanos más habituales de cuantas se cometen en 
las sociedades contemporáneas. Estos abusos que afectan a derechos fundamentales como 
la vida, la integridad física y mental o el derecho a la salud, entre otros, socavan el principio 
básico de igualdad entre mujeres y hombres.

Durante más de un siglo se ha producido en nuestra sociedad un proceso de 
concienciación social al respecto, que ha alcanzado una mayor visibilidad en los últimos 
años.

La importancia que actualmente se atribuye a este fenómeno ha permitido que la 
comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, hayan reconocido que la violencia 
contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y, por tanto, un 
obstáculo para el desarrollo de cualquier sociedad democrática.

La Constitución española en su artículo 9.2 establece la obligación de los poderes 
públicos de garantizar la igualdad real y efectiva, para lo cual deberá remover todos los 
obstáculos que la impidan o dificulten. Y entre los derechos fundamentales establecidos 
constitucionalmente figura un elenco íntimamente relacionado con la violencia contra las 
mujeres: la dignidad de la persona (artículo 10), el derecho a la no discriminación (artículo 
14), el derecho a la vida y la integridad física y psíquica (artículo 15) y el derecho a la libertad 
y la seguridad (artículo 17).

2. En 2002 entró en vigor en Navarra una de las primeras leyes específicas contra la 
violencia hacia las mujeres promulgadas en España, la Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para 
la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista.

Esta ley foral ha articulado los esfuerzos de las instituciones navarras frente a la 
violencia contra las mujeres durante más de once años. Durante este periodo se han puesto 
en marcha diferentes medidas que abarcan ámbitos de la violencia contra las mujeres como 
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la investigación, prevención, información y atención, protección y mejora del acceso a la 
justicia de mujeres víctimas, así como procesos de trabajo con los agresores.

En este contexto fue elaborado y aprobado un Acuerdo interinstitucional para la 
coordinación efectiva en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que fue 
actualizado en 2010 y cuyo objeto es lograr la máxima y mejor coordinación entre las 
instituciones implicadas en la prevención de la violencia contra las mujeres y la asistencia y 
protección a las víctimas derivadas de ella, así como el establecimiento de pautas de 
actuación homogéneas en toda la Comunidad Foral de Navarra destinadas a garantizar la 
atención de calidad en los ámbitos sanitario, policial, judicial y social, así como una labor 
preventiva a través de medidas educativas y de sensibilización.

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la aprobación de dicha norma y la creciente 
sensibilización de nuestra sociedad hacen necesaria una importante actualización de la 
citada normativa.

En este sentido, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, elaborada siguiendo las recomendaciones de la Unión 
Europea y del Consejo de Europa, supuso un salto cuantitativo y cualitativo al proveer de 
una herramienta jurídica para combatir la violencia contra las mujeres, aunque, a diferencia 
de la ley navarra, circunscribía su ámbito de actuación al ámbito doméstico o de la pareja y 
expareja.

Por otra parte, la adhesión de nuestro país a los diversos instrumentos configurados por 
el derecho internacional en defensa de los derechos humanos obliga a las administraciones 
actuantes a responder con la debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres.

De conformidad con el derecho internacional (Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, CEDAW; Declaración de Beijing de 
1995; y Manual de legislación sobre violencia contra la mujer, Naciones Unidas, 2010), los 
Estados tienen obligaciones claras de promulgar, aplicar y supervisar una legislación que 
responda ante todas las formas de violencia contra las mujeres y castigar todo acto de 
violencia contra las mujeres.

En especial, el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y 
la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011 (Convenio de Estambul) ratificado por el 
Reino de España y vigente en nuestro país desde el 1 de agosto de 2014, reconoce esta 
violencia como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, 
considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada, obligando a 
los firmantes a adaptar su legislación a las obligaciones contenidas en el Convenio.

Existe, por tanto, una obligación de las instituciones de luchar contra la violencia hacia 
las mujeres que incluye la revisión de la normativa actual, la redacción de nuevas leyes y la 
obligación de desarrollarlas y de establecer mecanismos para asegurar su efectiva 
aplicación, así como la periódica verificación de su eficacia a fin de corregir los aspectos que 
presenten disfunciones.

La respuesta al nuevo escenario y el refuerzo de las garantías de los derechos de las 
mujeres víctimas aconsejan una reforma legislativa, seguida de nuevas políticas públicas 
más eficaces, objetivos a los que responde la presente ley foral para actuar contra la 
violencia hacia las mujeres, con la que se pretende establecer los mecanismos para 
contribuir a la erradicación de esta violencia.

3. La ley foral se estructura en diez títulos, dos disposiciones adicionales, una 
disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

En el título I, denominado disposiciones generales, se establece el objeto y el ámbito de 
aplicación. La ley foral tiene como objeto la actuación frente a la violencia contra las mujeres 
en la Comunidad Foral de Navarra, a través de la adopción de medidas integrales en los 
ámbitos de la investigación, información, prevención, sensibilización, detección, atención 
integral, protección, acceso a la justicia y reparación.

El ámbito subjetivo de aplicación de la ley foral abarca a todas las mujeres que vivan o 
trabajen en Navarra y sufran cualquiera de las formas de violencia descritas, así como las 
que se hallen de forma circunstancial en la Comunidad Foral de Navarra cuando suceda la 
situación de violencia respetando las competencias atribuidas a otras administraciones.

En vista de que las situaciones de violencia contra las mujeres afectan también a las 
personas menores que se encuentran en el entorno familiar, esta ley foral, siguiendo los 
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convenios internacionales en la materia, las considera víctimas directas de esta violencia y 
las protege no solo en cuanto a la tutela de sus derechos, sino también a su atención y 
protección efectiva.

La presente norma define, por otra parte, el concepto de violencia contra las mujeres en 
los términos más amplios, incluyendo los daños o sufrimientos de naturaleza física, 
psicológica, sexual o económica, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones o la 
privación arbitraria de la libertad, en la vida pública o privada.

A fin de proteger a las mujeres de dicha violencia, se incluyen como manifestaciones de 
la misma la violencia en la pareja o de la expareja, las diferentes manifestaciones de la 
violencia sexual, el feminicidio, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, el 
matrimonio a edad temprana, concertado o forzado o la mutilación genital femenina.

Por último, se regulan los medios de acreditación de las mujeres víctimas de violencia 
contra las mujeres, así como los principios rectores que informan la ley foral.

El título II está dedicado a la investigación y a la recogida de información. En el mismo se 
regulan la elaboración e impulso de estudios y trabajos de investigación sobre las causas, 
características, extensión y consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como la 
evaluación de las medidas aplicadas para su prevención y erradicación.

Así mismo, se contempla la recopilación de información periódica de datos estadísticos 
desagregados que permitan conocer y afrontar las formas de violencia contra las mujeres. 
En igual sentido, se prevé la actualización de un mapa de recursos de atención y protección 
frente a la violencia contra las mujeres y la elaboración de encuestas sobre la evaluación de 
los servicios públicos.

El título III, prevención y sensibilización, tiene como objeto la adopción, por un lado, de 
medidas encaminadas a la prevención en el ámbito educativo y por otro, la puesta en 
marcha de medidas de sensibilización y de información.

En el ámbito educativo se disponen medidas en materia de formación del profesorado, 
así como de adaptación de los currículos educativos y materiales y de directrices en planes y 
proyectos educativos. En igual sentido, se contempla la escolarización inmediata de niños y 
niñas que se vean afectados por cambios de centro derivados de situaciones de violencia 
contra las mujeres y se establece prioridad de los derechos de la víctima por encima de los 
del agresor en los casos de convivencia en los centros educativos.

Por otro lado, se aborda la sensibilización social y la información a través de campañas y 
acciones formativas y se hace referencia al papel que deben cumplir los medios de 
comunicación y la publicidad en la erradicación de los estereotipos que conforman el 
contexto de la violencia contra las mujeres.

Dentro del título IV, correspondiente a la detección y atención de la violencia contra las 
mujeres, se aborda el desarrollo de las acciones necesarias para detectar e identificar 
situaciones de riesgo o existencia de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 
manifestaciones.

Se configuran los servicios públicos sanitarios y de servicios sociales como recursos 
clave para la detección y la atención y se prevé la elaboración, a tal efecto, de estrategias de 
detección y atención a mujeres víctimas de violencia, planes y programas de formación a 
profesionales, así como protocolos de atención y derivación y registros de casos.

El título V recoge los recursos y servicios de atención y recuperación a fin de prestar una 
atención integral encaminada a la completa recuperación de las mujeres que han padecido 
alguna de las manifestaciones de la violencia previstas en esta ley foral.

La atención integral comprende información y orientación a las mujeres sobre sus 
derechos y los recursos existentes, la atención a la salud física y mental como vía para paliar 
las secuelas de la violencia, así como la atención a las necesidades económicas, laborales, 
de vivienda, educativas y sociales y alojamiento temporal seguro, en los casos en que 
proceda.

Se establecen unos principios rectores de aplicación a la atención y se regula el catálogo 
de recursos y servicios de la red de atención y recuperación, integrado por recursos 
generales de información y atención, servicios de recuperación y atención especializada y 
red de acogida y alojamiento temporal seguro.
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El fomento de la inserción laboral a mujeres víctimas de violencia, la promoción de su 
autonomía económica y el acceso a la vivienda integran el contenido del título VI de la ley 
foral.

En él se recogen derechos laborales de las mujeres trabajadoras que están viviendo una 
situación de violencia y se establecen determinadas medidas para la inserción laboral de las 
mujeres víctimas, otorgando prioridad en las convocatorias de subvenciones del Servicio 
Navarro de Empleo para programas de formación y empleo; junto a ello, se establece un 
elenco de ayudas económicas a las que pueden acceder las víctimas de violencia. 
Finalmente, se detallan las medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

El título VII, relativo a la atención policial y la protección efectiva, establece para la 
actuación policial los principios de atención inmediata, investigación exhaustiva y protección 
efectiva, siempre desde el respeto a las competencias en materia de seguridad atribuidas a 
las distintas administraciones por la legislación básica estatal y foral, pero estableciéndose 
mecanismos para la coordinación y colaboración efectiva entre las diferentes instituciones y 
ámbitos: estatal, foral y local.

En relación con el Cuerpo de la Policía Foral se contempla la especialización, la 
formación inicial y continuada de profesionales, la adopción de protocolos de actuación 
policial, la calidad de los espacios de atención a víctimas y la adopción de medidas para la 
protección efectiva de las víctimas de las distintas manifestaciones de la violencia ejercida 
hacia las mujeres.

El título VIII, relativo a la asistencia jurídica especializada y el acceso a la justicia, 
garantiza la disposición de asistencia letrada a las víctimas de una manifestación de 
violencia contra las mujeres con carácter previo a la interposición de la denuncia, 
regulándose la prestación del servicio con una alta calidad profesional.

Así mismo, se prevé la posibilidad de apoyo a las mujeres víctimas en el ámbito judicial 
por parte de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, mediante su personación 
en los procedimientos penales iniciados en los casos más graves de violencia contra las 
mujeres.

La especialización y atención adecuada en el ámbito judicial se garantizan a través de la 
formación inicial y continua del personal de los juzgados de violencia sobre la mujer y de los 
equipos psicosociales de cualquier forma de violencia.

Finalmente, se establece la colaboración en la formación de la Fiscalía y la Judicatura, la 
adopción de medidas adecuadas en materia de equipamiento y medios materiales de los 
juzgados de violencia sobre la mujer y el derecho a intérprete que asegure la información y 
la comunicación en todas las fases del procedimiento judicial.

El título IX, reparación, contempla el derecho a la reparación de las mujeres víctimas 
tanto en su dimensión individual, poniendo los medios necesarios para lograr la completa 
recuperación, como colectiva a través de reconocimientos y homenajes públicos.

Por último, como novedad normativa, el título X consagra una serie de medidas para 
garantizar la aplicación de la ley foral mediante el compromiso de una formación profesional 
permanente de profesionales que intervienen en la atención, protección y justicia; la 
elaboración de un plan de acción de desarrollo general de la ley foral y planes sectoriales 
derivados de aquel; y el seguimiento anual del plan junto con una evaluación cuatrienal del 
impacto de las medidas.

Con dicho fin, se establece la necesidad de coordinar a todas las instituciones con 
competencias en materia de violencia contra las mujeres para asegurar un seguimiento de la 
aplicación de la ley foral, la elaboración de los planes de acción contra la violencia sobre las 
mujeres, la elaboración del informe anual de seguimiento, así como la adecuación al plan de 
acción de las cuantías anuales presupuestarias y consignadas para su desarrollo en cada 
ejercicio.
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TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley foral tiene como objeto la actuación en la Comunidad Foral de Navarra 

frente a la violencia contra las mujeres o violencia de género, a través de la adopción de 
medidas integrales para la investigación y recogida de información, la prevención y 
sensibilización, así como la detección, la atención integral, la protección, el acceso a la 
justicia y la reparación a las mujeres que la sufren y, en su caso, a sus hijos e hijas.

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra garantizará que las mujeres con 
discapacidades sensoriales y las mujeres extranjeras que desconocen el idioma cuenten con 
la asistencia de intérprete en un plazo de tiempo razonable, que garantice el derecho de 
estas mujeres a la información y a la comunicación en todas las fases del procedimiento.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Las medidas contempladas en la presente ley foral serán de aplicación a todas las 

mujeres que vivan o trabajen en la Comunidad Foral de Navarra y que se encuentren en una 
situación de violencia de género, a sus hijas e hijos menores y, en su caso, a otros familiares 
convivientes que sean víctimas de dicha situación de violencia.

2. Así mismo, serán de aplicación a las mujeres que se hallen de forma circunstancial en 
la Comunidad Foral de Navarra cuando suceda la situación de violencia, sin perjuicio de las 
facultades que correspondan a otras Administraciones.

Artículo 3.  Definición y manifestaciones de la violencia contra las mujeres.
1. A los efectos de la presente ley foral, se entiende por violencia contra las mujeres la 

que se ejerce contra estas por el hecho de serlo o que les afecta de forma desproporcionada 
como manifestación de la discriminación por motivo de género y que implique o pueda 
implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, incluidas 
las amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación arbitraria de la libertad, en la vida 
pública o privada.

Se entienden comprendidas dentro del concepto de mujeres víctimas de violencia las 
niñas menores de edad.

2. A los efectos de esta ley foral se consideran manifestaciones de la violencia contra las 
mujeres, entre otras, y sin que ello suponga una limitación de la definición de violencia 
contemplada en el apartado anterior, las siguientes:

a) La violencia en la pareja o expareja: la violencia física, psicológica, económica o 
sexual ejercida contra una mujer por el hombre que es o ha sido su cónyuge o con el que 
mantiene o ha mantenido relaciones similares de afectividad, con o sin convivencia, incluida 
su repercusión en los niños y las niñas que conviven en el entorno violento.

b) Las diferentes manifestaciones de la violencia sexual: la violencia sexual contra 
mujeres y niñas incluye la agresión sexual, el abuso sexual, el acoso sexual en el ámbito 
laboral o educativo y el abuso sexual cometido en las esferas familiar, comunitaria, 
educativa, laboral, así como en el espacio público.

c) El feminicidio: los homicidios cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, así como 
otros crímenes que revelan que la base de la violencia es la discriminación por motivos de 
género, entendiendo por tales el asesinato vinculado a la violencia sexual, el asesinato en el 
ámbito de la prostitución y la trata de mujeres, los asesinatos por motivos de honor, el 
infanticidio de niñas y las muertes por motivos de dote.

d) La trata de mujeres y niñas: la captación, transporte, traslado, acogimiento o 
recepción de mujeres o niñas, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre 
estas personas, por medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas de coacción, el 
rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o situación de vulnerabilidad, o mediante la 
entrega o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que posea el control sobre las mujeres o niñas, con la finalidad de explotación sexual, laboral 
o matrimonio servil.
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e) Prostitución y/o explotación sexual: Práctica de mantener relaciones sexuales con 
otras personas a cambio de dinero. Obtención de beneficios financieros o de otra índole con 
la explotación del ejercicio de la prostitución ajena (incluidos actos pornográficos o la 
producción de material pornográfico), aun con su consentimiento.

f) Matrimonio a edad temprana, matrimonio concertado o forzado: un matrimonio en el 
que no ha existido un consentimiento libre y pleno para su celebración, bien porque ha sido 
fruto de un acuerdo entre terceras personas, ajeno a la voluntad de la mujer, bien porque se 
celebra bajo condiciones de intimidación o violencia o porque no se ha alcanzado la edad 
prevista legalmente para otorgar dicho consentimiento.

g) Mutilación genital femenina: cualquier procedimiento que implique o pueda implicar 
una eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca lesiones en los 
mismos, aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer o la niña.

h) Cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la 
dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en los tratados 
internacionales, en el Código Penal español o en la normativa estatal o foral.

3. A los efectos de esta ley foral, las formas de violencia ejercida hacia las mujeres en 
cualquiera de las manifestaciones señaladas anteriormente tienen como consecuencia un 
daño o sufrimiento de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, derivado, entre 
otros, de los siguientes actos:

a) Violencia física: cualquier acto violento contra el cuerpo de la mujer, con resultado o 
riesgo de producir lesión física o daño.

b) Violencia psicológica: cualquier conducta, verbal o no verbal, como las amenazas, las 
coacciones, las humillaciones o vejaciones, la exigencia de sumisión, el acoso, la coerción o 
los insultos, que produzcan en la mujer algún tipo de sufrimiento, desvalorización, 
aislamiento o limitaciones de su ámbito de libertad.

c) Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de 
recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la 
discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia 
de pareja.

d) Violencia sexual: cualquier acto de naturaleza sexual no consentido, en el que medie 
violencia, intimidación, prevalencia o manipulación emocional, incluida la exhibición, la 
observación y la imposición de relaciones sexuales.

Artículo 4.  Víctima de violencia contra las mujeres y acreditación.
1. Víctimas de violencia contra las mujeres son las que han sufrido las consecuencias 

directas o en primera persona de los actos violentos previstos en esta ley foral, así como los 
hijos e hijas de estas que conviven en el entorno violento y que, por situación de 
vulnerabilidad están directamente afectadas por dicha violencia.

2. A los efectos de la presente ley foral, la situación de violencia contra las mujeres se 
acreditará, siempre que sea necesario y así se establezca en la normativa de aplicación, por 
alguna de las siguientes modalidades:

a) Sentencia firme de cualquier orden jurisdiccional que declare que la mujer sufrió 
violencia.

b) Orden de protección o resolución judicial que hubiera acordado la adopción de 
medidas cautelares de protección a la víctima en vigor.

c) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia.
d) Acta de la autoridad policial que acredite la existencia de indicios razonables sobre la 

condición de víctima de trata de seres humanos en los casos de trata de mujeres con fines 
de explotación sexual.

e) Certificación y/o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración 
Pública competente.

f) Certificación y/o informe de los servicios de acogida de la Administración Pública 
competente.

g) Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos de acoso 
sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral.

h) Cualquier otra que venga establecida por norma de rango legal.
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3. Estas formas de acreditación servirán, así mismo, para acreditar, en su caso, la 
condición de víctimas de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia.

4. Reglamentariamente se determinarán, en caso de ser necesarios, los medios que 
acrediten la condición de víctima de violencia para el acceso a los distintos derechos y 
prestaciones previstos en esta ley foral, de entre las modalidades de acreditación de la 
situación de violencia reguladas en el apartado segundo de este artículo.

Artículo 5.  Superviviente.
Las supervivientes son las víctimas de violencia de género que han emprendido un 

proceso de recuperación a fin de superar el proceso de violencia sufrida.

Artículo 6.  Principios rectores que informan esta ley foral.
La actuación frente a la violencia contra las mujeres debe regirse por los siguientes 

principios:
a) Respeto, protección y promoción de los derechos humanos: la actuación institucional 

y profesional frente a la violencia contra las mujeres por motivo de género se orientará a 
respetar, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres.

b) Principio de «debida diligencia»: la respuesta ante la violencia contra las mujeres se 
extenderá a todas las esferas de la responsabilidad institucional (prevención, protección, 
asistencia, reparación a las víctimas y promoción de la justicia) y estará encaminada a 
garantizar que los derechos de las mujeres se hagan realidad.

c) Enfoque de género y prohibición expresa de la mediación: la respuesta ante la 
violencia contra las mujeres se fundamentará en la comprensión de los estereotipos y las 
relaciones de género, sus raíces y sus consecuencias. La mediación entre víctima y agresor 
está expresamente prohibida en los casos de violencia contra las mujeres, tal y como se 
dispone en la normativa básica de aplicación.

d) Prohibición de discriminación: las instituciones públicas garantizarán que las medidas 
previstas en esta ley foral se aplican sin discriminación alguna basada en el origen étnico, la 
lengua, la religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, 
la pertenencia a una minoría nacional, la capacidad económica, la orientación sexual, la 
identidad de género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el estado civil, el estatus 
de migrante o la situación administrativa de residencia.

e) Atención a la discriminación múltiple: la respuesta institucional tendrá en especial 
consideración a las mujeres víctimas de la violencia contra las mujeres con otros factores 
añadidos de discriminación, tales como la edad, la clase social, la nacionalidad, la etnia, la 
discapacidad, la situación administrativa de residencia en el caso de mujeres migrantes u 
otras circunstancias que implican posiciones más desventajosas de determinados sectores 
de mujeres para el ejercicio efectivo de los derechos.

f) Respuesta integral y coordinación: la respuesta institucional reconoce que la violencia 
contra las mujeres es un problema multifactorial y que las necesidades de las mujeres 
víctimas abarcan ámbitos diferenciados de la política pública. En consecuencia, la respuesta 
institucional será integral y fomentará la coordinación y el trabajo en red entre instancias.

g) Respeto y no revictimización: la respuesta institucional establecerá mecanismos para 
asegurar que se trata con respeto a las víctimas y se evita la victimización secundaria; se 
garantizará que las medidas se dirigen a lograr la autonomía y libertad de las supervivientes 
y que se responde a sus principales necesidades, incluidas las de los hijos e hijas de las 
víctimas.

h) Responsabilidad: las instituciones públicas establecerán procesos de formación para 
garantizar que quienes tienen la responsabilidad de asegurar el ejercicio efectivo de los 
derechos de las mujeres actúan adecuadamente. Así mismo, se promoverá la exigencia de 
responsabilidades para casos de falta de diligencia.

i) Participación: se fomentará la participación de las mujeres víctimas de violencia y de 
las organizaciones de mujeres en el diseño y evaluación de los servicios y las políticas 
públicas frente a la violencia contra las mujeres así como de las asociaciones de 
discapacidad y otros colectivos vulnerables con problemática específica en la materia.
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TÍTULO II
Investigación

Artículo 7.  Investigación.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a través del departamento 

competente en materia de igualdad entre mujeres y hombres, realizará e impulsará estudios 
y trabajos de investigación sobre las causas, características, extensión y consecuencias de 
la violencia contra las mujeres, así como sobre la evaluación de la eficacia de las medidas 
aplicadas para su prevención y erradicación y los medios necesarios para su tratamiento.

2. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra articulará medidas de apoyo a la 
elaboración de estudios, investigaciones y tesis doctorales que versen sobre el estudio de la 
violencia contra las mujeres y los principios que inspiran la presente ley foral.

3. Igualmente, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra difundirá el resultado 
de los estudios e investigaciones que se consideren de interés. La difusión se realizará de 
forma universal y gratuita y tendrá en cuenta la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Artículo 8.  Recogida de información y encuestas.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra deberá recoger información 

periódica de datos estadísticos desglosados, entre otras categorías, por sexo, edad, 
nacionalidad, país de origen, lugar de residencia, personas con discapacidad y otros 
colectivos vulnerables que permita conocer y analizar en el ámbito de su competencia las 
causas, las consecuencias y la frecuencia de todas las formas de violencia contra las 
mujeres, así como sobre la eficacia de las medidas establecidas.

2. Así mismo, debe realizar y mantener actualizado un mapa de recursos de atención y 
protección frente a la violencia contra las mujeres, que abarque la gama de servicios y 
distribución por habitante y geografía y permita identificar los posibles obstáculos que inciden 
en que determinados perfiles de mujeres queden fuera de los recursos o servicios 
especializados.

3. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra garantizará que las entidades 
gestoras de los servicios y recursos previstos en esta ley foral realizan periódicamente 
encuestas de satisfacción a las mujeres que acceden a los mismos y que establezcan y 
recojan indicadores de evaluación de la intervención para lograr la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres. Los resultados de dichas encuestas se harán públicos y 
serán uno de los instrumentos para la evaluación de los servicios y recursos.

TÍTULO III
Prevención y sensibilización

Artículo 9.  Objetivo y ámbito.
1. Las medidas de prevención irán encaminadas a promover cambios en los 

comportamientos socioculturales con vistas a erradicar los prejuicios, costumbres, 
tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea de la inferioridad de las mujeres, o en 
un papel estereotipado de las mujeres y los hombres, así como a lograr el empoderamiento 
de las mujeres desde niñas, a través de la educación formal y no formal.

2. Para ello, se adoptarán medidas de prevención en el ámbito educativo y medidas de 
sensibilización y de información a las mujeres y a los hombres, de acuerdo con lo previsto en 
normativa básica estatal en materia de violencia de género y en la normativa básica en 
materia educativa.

Artículo 10.  Medidas de prevención en el ámbito educativo.
1. Con la finalidad de prevenir la violencia contra las mujeres, la Administración de la 

Comunidad Foral, dentro de sus competencias:
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a) Integrará en los currículos de los distintos niveles educativos los contenidos 
pertinentes para lograr la formación en el respeto a los derechos humanos y en la igualdad 
entre mujeres y hombres.

b) Promoverá la igual valoración de la experiencia, las aptitudes y la aportación social y 
cultural de las mujeres y de los hombres, sin estereotipos ni actitudes discriminatorias.

c) Desarrollará medidas educativas que contrarresten los estereotipos sobre los que se 
construyen las relaciones entre mujeres y hombres basadas en la sumisión, el control y la 
violencia.

d) Elaborará protocolos para identificar y dar respuesta a la violencia contra las mujeres 
entre adolescentes y jóvenes en el medio educativo.

e) Desarrollará la asignatura de educación afectivo-sexual y prevención de la violencia 
de género en todos los niveles educativos y diseñará un plan de coeducación de desarrollo 
obligado en cada centro.

2. La Administración educativa garantizará a través de la financiación oportuna y el 
apoyo al profesorado que en todos los centros educativos de la Comunidad Foral se 
desarrollan las medidas descritas en este artículo.

Artículo 11.  Formación inicial y permanente del profesorado y profesionales del ámbito 
educativo.

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra facilitará la formación específica y 
permanente de las personas profesionales de la educación en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres y prevención de la violencia contra las mujeres.

Artículo 12.  Currículos educativos y materiales.
1. El departamento competente en materia de educación garantizará que los contenidos 

y procedimientos que conforman el currículo educativo de todos los niveles educativos 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto de los derechos humanos.

2. El departamento competente en materia de educación supervisará a través del 
servicio de inspección educativa que los materiales educativos y libros de texto promuevan 
la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto de los derechos humanos.

3. El departamento competente en materia de educación desarrollará y difundirá 
proyectos y materiales didácticos actualizados, dirigidos a todos los niveles educativos, que 
contengan pautas de conducta que transmitan la prevención de la discriminación, de 
superación de prácticas y comportamientos sexistas, de modelos de masculinidad no 
violenta y de relaciones personales y afectivas libres, igualitarias y no violentas.

Artículo 13.  Directrices en planes y proyectos educativos.
1. La Administración educativa llevará a cabo un asesoramiento específico sobre 

igualdad y no discriminación por razón de género en materia de educación, que sirva de 
soporte tanto a la labor orientadora de los centros educativos como a los centros de apoyo al 
profesorado.

2. Los planes de acción tutorial de todos los niveles educativos incluirán apartados 
específicos destinados a reflexionar sobre las causas de la existencia de la violencia contra 
las mujeres, así como una orientación de estudios y profesiones, basada en las aptitudes y 
capacidades de las personas y no en la pertenencia a uno u otro sexo.

3. Los proyectos elaborados por los centros educativos integrarán pautas de conducta 
que fomenten el desarrollo de actitudes de respeto al cuerpo de todas las personas, 
autoestima, seguridad personal y capacitación para la práctica de relaciones humanas 
basadas en el respeto y la no violencia. A este fin, podrán contar con el asesoramiento del 
departamento competente en materia de educación.

4. La Administración educativa promoverá la elaboración de proyectos específicos en los 
centros educativos, que garanticen y fomenten las actitudes, valores y capacidades que 
contribuyan a un auténtico desarrollo integral de las personas.

5. En las normas internas de los centros educativos deberán explicitarse las normas de 
convivencia basadas en el respeto, la igualdad, la superación de comportamientos sexistas, 
en la erradicación de toda violencia como fórmula de relación humana y, por lo tanto, en el 
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rechazo total a los comportamientos de violencia sexual. También deberán explicitarse las 
medidas de corrección o sanción adecuadas para tales comportamientos.

6. El Servicio de Inspección Educativa del departamento competente en materia de 
educación velará por el cumplimiento y aplicación de las obligaciones dispuestas en esta ley 
foral destinadas a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres, en los términos 
dispuestos en su normativa reguladora.

Artículo 14.  Informe del Consejo Escolar de Navarra.
El Consejo Escolar de Navarra incluirá, en su Informe anual sobre el sistema educativo 

navarro, información sobre el desarrollo de las medidas contempladas en el ámbito 
educativo por la presente ley foral, o bien informará de forma específica.

Artículo 15.  Escolarización en caso de violencia contra las mujeres.
1. El departamento competente en materia de educación escolarizará de forma 

inmediata a las niñas y los niños que se vean afectados por cambios de centro derivados de 
situaciones de violencia contra las mujeres, pudiendo adoptarse las medidas cautelares 
necesarias a fin de lograr la inmediatez del cambio. En estos casos no será necesaria la 
aprobación previa de la Comisión General de Escolarización de Navarra u organismo que 
ejerza dichas funciones de forma análoga.

2. El departamento competente en materia de educación facilitará que los centros 
educativos presten una atención especial a dicho alumnado, priorizando sus derechos por 
encima de los del agresor en el caso de que se presentara esta situación en la convivencia 
del centro.

Artículo 16.  Formación de las universidades.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en el ámbito de sus competencias, 

promoverá que en la totalidad de los estudios conducentes a la obtención de títulos 
universitarios de disciplinas que habiliten para el ejercicio de profesiones que tengan relación 
directa con la violencia contra las mujeres, se incorporen contenidos relacionados con la 
comprensión de esta violencia, dirigidos a la capacitación para la prevención, detección 
precoz, intervención y/o apoyo a las mujeres víctimas.

Artículo 17.  Medidas de sensibilización social e información.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las entidades locales 

realizarán campañas institucionales de sensibilización que promuevan el rechazo social de la 
discriminación y la violencia contra las mujeres, a la vez que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres. A este efecto, utilizarán cuantos medios sean precisos para dirigirse al 
conjunto de la población y especialmente a las mujeres en ámbitos rurales, a la población 
joven y a los hombres con el fin de revertir las actitudes discriminatorias y violentas.

Las campañas tendrán especial divulgación en los medios de comunicación de titularidad 
pública, en los centros educativos, sociales, sanitarios, laborales, culturales y deportivos.

2. También se realizarán campañas y acciones informativas con el fin de que las mujeres 
dispongan de la información suficiente sobre los derechos que les asisten y los recursos 
existentes, prestando especial atención a mujeres del ámbito rural, migrantes, de etnia 
gitana, con discapacidad, dependencia, en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad 
social, y aquellas otras pertenecientes a colectivos o ámbitos donde el nivel de 
desprotección pueda ser mayor, entre ellos, el ámbito laboral.

Artículo 18.  Medidas en el ámbito de los medios de comunicación.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra garantizará que los medios de 

comunicación de su titularidad no emitan en su programación imágenes o contenidos 
vejatorios relacionados con la imagen de las mujeres, o que abunden en los estereotipos y 
prejuicios que conforman el contexto de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa básica de aplicación. Los medios de comunicación de titularidad 
privada subvencionados con recursos públicos deberán cumplir con estas obligaciones, 
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reservándose la Administración de la Comunidad Foral de Navarra el ejercicio de cuantas 
acciones sean necesarias para garantizar el cumplimiento de esta obligación.

2. Así mismo, promoverá la elaboración y aplicación de normas de autorregulación por 
parte del sector de las tecnologías de la información y de los medios de comunicación para 
garantizar un adecuado tratamiento de los contenidos relacionados con las manifestaciones 
de la violencia contra las mujeres que refuerce el rechazo social a la misma, siempre en el 
respeto de la libertad de expresión y su independencia.

3. Las Administraciones de la Comunidad Foral de Navarra no insertarán espacios de 
publicidad institucional en aquellos medios de comunicación de titularidad privada que 
contengan anuncios de prostitución y/o reproduzcan contenidos vejatorios relacionados con 
la imagen de las mujeres y por tanto, atenten contra su dignidad, banalicen o inciten a la 
violencia contra las mujeres.

4. Las Administraciones de la Comunidad Foral de Navarra no aceptarán solicitudes de 
subvenciones y subvenciones directas de aquellos medios de comunicación de titularidad 
privada que contengan anuncios de prostitución y/o reproduzcan contenidos vejatorios 
relacionados con la imagen de las mujeres y por tanto, atenten contra su dignidad, banalicen 
o inciten a la violencia contra las mujeres.

Artículo 19.  Medidas en el ámbito de la publicidad.
1. En los medios de comunicación social que actúen en el ámbito de la Comunidad Foral 

se evitará la realización y difusión de contenidos y anuncios publicitarios que mediante su 
tratamiento o puesta en escena justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las 
mujeres, o en los que se contengan, expresa o tácitamente, mensajes que atenten contra la 
dignidad de las mujeres, de acuerdo con lo previsto en la regulación básica estatal.

2. El Gobierno de Navarra podrá ejercer ante los tribunales la acción de cesación de la 
publicidad ilícita por utilizar de forma vejatoria o discriminatoria la imagen de las mujeres, en 
los términos previstos en la legislación básica estatal.

3. No se concederá subvención alguna de las Administraciones Públicas de Navarra, ni 
Empresas del sector Público, a aquellos medios de comunicación que contengan anuncios 
de contacto sexual, anuncios de prostitución, entendiendo por tal la actividad de quien 
mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero.

TÍTULO IV
Detección y atención de la violencia contra las mujeres

Artículo 20.  Responsabilidad institucional de detección de la violencia.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, especialmente los 

departamentos competentes en materia social, educativa y sanitaria, desarrollarán las 
acciones necesarias para detectar e identificar situaciones de riesgo o existencia de 
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones.

2. Para llevar a cabo esta labor, se pondrán en funcionamiento diferentes instrumentos 
técnicos que permitan identificar y hacer visible la violencia contra las mujeres (física, 
psíquica, sexual, económica), incluso en los casos en los que las víctimas no la reconocen 
expresamente.

La Administración foral elaborará, en colaboración con las entidades locales de su 
ámbito territorial, protocolos específicos de detección, actuación y derivación, de acuerdo 
con su implicación y funciones en estos procesos. Estos protocolos incluirán pautas respecto 
a las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres.
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CAPÍTULO I
Detección y atención de la violencia en el ámbito sanitario

Artículo 21.  Derecho a la atención sanitaria.
1. El Servicio Público de Salud, como recurso clave para la detección y atención, 

garantizará a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia que recoge la presente ley 
foral el derecho a la atención sanitaria y al seguimiento de la evolución de su estado de 
salud hasta su total restablecimiento, en lo concerniente a la sintomatología o las secuelas 
derivadas de la situación de violencia sufrida, independientemente de su situación 
administrativa.

2. En estos supuestos, los servicios se prestarán para todas las mujeres que sufran o 
hayan sufrido violencia, garantizando la privacidad y la intimidad de las mujeres y respetando 
las decisiones que ellas tomen en relación a su atención sanitaria.

3. Asimismo, se establecerán medidas específicas para la detección, intervención y 
apoyo de situaciones de violencia contra mujeres con discapacidad, mujeres con problemas 
de salud mental, adicciones u otras problemáticas u otros casos de adicciones derivadas y/o 
añadidas a la violencia.

Artículo 22.  Estrategia de detección y atención sanitaria.
Para garantizar el derecho a la atención sanitaria de todas las mujeres que han padecido 

alguna de las formas de violencia previstas en esta ley foral, el órgano competente de la 
Administración foral en materia de salud elaborará una estrategia de detección y atención 
sanitaria sobre violencia contra las mujeres que incluirá:

a) Una serie de estándares mínimos sobre medios materiales y humanos necesarios 
para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres en todo el territorio de la 
Comunidad Foral, que serán incluidas en las carteras de servicios de atención primaria, 
urgencias y salud mental para la atención de la violencia contra las mujeres.

b) Una programación de formación en violencia contra las mujeres, con indicadores y 
objetivos de cumplimiento de manera que se logre la participación de profesionales de todos 
los ámbitos de la salud que atiendan a mujeres víctimas, formación que incida tanto en la 
detección de la violencia como en la intervención adecuada con las víctimas.

c) Los apartados a) y b) serán de aplicación también en los servicios sanitarios de 
titularidad privada.

Artículo 23.  Atención psicológica.
1. La asistencia psicológica en el ámbito de la salud será considerada como un servicio 

de atención básica, cualquiera que sea el nivel asistencial en que se produzca, promoviendo 
los más adecuados mecanismos y circuitos de coordinación entre niveles que agilicen la 
atención a las mujeres afectadas para su más completa y temprana atención y rehabilitación, 
garantizando el respeto y la autonomía de las mujeres y aportándoles mecanismos que les 
impidan verse de nuevo envueltas en relaciones de maltrato.

2. Se reconoce para las mujeres que sufran alguna de las formas de violencias previstas 
en esta ley foral el derecho a la asistencia psicológica por profesionales con formación en 
violencia contra las mujeres, que comprenderá la atención inicial y el seguimiento durante 
todo el proceso terapéutico.

Se intervendrá de manera específica con mujeres que se encuentren en una situación de 
violencia y presenten problemas de salud mental, dependencia de sustancias adictivas y/u 
otras patologías que requieran un tratamiento psicológico específico.

3. Se reconoce el derecho a la asistencia psicológica para las personas menores de 
edad y para otras personas dependientes que vivan o padezcan situaciones de violencia 
contra las mujeres, que comprenderá medidas de apoyo psicosocial específicas y adaptadas 
a sus características y necesidades.
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Artículo 24.  Protocolos de actuación y coordinación.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra elaborará protocolos de 

detección, atención y derivación en todos los ámbitos sanitarios de atención primaria, 
especializada y hospitalización, en su caso. Estos protocolos incluirán un conjunto de 
indicadores sobre detección y atención a víctimas de violencia que serán incluidos en los 
controles de calidad sobre prestaciones sanitarias.

2. Los protocolos establecerán medidas para la detección precoz de la violencia contra 
las mujeres, así como un parte de lesiones único y universal para todos los centros 
sanitarios de Navarra, que será de obligado cumplimiento para profesionales.

Asimismo, los protocolos definirán los procedimientos de coordinación de las distintas 
instancias que intervienen de forma específica en la atención sanitaria de las mujeres que 
sufren la violencia prevista en esta ley foral, en colaboración con el departamento 
competente en materia de igualdad.

Artículo 25.  Registro de casos.
El departamento competente en el ámbito sanitario implantará un sistema de registro de 

casos de violencia contra las mujeres, especificando la tipología en los servicios sanitarios, 
que permita dimensionar el problema y del que facilitará información periódica al 
departamento competente en materia de igualdad, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 26.  Planes navarros de salud y encuestas.
1. Los planes navarros de salud incluirán la violencia contra las mujeres como materia de 

salud pública, tal como indican los informes de la OMS, lo que incluirá su estudio desde el 
punto de vista sanitario y el refuerzo de las medidas de abordaje en este ámbito.

2. En las encuestas de salud se incluirán indicadores sobre la violencia ejercida contra 
las mujeres.

CAPÍTULO II
Detección y atención de la violencia contra las mujeres en los servicios 

sociales

Artículo 27.  Derecho a la atención social.
1. El sistema público de servicios sociales, como uno de los recursos clave para la 

detección y atención, garantizará a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia que 
recoge la presente ley foral el derecho a la atención social hasta la finalización y culminación 
del proceso de recuperación y reparación.

2. En estos supuestos, los servicios se prestarán para todas las mujeres que sufran o 
hayan sufrido violencia, garantizando la privacidad y la intimidad de las mujeres y respetando 
las decisiones que ellas tomen en relación a su atención social.

3. Asimismo, se establecerán medidas específicas para la detección, intervención y 
apoyo de situaciones de violencia contra mujeres con discapacidad, dependencia, en 
situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad social u otras problemáticas añadidas a la 
violencia.

Artículo 28.  Estrategia de detección y atención social.
Para garantizar el derecho a la atención social de todas las mujeres que se han 

enfrentado a situaciones de violencia contra las mujeres, el órgano competente de la 
Administración foral en esta materia elaborará una estrategia de detección y atención social 
sobre violencia contra las mujeres que incluirá:
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a) Una serie de estándares mínimos sobre medios materiales y humanos necesarios 
para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres en todos los territorios de la 
Comunidad Foral.

b) Una programación de formación en violencia contra las mujeres, con indicadores y 
objetivos de cumplimiento de manera que se logre la participación de profesionales del 
ámbito de los servicios sociales que atiendan a mujeres víctimas, formación que incida tanto 
en la detección de la violencia como en la intervención adecuada con las víctimas.

c) La elaboración de protocolos de actuación y coordinación en el ámbito de los servicios 
sociales, que contengan indicadores sobre detección y atención a víctimas de violencia.

Artículo 29.  Registro de casos.
El departamento competente en el ámbito de servicios sociales implantará un sistema de 

registro de casos de violencia contra las mujeres, especificando la tipología, que permita 
dimensionar el problema y del que facilitará información periódica al departamento 
competente en materia de igualdad, según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 30.  Planes navarros de servicios sociales y encuestas.
1. Los planes navarros de servicios sociales incluirán la violencia contra las mujeres 

como materia de protección social, lo que incluirá su estudio desde el punto de vista social y 
el refuerzo de las medidas de abordaje en este ámbito.

2. En las encuestas de servicios sociales se incluirán indicadores sobre la violencia 
ejercida contra las mujeres.

TÍTULO V
Recursos y servicios de atención y recuperación

CAPÍTULO I
Concepto y principios

Artículo 31.  Concepto.
1. Las mujeres supervivientes de cualquier manifestación de la violencia contra las 

mujeres tienen derecho a recibir una atención integral encaminada a su completa 
recuperación. La atención integral comprende:

a) La información y orientación a las mujeres sobre sus derechos y los recursos 
existentes.

b) La atención a la salud física y mental como vía para paliar las secuelas de la violencia.
c) La atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda, educativas y 

sociales.
d) La atención a las necesidades de alojamiento temporal seguro, en los casos en los 

que proceda.
2. Podrán beneficiarse de las medidas establecidas en este título, además de las 

mujeres mayores y menores de edad supervivientes de cualquier manifestación de la 
violencia contra las mujeres, las personas menores de edad que se encuentren bajo su 
patria potestad, guarda o tutela o, en su caso, las personas mayores de edad con 
discapacidad o dependientes convivientes con la mujer víctima.

Artículo 32.  Principios rectores de la red de atención integral.
Son principios de la red de atención integral los siguientes:
1. Finalidad. Los centros y servicios que conforman la red de atención integral tienen 

como finalidad básica apoyar a las mujeres en su proceso de recuperación, empoderamiento 
y búsqueda de la plena autonomía.
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2. Perspectiva de género. La Administración foral de Navarra, a través del departamento 
competente en materia de igualdad, garantizará que en la totalidad de los centros y servicios 
que conforman los recursos de atención integral se realice el trabajo desde una perspectiva 
de género.

3. Interdisciplinariedad y especialización. La Administración foral de Navarra garantizará 
que los equipos profesionales de los recursos tengan un perfil interdisciplinar y la 
especialización necesaria para intervenir con diferentes tipologías de violencia contra las 
mujeres (violencia en la pareja/ex-pareja, violencia sexual, trata de mujeres) y atendiendo a 
la especificidad de las mismas.

4. Coordinación y trabajo en red. La Administración foral de Navarra garantizará que los 
equipos profesionales de los recursos que intervienen con las mujeres supervivientes de 
violencia trabajen de forma coordinada.

5. Accesibilidad de la información y la atención. Las mujeres supervivientes tienen 
derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a 
través de los recursos, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones 
Públicas.

6. Evaluación. El organismo prestador del servicio deberá disponer de un sistema de 
evaluación del ejercicio profesional, que incluya un cauce accesible para recoger el grado de 
satisfacción de las mujeres supervivientes con la atención recibida.

CAPÍTULO II
Catálogo de recursos y servicios de la red de atención y recuperación

Sección I. Definición

Artículo 33.  Definición y estructura.
1. La red de atención y recuperación es el conjunto coordinado de recursos y servicios 

públicos de carácter gratuito cuya finalidad es desarrollar las actuaciones previstas en el 
artículo 31, en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

2. Integrarán la red de atención y recuperación los siguientes recursos y servicios:
a) Recursos generales de información y atención:
i) Línea telefónica de información y emergencia.
ii) Servicios de información y primera atención.
b) Servicios de recuperación y atención especializada:
i) Atención y recuperación psicosocial integral.
ii) Atención psicológica para niños y niñas.
iii) Recuperación para víctimas de la violencia sexual.
iv) Asistencia integral para víctimas de trata.
c) Red de acogida y alojamiento temporal seguro:
i) Centro de urgencia.
ii) Recursos de acogida.
iii) Pisos residencia.
3. La regulación y organización de los servicios, que se establecerá mediante desarrollo 

reglamentario, garantizará que los recursos se gestionen según criterios de disponibilidad, 
accesibilidad y calidad. En todo caso, se especificará el número de recursos por población y 
su distribución territorial, que asegurará un reparto equitativo de los mismos y se garantizará 
su accesibilidad a las mujeres de las zonas rurales y otras zonas alejadas.
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Sección II. Recursos generales de información y atención

Artículo 34.  Línea telefónica de información y emergencia.
1. La línea telefónica de información prestará asistencia a las mujeres víctimas de 

cualquier manifestación de la violencia contra las mujeres y a las personas menores de edad 
a su cargo. El servicio se prestará durante las 24 horas del día, a través de un teléfono que 
será atendido por un equipo profesional especializado en los aspectos jurídicos, psicológicos 
y sociales relacionados con la violencia contra las mujeres.

2. La línea telefónica para situaciones de urgencia prestará el servicio a través del 
equipo de atención telefónica, que pondrá en marcha los diversos recursos de atención, 
apoyo y acogida que se precisen según las circunstancias del caso concreto, facilitando de 
manera inmediata protección y ayuda a las víctimas.

Artículo 35.  Servicios de información y primera atención.
1. La Administración foral de Navarra garantizará información y una primera atención a 

las mujeres víctimas de cualquier manifestación de la violencia contra las mujeres, en los 
siguientes términos:

a) Prestará una primera atención que comprenderá información sobre ayudas 
económicas y recursos sociales, orientación, servicio jurídico y, en su caso, derivación a 
otros servicios.

b) Prestará un servicio de información, asistencia y atención psicológica en régimen de 
guardia permanente localizada.

2. Los servicios se prestarán a través de profesionales que cuenten con la debida 
formación sobre violencia contra las mujeres y trabajo con perspectiva de género.

Sección III. Servicios de recuperación y atención especializada

Artículo 36.  Atención y recuperación psicosocial integral.
1. Tras una primera atención, la recuperación de las mujeres supervivientes de la 

violencia contra las mujeres se garantizará a través de los servicios de recuperación integral.
2. Estos servicios serán atendidos por equipos interdisciplinares con la debida formación 

y experiencia, que prestarán a las mujeres un asesoramiento jurídico, un servicio de atención 
psicológica, una intervención social y una orientación laboral.

3. Los procedimientos de acceso a estos servicios se determinarán reglamentariamente. 
En todo caso, se contemplarán diversos cauces de acceso, con la finalidad de que los 
recursos asignados atiendan a todas las mujeres que lo requieran.

4. Para el acceso a los recursos no será necesaria la interposición de denuncia alguna 
contra el agresor.

5. Las mujeres que sufren alguna manifestación de violencia contra las mujeres y se 
encuentren en situación de mayor vulnerabilidad por razón de adicciones, enfermedades 
mentales, discapacidad, dependencia y situaciones de exclusión o riesgo social tendrán 
garantizada una atención integral que dé respuesta a sus necesidades.

Artículo 37.  Atención psicológica para niños y niñas.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra garantizará la atención psicológica 

especializada para la recuperación de niños y niñas que han convivido en entornos violentos.

Artículo 38.  Recuperación para víctimas de violencia sexual.
1. La Administración foral dispondrá de recursos especializados para garantizar la 

adecuada recuperación de las mujeres supervivientes de violencia sexual, incluido el acoso 
sexual. Estos servicios deberán disponer de una línea de información telefónica 24 horas y 
de un servicio de atención personalizada a víctimas y a familiares en horario de mañana y 
tarde.
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2. Estos servicios se prestarán a través de apoyo psicológico, social, orientación y 
acompañamiento jurídico. Se establecerá una coordinación con los servicios sanitarios y 
policiales con la finalidad de asegurar que el proceso de atención y búsqueda de justicia sea 
lo menos traumático posible para las mujeres.

Artículo 39.  Atención integral para víctimas de trata de mujeres.
La atención integral para víctimas de trata de mujeres comprenderá, al menos, asistencia 

psicológica, atención jurídica, tratamiento médico y medidas para asegurar la subsistencia y 
el asesoramiento en su propio idioma.

Artículo 40.  Detección y atención en materia de mutilación genital femenina y matrimonio 
forzado.

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra establecerá protocolos de 
actuación que permitan una atención y detección ante casos de mutilación genital femenina 
y matrimonio forzado, para lo cual se procurará la formación específica necesaria a los 
profesionales intervinientes.

Artículo 41.  Puntos de encuentro familiar.
1. El servicio de punto de encuentro familiar atenderá los casos de violencia contra las 

mujeres en los que se haya dictado una medida de protección policial o judicial y así se 
determine desde el ámbito judicial.

2. El equipo profesional de los puntos de encuentro deberá acreditar formación en 
género para poder intervenir en los casos por violencia contra las mujeres. Así mismo, en su 
ejercicio profesional no deben desarrollar procesos de mediación en los supuestos en que 
quede acreditada cualquier forma de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja o 
familiar, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal de aplicación.

Artículo 42.  Actuación de la entidad pública de protección de menores.
1. Cuando en el marco de un caso de violencia contra las mujeres se ponga de 

manifiesto la existencia de una situación de riesgo o posible desprotección de una persona 
menor, se dará traslado a la entidad pública competente en materia de protección de 
menores para que adopte las medidas de protección que puedan resultar convenientes.

2. Cuando las personas menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o 
acogimiento de una víctima de violencia, las actuaciones de los poderes públicos estarán 
encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de las personas 
menores, con independencia de su edad, con aquella, así como su protección, atención 
especializada y recuperación.

3. Los equipos profesionales encargados de la protección de menores recibirán la 
formación adecuada, incluida la formación para intervenir en casos de violencia contra las 
mujeres, que les permita valorar la situación de los niños y niñas según su interés superior y 
según los principios recogidos en esta ley foral.

Sección IV. Red de acogida y alojamiento temporal seguro

Artículo 43.  Finalidad y estructura.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra garantizará, a través de la red de 

acogida y alojamiento temporal seguro, que las mujeres supervivientes en situación de 
riesgo cuenten con un recurso que les ofrezca la atención integral que requieren, en 
condiciones de seguridad y confidencialidad.

2. La red de acogida y alojamiento temporal seguro deberá dar respuesta a las mujeres 
supervivientes de cualquier manifestación de la violencia contra las mujeres.

Estos centros deberán garantizar la permanencia de profesionales que intervengan y 
presten el acompañamiento necesario a las mujeres y menores acogidos durante las 
veinticuatro horas del día.
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3. Las mujeres supervivientes a la trata de mujeres, por sus especiales necesidades de 
seguridad y atención, serán atendidas en centros en los que se garantice su seguridad y 
recuperación.

4. Las mujeres supervivientes con problemáticas añadidas, tales como las adicciones o 
las enfermedades mentales, serán atendidas en centros en los que pueda darse respuesta a 
sus específicas necesidades, coordinando los recursos necesarios para ello.

Artículo 44.  Centro de urgencia.
1. Los centros de urgencia son servicios especializados que facilitarán el acogimiento 

temporal, de corta duración, a las mujeres que están sometidas o han sido sometidas a 
situaciones de violencia y, en su caso, a sus hijas e hijos convivientes y en situación de 
dependencia económica, para garantizar su seguridad personal. Asimismo, deben facilitar 
recursos personales y sociales que permitan una resolución de la situación de crisis.

2. Los centros de urgencia prestarán servicio las veinticuatro horas todos los días del 
año. La estancia en estos servicios debe tener la duración mínima indispensable para activar 
recursos estables, que en cualquier caso no será superior al mes.

3. Para el acceso a estos recursos no será necesaria la interposición de denuncia alguna 
contra el agresor.

4. Las normas y requisitos específicos a los que tendrán que ajustarse estos centros se 
establecerán reglamentariamente. En cualquier caso, estas normas estarán inspiradas en los 
principios rectores de esta ley foral y en los establecidos en el artículo 30.

Artículo 45.  Recursos de acogida.
1. Los recursos de acogida son alojamientos seguros de media estancia para la 

recuperación de las mujeres que han sido sometidas a situaciones de violencia contra las 
mujeres, que requieren un espacio de protección debido a la situación de riesgo causada por 
la violencia y para las personas menores a su cargo.

2. Los recursos de acogida estarán a cargo de equipos interdisciplinares y garantizarán 
un tratamiento integral de atención y/o de recuperación, que abarque aspectos psicológicos, 
sociolaborales y jurídicos y favorezca el empoderamiento y la plena autonomía de las 
mujeres y, en su caso, la recuperación de sus hijos e hijas convivientes y en situación de 
dependencia económica.

3. Para el acceso a estos recursos no será necesaria la interposición de denuncia alguna 
contra el agresor.

4. Las normas y requisitos específicos a los que tendrán que ajustarse los recursos de 
acogida se establecerán reglamentariamente. En cualquier caso, estas normas estarán 
inspiradas por los principios rectores de esta ley foral y por los establecidos en el artículo 30.

Artículo 46.  Pisos residencia.
Los pisos residencia se configuran como un recurso de atención integral en vivienda 

normalizada cuya finalidad es apoyar las necesidades de mujeres que han desarrollado una 
trayectoria de recuperación con vivienda, acompañamiento y atención integral a mujeres 
supervivientes en su proceso de integración en la sociedad y de plena autonomía.

Artículo 47.  Servicio de acogida para víctimas de trata.
1. La Administración foral de Navarra establecerá al menos un servicio de acogida para 

mujeres supervivientes a la trata de mujeres, que garantice la atención social, jurídica, 
laboral y psicológica.

2. El equipo a cargo de este tipo de servicio deberá acreditar formación y experiencia 
para trabajar en el ámbito de la trata de mujeres, según los principios rectores de la presente 
ley foral y del Convenio europeo contra la trata de seres humanos.
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TÍTULO VI
Fomento de la inserción laboral y la autonomía económica y acceso a la 

vivienda

CAPÍTULO I
Medidas para el fomento de la inserción laboral

Artículo 48.  Fomento de la inserción en el empleo.
1. Todas las convocatorias de subvenciones que se aprueben en el Servicio Navarro de 

Empleo para programas mixtos de formación y empleo, fomento de la contratación, fomento 
de la economía social o establecimiento como autónomos priorizarán a las mujeres víctimas 
de alguna de las manifestaciones de violencia contra las mujeres, bien en el acceso a la 
contratación, bien en la cuantía a subvencionar, bien en ambos aspectos.

En la priorización para la aplicación de las medidas de inserción laboral, a que se hace 
referencia en este apartado, se tendrá en cuenta a todas las mujeres víctimas de violencia 
sea cual sea su situación administrativa.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las mujeres deberán estar inscritas 
en los registros del Servicio Navarro de Empleo con tal condición.

3. A efectos de su inserción laboral, se procurará facilitar la conciliación de las mujeres 
víctimas supervivientes de cualquier manifestación de la violencia contra las mujeres.

CAPÍTULO II
Derechos laborales de las mujeres supervivientes

Artículo 49.  Derechos de las empleadas públicas.
1. Las trabajadoras supervivientes a una situación de violencia contra las mujeres 

tendrán derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad 
geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva 
de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo, en los términos previstos en el 
Estatuto de los Trabajadores y normativa laboral de aplicación.

2. Las empleadas públicas no laborales al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra que hayan sido víctimas de violencia contra las mujeres tendrán derecho a la 
reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de 
trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.

CAPÍTULO III
Ayudas económicas

Artículo 50.  Información.
La Administración foral de Navarra informará a las mujeres que tengan acreditada la 

condición de víctima de violencia sobre las ayudas económicas que facilitan las distintas 
Administraciones Públicas.

Artículo 51.  Ayudas de emergencia.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra habilitará una partida económica 

específica destinada a ayudas de emergencia, cuya finalidad será la de hacer frente de una 
manera inmediata a situaciones de emergencia social en que puedan encontrarse aquellas 
mujeres que, careciendo de medios económicos, hayan sido víctimas de una situación de 
violencia contra las mujeres o requieran dicha ayuda según el criterio profesional del 
personal que las atienda en los servicios sociales, equipos especializados, casas de acogida 
y centros o servicios de urgencia.

2. Reglamentariamente se establecerán los tipos y cuantías de dichas ayudas, así como 
su régimen de gestión.
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Artículo 52.  Ayudas a víctimas de violencia contra las mujeres que acrediten insuficiencia 
de recursos económicos y unas especiales dificultades para obtener empleo.

1. El Gobierno de Navarra establecerá un procedimiento abreviado para la tramitación, 
concesión y abono de esta ayuda que se ajuste a la regulación prevista en la legislación 
estatal básica de aplicación.

2. A este efecto, el reconocimiento del derecho a la prestación se efectuará en el plazo 
máximo de un mes desde la entrada de la solicitud formulada por la interesada en el registro 
del órgano competente para resolver.

Artículo 53.  Ayudas escolares.
La Administración educativa valorará como factor cualificado la violencia en el entorno 

familiar, en la regulación de posibles ayudas que se establezcan y que se destinen a familias 
con escasos recursos económicos, especialmente en materia de gastos escolares, de 
comedor y actividades extraescolares.

Artículo 54.  Renta de inclusión social.
1. Reglamentariamente se establecerá un procedimiento abreviado para la tramitación, 

concesión y abono de la renta de inclusión social a las mujeres víctimas de violencia, 
independientemente de su situación administrativa.

2. A este efecto, el reconocimiento del derecho a la prestación se efectuará en el plazo 
máximo de un mes desde la entrada de la solicitud formulada por la interesada en el registro 
del órgano competente para resolver.

Artículo 55.  Otras ayudas.
Además de las ayudas previstas en los artículos anteriores, la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra podrá establecer, mediante desarrollo reglamentario, otras 
prestaciones económicas específicas compatibles con las anteriores, o modificar los 
requisitos de acceso de las ya existentes, para garantizar la recuperación de las mujeres 
supervivientes de la violencia.

CAPÍTULO IV
Acceso a la vivienda

Artículo 56.  Medidas para el acceso a la vivienda.
1. La Administración foral de la Comunidad Foral de Navarra debe promover medidas 

para facilitar el acceso a una vivienda a las mujeres que sufren cualquier manifestación de 
violencia contra las mujeres y estén en situación de precariedad económica debido a la 
violencia o cuando el acceso a una vivienda sea necesario para recuperarse.

2. Se reconoce una reserva para la adjudicación, en régimen de compra y alquiler, de 
viviendas protegidas, así como un sistema específico de ayudas con tal fin, a favor de las 
mujeres víctimas en las condiciones que se determinen en la legislación sectorial de 
aplicación.

3. Las mujeres víctimas de una situación de violencia contra las mujeres que abandonen 
las casas de acogida y/o los pisos residencia una vez transcurrido el período de estancia en 
las mismas tendrán derecho a ayudas económicas que garanticen el acceso y equipamiento 
básico de la que será su vivienda habitual, en el caso de que carezcan de recursos 
económicos.

A este efecto, el reconocimiento del derecho a la prestación se efectuará en el plazo 
máximo de un mes desde la entrada de la solicitud formulada por la interesada en el registro 
del órgano competente para resolver.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 70  Ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres

– 1131 –



TÍTULO VII
Atención policial y protección efectiva

Artículo 57.  Contenido y finalidad del derecho.
1. Las mujeres que padezcan una situación de violencia de las previstas en esta norma 

tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas de Navarra un servicio de atención 
y protección policial, que realice las siguientes funciones:

a) Atención inmediata y de calidad como cauce para la denuncia.
b) Investigación exhaustiva de los hechos denunciados.
c) Protección policial efectiva en situación de riesgo.
2. Las Administraciones Públicas de Navarra garantizarán este derecho a través de la 

Policía Foral y policías municipales, que, en coordinación y colaboración con la Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, prestarán una atención especializada a las mujeres 
víctimas de alguna de las formas de violencia que esta ley foral recoge.

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal básica de aplicación, deberán 
suscribirse acuerdos o protocolos de coordinación y colaboración entre el Gobierno de 
Navarra y la Delegación de Gobierno en Navarra, así como entre el Gobierno de Navarra y 
las entidades locales, a fin de coordinar las actuaciones policiales en materia de asistencia y 
protección efectiva de las víctimas de violencia, tanto en las áreas urbanas como en el medio 
rural.

3. La prestación de atención especializada policial a las mujeres víctimas incluirá al 
menos:

a) Facilitar una respuesta policial con el mayor grado de sensibilidad, calidad, celeridad y 
eficacia, evitando las actuaciones que representen un incremento de la victimización y la 
duplicación o repetición de las intervenciones.

b) Informar a las mujeres de forma clara y accesible sobre sus derechos y las vías para 
hacerlos valer.

c) Asistir y proteger a las víctimas de la forma más rápida, adecuada y eficaz en 
situaciones de riesgo.

d) Asegurar la coordinación y colaboración policial con los recursos de asistencia 
jurídica, social y psicológica.

Artículo 58.  Especialización y protocolos de actuación policial.
1. Los servicios de atención policial son los recursos especializados de la Policía que 

tienen como finalidad garantizar el derecho de las mujeres que se hallen en situaciones de 
violencia de género, así como a sus hijos e hijas dependientes, a la atención especializada, 
la protección y la seguridad ante dicha violencia.

2. La Administración foral garantizará que la Policía Foral de Navarra disponga de la 
adecuada formación inicial y continua en materia de violencia contra las mujeres y de la 
formación y capacitación específicas y permanentes en materia de prevención, asistencia y 
protección de las mujeres que sufren violencia.

Se establecerán cursos de formación continua no solo para la unidad especializada de la 
Policía Foral, sino también para todo el resto de unidades de la Policía Foral y de las Policías 
Locales que puedan tener relación con mujeres que han sufrido violencia.

3. Se tendrá en consideración, en la selección de agentes de la Policía Foral que tengan 
encomendado trabajar de forma directa con mujeres supervivientes, la formación recibida.

4. La Policía Foral dispondrá de un sistema de evaluación del desempeño profesional 
que incluya un cauce accesible para recoger el grado de satisfacción de las mujeres víctimas 
con la atención recibida.

5. Se establecerán protocolos de obligado cumplimiento para el personal de la Policía 
Foral en la asistencia y protección de las víctimas de la violencia contra las mujeres.

6. La Administración de la Comunidad Foral promoverá, en coordinación con la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, la formación y la adopción de protocolos para 
la asistencia de las víctimas de la violencia contra las mujeres, en los Cuerpos de Policías 
Locales de la Comunidad Foral de Navarra.
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7. En los acuerdos o protocolos de coordinación y colaboración suscritos entre el 
Gobierno de Navarra y la Delegación de Gobierno en Navarra, y el Gobierno de Navarra y 
las entidades locales, se garantizará la adecuada calidad de servicio prestado por los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que actúan en la Comunidad Foral de Navarra y 
de las Policías Locales que colaboren con la Policía Foral.

Los protocolos garantizarán la inclusión de las mujeres víctimas en Navarra en los 
sistemas de protección de ámbito nacional y su empleo por la Policía Foral y las Policías 
Locales si procediera.

Artículo 59.  Calidad de los espacios de atención.
Las dependencias policiales y otros espacios para la atención policial de las víctimas de 

la violencia contra las mujeres deben atenerse a los siguientes principios:
a) Se diseñarán espacios físicos individualizados en las comisarías en las que se acoja y 

asista a las mujeres víctimas de violencia y a testigos, a fin de evitar una posible 
victimización secundaria.

b) Las salas de espera, los lugares para el registro de denuncias y para cualquier otro 
tipo de intervención o de actuación policial deberán distinguirse y adaptarse a las 
necesidades particulares de cada situación, con objeto de garantizar en todo momento la 
confidencialidad y permitir la separación completa de la víctima y el agresor.

c) Se preverán lugares especialmente diseñados para menores acompañantes.
d) Cuando sea preciso trasladar a las víctimas y a menores acompañantes, deberá 

hacerse utilizando vehículos adecuados a tal fin.

Artículo 60.  Investigación policial.
1. La Administración de la Comunidad Foral deberá arbitrar todos los medios disponibles 

para las investigaciones, incluidas las técnicas más avanzadas, a disposición de la Policía 
Foral, a fin de verificar y acreditar los hechos que puedan constituir violencia contra las 
mujeres, siempre preservando la integridad e intimidad de las víctimas.

2. De forma periódica, se actualizarán los protocolos de la Policía Foral en el ámbito de 
la investigación de la violencia contra las mujeres, con el fin de mejorar las técnicas y 
actuaciones policiales para el esclarecimiento de dichos hechos.

Artículo 61.  Protección efectiva.
1. A partir de los informes de servicios públicos y de la información de las mujeres 

denunciantes, la Policía Foral o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según 
tengan protocolizado, efectuarán la valoración de la situación de riesgo. Con base en dicha 
valoración, la Policía Foral en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y las policías locales diseñarán planes específicos de protección y sistemas de 
seguimiento y coordinación para garantizar la protección efectiva de las víctimas.

2. La protección debe asegurarse tanto por medios tecnológicos como por servicios 
policiales, así como por cualquier otro medio que asegure la protección de las mujeres y la 
eficacia de las medidas judiciales de protección.

Los objetivos de los dispositivos de protección destinados a las mujeres en riesgo o en 
situación de violencia de género son:

a) Facilitar la localización y la comunicación permanente.
b) Proporcionar una atención inmediata a distancia.
c) Facilitar la protección inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia.
3. Las medidas de protección deben ir orientadas a garantizar la no repetición de la 

violencia y hacer posible que las mujeres vivan en condiciones de libertad y seguridad.
4. La Policía Foral en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

deberá vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órganos 
judiciales encaminadas a la protección de la víctima a través de la vigilancia de los 
imputados o condenados. Las Policías Locales de la Comunidad Foral de Navarra deberán 
colaborar con la Policía Foral para asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por 
los órganos judiciales.
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5. Las unidades especializadas en atención, investigación y protección a las víctimas de 
la violencia contra las mujeres y las unidades encargadas de la prevención de la 
delincuencia y el mantenimiento de la seguridad pública en general actuarán de forma 
coordinada a fin de lograr una protección integral y efectiva de las mujeres posibles víctimas 
de violencia.

Artículo 62.  Coordinación de las órdenes de protección y seguimiento.
1. El punto de coordinación de las órdenes de protección dependiente del departamento 

competente en materia de justicia es el encargado de recibir la comunicación de la totalidad 
de las órdenes de protección que se dicten en el territorio de Navarra.

2. El departamento competente en materia de Justicia llevará a cabo un seguimiento 
individualizado de cada caso, poniéndose en comunicación con las mujeres que posean una 
orden de protección, con la finalidad de facilitarles cuanta información demanden y articular 
una actuación ordenada de los servicios asistenciales y de protección.

TÍTULO VIII
Asistencia jurídica y acceso a la justicia

CAPÍTULO I
Asistencia jurídica especializada

Artículo 63.  Derecho a la asistencia jurídica especializada.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra garantizará que toda mujer que 

sea víctima de una manifestación de violencia contra las mujeres disponga de asistencia 
letrada, antes de la interposición de la denuncia y durante todo el procedimiento o 
procedimientos judiciales y administrativos. Así mismo, garantizará la especialización de las 
personas profesionales encargadas de dicha asistencia.

2. El derecho abarcará el ejercicio de la acción acusatoria en cuantos procedimientos se 
instruyan por delitos de esta naturaleza, así como la asistencia letrada en los juicios de 
faltas. Así mismo, comprenderá la asistencia letrada en procesos civiles relacionados con la 
ruptura del matrimonio o la pareja de hecho, incluidas las medidas paterno-filiales y las 
medidas civiles de protección.

3. La asistencia letrada abarcará, así mismo, los procedimientos cuyo objeto sea la 
reclamación a la Administración Pública de los derechos legalmente reconocidos como 
consecuencia de la acción delictiva.

4. Se asegurará que una misma dirección letrada asuma la defensa jurídica de la víctima 
en todos los procesos que sean consecuencia del acto de violencia padecido.

5. En los casos de fallecimiento de la víctima, tendrán derecho a la asistencia jurídica 
gratuita las personas herederas, en calidad de perjudicadas, o su representante legal en los 
supuestos de incapacidad de estas.

6. A los efectos de este artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en la legislación básica 
en lo referente a justicia gratuita.

Artículo 64.  Prestación del servicio y calidad profesional.
1. El servicio de asistencia jurídica especializada se podrá concertar con los Colegios 

Profesionales de Abogados de Navarra. En todo caso, se dispondrá de un turno de oficio 
formado por especialistas en materia de violencia contra las mujeres, que tendrá a su cargo 
la asistencia y representación letrada a las mujeres víctimas de cualquier manifestación de 
violencia prevista en esta ley foral.

2. El organismo prestador de este servicio deberá garantizar la calidad profesional de 
quienes forman parte de este turno por medio de la formación obligatoria y de otros controles 
de calidad.

Quienes se adscriban al citado turno deberán superar de forma obligatoria cursos de 
formación inicial y continua en las distintas materias jurídicas que requieren estos casos 
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sobre el desarrollo del trabajo desde la perspectiva de género, así como sobre las 
necesidades de las víctimas.

El organismo prestador del servicio deberá disponer de un sistema de evaluación del 
desempeño profesional que incluya un cauce accesible para recoger el grado de satisfacción 
de las mujeres supervivientes.

3. Se prestará acompañamiento en el ámbito judicial a las mujeres que sufren violencia 
que así lo soliciten.

4. En los casos de retirada de la denuncia, se establecerán los cauces oportunos para la 
derivación a servicios de atención de las mujeres víctimas de violencia.

CAPÍTULO II
Tutela judicial

Artículo 65.  Personación en los procedimientos penales iniciados por causas de violencia 
contra las mujeres.

1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las entidades locales podrán 
acordar su personación en los procedimientos penales para ejercer la acción popular en los 
casos más graves de violencia contra las mujeres o cuando la acción delictiva provoque la 
muerte de estas, en calidad de parte perjudicada civilmente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. La representación y defensa en juicio corresponderá al Gobierno de Navarra y en su 
caso a las entidades locales, sin perjuicio de que las mencionadas funciones de 
representación y defensa en juicio puedan ser encomendadas a uno o a más profesionales 
de la abogacía colegiados en ejercicio, con arreglo a la normativa reguladora de los servicios 
jurídicos de la Administración autonómica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 447 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.

CAPÍTULO III
Especialización y atención adecuada en el ámbito judicial

Artículo 66.  Especialización del personal funcionario y laboral del ámbito judicial.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a propuesta del Departamento de 

Justicia:
1. Garantizará especialmente la formación inicial y continua de todo el personal de los 

juzgados de violencia sobre la mujer a excepción del de la judicatura, la fiscalía y los 
secretarios y secretarias judiciales. Así mismo, promoverá la formación adecuada del 
personal de los juzgados encargados de tramitar procedimientos por otras formas de 
violencia contra mujeres y niñas.

2. Asegurará la formación inicial y continua de los equipos psicosociales que asisten a 
los juzgados de violencia sobre la mujer y a los/as profesionales de las unidades de 
valoración forense integral (UVIF).

3. Establecerá los requisitos de formación en la atención a las víctimas de cualquier 
forma de violencia contra las mujeres del personal de la oficina de atención a víctimas del 
delito.

Artículo 67.  Colaboración en la formación de la fiscalía y la judicatura.
La Comunidad Foral de Navarra suscribirá acuerdos de colaboración con los órganos 

competentes en materia de justicia a fin de impartir formación sobre la legislación foral y 
recursos en materia de violencia contra las mujeres al personal de judicatura y fiscalía que 
desarrollan su función en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.
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Artículo 68.  Medidas para la seguridad en los procedimientos judiciales.
1. La Administración foral establecerá las medidas adecuadas en materia de 

equipamiento y medios materiales de los juzgados de violencia sobre la mujer y otros 
tribunales radicados en Navarra, a fin de proteger a las víctimas y testigos durante la 
celebración de los procesos judiciales y evitar la revictimización.

2. Los juzgados competentes en esta materia contarán con los equipamientos 
ambientales y tecnológicos necesarios para preservar la seguridad de las víctimas en los 
procedimientos judiciales por violencia contra las mujeres y evitar la confrontación entre 
víctima e imputado o acusado.

Artículo 69.  Derecho a intérprete.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra garantizará que las mujeres con 

discapacidades sensoriales y las mujeres extranjeras que desconocen el idioma cuenten con 
la asistencia de intérprete en un plazo de tiempo razonable, que garantice el derecho de las 
mujeres a la información y a la comunicación en todas las fases del procedimiento judicial.

TÍTULO IX
Reparación

Artículo 70.  Dimensión individual del derecho a la reparación.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra garantizará, a través de una 

reparación pronta y oportuna, que las mujeres que culminan el proceso de salida de la 
violencia:

a) Cuenten con la protección necesaria para evitar la repetición de los abusos, según lo 
previsto en el título de protección policial.

b) Hayan obtenido tratamientos y servicios para la completa recuperación.
c) Dispongan de la necesaria asistencia para obtener el derecho a una indemnización 

que, en su caso, les pueda corresponder por los daños sufridos.

Artículo 71.  Ayudas para la completa recuperación y garantía de no repetición.
1. El Gobierno de Navarra pondrá los medios necesarios a fin de lograr la completa 

recuperación de las mujeres supervivientes a la violencia, a través de la red de recursos de 
atención y recuperación previstos en el título V.

2. Las mujeres supervivientes que, por la especificidad y/o gravedad de las secuelas 
derivadas de la violencia, no encuentren una respuesta adecuada o suficiente en la red de 
recursos de atención y recuperación podrán recibir ayudas adicionales para financiar los 
tratamientos sanitarios adecuados. En la determinación reglamentaria de estas ayudas se 
tendrá en cuenta, de manera especial, la situación socioeconómica de la víctima.

3. Se promoverá la disposición de recursos de intervención con agresores, con el fin de 
contribuir al objetivo de la no repetición de la violencia.

Artículo 72.  Dimensión colectiva del derecho a la reparación.
Se promoverá, a través de homenajes y de acciones de difusión pública, el compromiso 

contra la violencia contra las mujeres y el respeto por las víctimas y supervivientes, evitando 
la revictimización en dichos actos.
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TÍTULO X
Garantías de aplicación de la ley foral

Artículo 73.  Garantías de aplicación de la ley foral.
Con el fin de alcanzar la aplicación efectiva de la ley foral se establecen como garantías 

la formación, la planificación de políticas públicas, el seguimiento y evaluación de la ley foral 
y la formación.

Artículo 74.  Formación profesional permanente.
1. La formación de profesionales con responsabilidad directa en la detección de la 

violencia y en los recursos de atención, protección y justicia se considera una de las 
principales garantías de aplicación de la ley foral.

2. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra garantizará, a través de la 
formación y de los requisitos de selección de personal, que en todos los ámbitos 
profesionales que trabajan en la detección, atención, protección y justicia se preste una 
formación adecuada y homogénea para trabajar según los principios rectores previstos en 
esta ley foral.

Así mismo, cuando se promulgue nueva legislación, se realizará formación específica 
para garantizar el conocimiento profesional de su existencia y sus nuevas obligaciones.

3. En el plazo de un año desde la aprobación de la ley foral, las Administraciones 
Públicas de Navarra, en colaboración con entidades no gubernamentales y personas 
profesionales expertas en la materia, diseñarán programas de formación específica en 
materia de violencia contra las mujeres, a fin de garantizar la formación del conjunto de 
profesionales intervinientes.

4. Los colegios profesionales, las organizaciones sindicales y empresariales y las 
Administraciones Públicas competentes deben asegurar que la formación y capacitación 
específicas a que se refiere el presente artículo se incorporen en los correspondientes 
programas de formación.

5. La formación debe incluir programas de apoyo y cuidado de profesionales que 
intervienen en el tratamiento de la violencia para prevenir y evitar los procesos de 
agotamiento y desgaste profesional.

Artículo 75.  Plan de acción y planes sectoriales.
1. En el plazo de un año desde la aprobación de la ley foral, el Gobierno de Navarra 

elaborará y aprobará un plan de acción de desarrollo general de la ley foral, que deberá 
incluir como mínimo el marco temporal al que deba aplicarse, los objetivos perseguidos y las 
medidas a adoptar en los distintos ámbitos de la acción pública, los medios económicos 
previstos para su ejecución, la implantación progresiva de las medidas, la atribución de 
responsabilidades y las acciones de evaluación previstas con base en un sistema de 
indicadores.

2. El plan será sometido previamente al trámite de información pública, por plazo mínimo 
de un mes, con la finalidad de posibilitar que profesionales, agentes sociales, grupos de 
mujeres y, en general, cuantas personas tengan interés en la prevención y erradicación de la 
violencia realicen las aportaciones y sugerencias que estimen oportunas.

3. A partir de las directrices que establezca el plan de acción, en el plazo de seis meses, 
se elaborarán planes sectoriales que tendrán la finalidad de profundizar en la previsión de 
acciones encaminadas a la plena aplicación de la ley foral en los principales ámbitos de 
actuación previstos en la misma. Al menos, se elaborarán planes sectoriales en los ámbitos 
de educación, sanidad, servicios sociales, empleo, igualdad, policía y justicia.

Artículo 76.  Cartera de servicios de atención integral a víctimas de la violencia contra las 
mujeres.

En el plazo de un año tras la entrada en vigor de esta ley foral, se elaborará una cartera 
de servicios de atención integral a víctimas de la violencia contra las mujeres.
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1. Las carteras de servicios constituyen el instrumento en el que se establecen las 
prestaciones del sistema público de atención integral a víctimas de la violencia contra las 
mujeres.

2. La cartera de servicios determinará el conjunto de prestaciones del sistema público de 
atención integral a víctimas de la violencia contra las mujeres cuyo ámbito de aplicación se 
extienda a todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.

3. Todas los derechos y prestaciones contempladas en esta ley foral, sean económicas, 
de recursos o servicios, serán prestaciones garantizadas.

4. Las prestaciones garantizadas serán exigibles como derecho subjetivo en los términos 
establecidos en la cartera, que señalará los requisitos de acceso a cada una de ellas y el 
plazo a partir del cual dicho derecho podrá ser exigido ante la Administración una vez 
reconocido, pudiendo, en caso de no ser atendido por esta, hacerse valer ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. La cartera deberá incluir los estudios económicos de costes y forma de financiación de 
las diferentes prestaciones.

Artículo 77.  Coordinación.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra promoverá la coordinación de las 

instituciones con competencias en las materias previstas en esta ley foral, con el objeto de 
asegurar el seguimiento de su aplicación, la elaboración de los correspondientes planes de 
acción contra la violencia hacia las mujeres y las medidas en esta materia, así como la 
elaboración del informe anual de seguimiento y la adecuación del plan de acción de 
aplicación de la presente ley foral a las cuantías presupuestarias anuales consignadas para 
su desarrollo en las leyes de presupuestos de cada ejercicio.

Artículo 78.  Informe anual de seguimiento.
El Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento, con carácter anual, un informe de 

seguimiento de la aplicación de la ley foral, en el que preceptivamente se contenga:
a) Los recursos humanos, materiales y económicos destinados por la Administración 

foral a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la protección de las mujeres 
víctimas de la misma.

b) Datos sobre las medidas de prevención desarrolladas, e información cuantitativa 
sobre las mujeres atendidas por los recursos de detección, atención integral, protección y 
justicia.

c) Los procedimientos penales iniciados sobre violencia contra las mujeres, con 
indicación de su número, clase de procedimiento penal, el delito o falta imputado y la 
intervención de la Administración foral en dichos procedimientos, manteniendo el anonimato 
para respetar la intimidad de las personas afectadas.

Artículo 79.  Evaluación del impacto de la ley foral.
En el plazo de cuatro años desde la aprobación de la ley foral se realizará una 

evaluación del impacto de sus medidas. Esta evaluación se repetirá cada cuatro años 
durante la vigencia de la ley foral.

Disposición adicional primera.  Dotación presupuestaria.
El Gobierno de Navarra, de manera progresiva, dotará de los presupuestos necesarios 

para poner en práctica las medidas que se desarrollen en cumplimiento de la presente ley 
foral, de acuerdo con el plan de acción, los planes sectoriales y la cartera de servicios de 
atención integral a víctimas de la violencia contra las mujeres.

Disposición adicional segunda.  Obligatoriedad de los protocolos.
Todos los protocolos a los que hace referencia esta ley foral tendrán carácter de obligado 

cumplimiento para todas las instituciones, personas y entidades públicas o privadas que los 
suscriban.
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Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior categoría contradigan lo 

dispuesto en la presente ley foral y, en especial, la Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la 
adopción de medidas integrales contra la violencia sexista.

Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 

para la aplicación y desarrollo de la presente ley foral.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de Navarra.
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§ 71

Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la 
mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 6912, de 28 de noviembre de 2012

«BOE» núm. 297, de 11 de diciembre de 2012
Última modificación: 30 de diciembre de 2021

Referencia: BOE-A-2012-14978

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de 
acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del 
rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO
La Constitución Española proclama en su artículo 1 la igualdad como valor superior del 

ordenamiento jurídico y establece en el artículo 14 la no discriminación por razón de sexo y 
en el artículo 15 que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, 
en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo, y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, tal y como se recoge en el 
artículo 9.2 de la Constitución Española.

Por su parte, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana prescribe en su artículo 
11 que la Generalitat velará en todo caso por que las mujeres y los hombres puedan 
participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin discriminación de 
ningún tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones.

Tras el reconocimiento normativo de la igualdad, se hace necesario que los poderes 
públicos adopten políticas activas que apoyen, incentiven, promocionen y amparen una 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad. Es por ello que nuestro Estatut 
d’Autonomia, en su artículo 10.3, al establecer una serie de ámbitos en los que la Generalitat 
centrará primordialmente su actuación, expresamente, se refiere a la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres en todos los ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo, y a 
la protección social contra la violencia, especialmente la violencia de género.

La erradicación de la violencia contra la mujer constituye uno de los pilares 
fundamentales sobre el que se asientan las políticas sociales que desde la Generalitat se 
llevan a cabo hace más de una década, proporcionando una atención integral a las mujeres 
víctimas de esta lacra social.
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Así, la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, dedica, en el capítulo VI, parte de su articulado a establecer medidas dirigidas a la 
erradicación de la violencia de género.

Igualmente, el Consell ha puesto en marcha planes cuatrienales de medidas para 
combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres, lo que ha llevado aparejado la 
creación de diferentes órganos consultivos con el objetivo de llevar a cabo el seguimiento y 
análisis de las políticas de erradicación de la violencia de género, como son la Comisión 
Interdepartamental para Combatir la Violencia de Género en la Comunitat Valenciana, y el 
Foro de la Comunitat Valenciana contra la Violencia de Género y Personas Dependientes en 
el Ámbito de la Familia.

El Consell ha recogido las recomendaciones de los diferentes organismos 
internacionales en este tema, como la Convención sobre eliminación de todas formas de 
discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer, de 20 de diciembre de 1993, así como las 
conferencias mundiales monográficas de Nairobi en 1985, Pekín en 1995 y la Carta de 
derechos fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000. Transcurridos 
más de seis años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y a la vista de la 
experiencia obtenida de la aplicación de esta norma y de otras, promulgadas por diferentes 
Comunidades Autónomas, la Generalitat ha considerado oportuno elevar a rango de ley las 
políticas que vienen desarrollándose en esta materia en la Comunitat Valenciana que, fruto 
del análisis y de la experiencia, se hace necesario emprender desde la serenidad pero con la 
contundencia que la erradicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres requiere.

El objetivo último de la presente ley es lograr la erradicación de cualquier tipo de 
violencia, en su expresión más amplia, en cualquier ámbito social, que tenga su fundamento 
último en la condición de mujer, aunque externamente pueda venir disfrazada de cualquier 
otro fundamento o connotación cultural, religiosa, tradicional o de cualquier tipo.

Por ello, la ley refleja de manera expresa algunas de las recomendaciones de la 
Subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad para el Estudio y el 
Funcionamiento de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, del Congreso 
de los Diputados, de la que se desprende la necesidad de considerar a los hijos e hijas 
menores víctimas directas de la violencia de género, supuesto que constituye una de las 
principales novedades de esta ley, que, además, ha querido hacerlo extensivo a las 
personas sujetas a la tutela y/o acogimiento de la mujer víctima.

Las actuaciones de esta nueva ley conceptualizan la violencia de género desde una 
perspectiva amplia, intentando responder tanto a las necesidades de las mujeres y niñas 
víctimas de violencia física, psíquica y/o sexual, como a las necesidades de las mismas que 
han sido expuestas a mutilación genital o trata con el fin de su explotación sexual.

Por otra parte, las actuaciones en el ámbito laboral establecidas en la presente ley 
constituyen una apuesta decidida para fomentar la independencia económica de la mujer 
como uno de los elementos necesarios para conseguir la efectiva igualdad entre mujeres y 
hombres. El acceso al empleo y las medidas que lo fomenten constituye una prioridad, y en 
este marco, además de la actuación de la Generalitat, los restantes agentes sociales tienen 
también un papel importante y decisivo, de ahí que uno de los principales instrumentos para 
conseguirlo sea la implicación de todos ellos, a través de la negociación colectiva o el 
establecimiento de convenios y acuerdos.

Es pretensión de la presente ley tratar la violencia sobre la mujer desde una perspectiva 
global e integral y desde todos sus aspectos y ámbitos. Con esa finalidad, la ley se compone 
de 75 artículos ordenados en una exposición de motivos, un título preliminar y cuatro títulos, 
así como una disposición adicional, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

El título preliminar regula los aspectos generales de la ley, como son su objeto, el 
concepto de violencia sobre la mujer, de víctima y de agresor, el ámbito de aplicación, un 
catálogo de manifestaciones que se entienden constitutivas de violencia sobre la mujer.

El título I recoge los derechos básicos de las víctimas de esta violencia, así como los 
criterios que se deberán tener en cuenta para su acreditación.

El título II plasma las medidas de la Generalitat para hacer frente a la violencia sobre la 
mujer, estructurándose en nueve capítulos relativos a la prevención del fenómeno; a la 
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sensibilización social y la información; a la investigación; a la formación y capacitación 
específica de los profesionales que intervengan en la materia; a la detección del fenómeno; a 
las garantías jurídicas y asistenciales, dedicando el último capítulo a la personación de la 
Generalitat en casos de muerte de la mujer víctima o en aquellos en que se genere alarma 
social o se produzcan lesiones graves e invalidantes para ella.

El título III regula la red de atención integral que la Generalitat pone a disposición de las 
víctimas de violencia sobre la mujer.

Por último, el título IV establece la competencia de la Generalitat para actuar contra la 
violencia sobre la mujer, promoviendo la coordinación y colaboración con otras 
administraciones públicas y entidades que participen en la erradicación de este fenómeno 
social.

La disposición adicional establece la comparecencia anual del Consell para informar de 
la ejecución de las medidas contempladas en la ley.

Las disposiciones finales habilitan para el desarrollo reglamentario de la ley y establecen 
que la Generalitat dotará las previsiones presupuestarias necesarias para atender las 
actuaciones que se deriven de su aplicación, así como su entrada en vigor.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Objeto de la ley.
Es objeto de la presente ley la adopción de medidas integrales para la erradicación de la 

violencia sobre la mujer, en el ámbito competencial de la Generalitat, ofreciendo protección y 
asistencia tanto a las mujeres víctimas de la misma como a sus hijos e hijas menores y/o 
personas sujetas a su tutela o acogimiento, así como las medidas de prevención, 
sensibilización y formación con la finalidad de implicar a toda la sociedad de la Comunitat 
Valenciana.

Artículo 2.  Concepto de la violencia sobre la mujer.
1. A los efectos de esta ley, se entiende por violencia sobre la mujer todo 

comportamiento de acción u omisión por el que un hombre inflige a la mujer daños físicos, 
sexuales, psicológicos y/o económicos basados en la pertenencia de esta al sexo femenino, 
como resultado de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres; así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

2. A los efectos del apartado anterior, la violencia sobre la mujer se considera una 
violación de los derechos humanos, que constituye una forma de discriminación contra las 
mujeres por el hecho de serlo, y todos los actos de violencia basados en el género que 
implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, 
sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar estos actos, la coacción 
o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.

Artículo 3.  Manifestaciones de la violencia sobre la mujer.
En particular y sin carácter excluyente, la violencia sobre la mujer se enmarca dentro de 

las siguientes manifestaciones:
1. La violencia física: toda conducta que, directamente o indirectamente, esté dirigida a 

ocasionar mal o sufrimiento físico sobre la mujer que pueda producir lesiones como 
eritemas, erosiones, heridas, hematomas, quemaduras, esguinces, luxaciones, fracturas o 
cualquier otro maltrato que atente contra la integridad física de esta, con resultado o riesgo 
de lesión o muerte.

2. La violencia psicológica: toda conducta que atenta contra la integridad psíquica y 
emocional de la mujer, mediante amenazas, insultos, humillaciones, coacciones, 
menosprecio del valor personal o dignidad, exigencia de obediencia, aislamiento social, 
culpabilización y privación de libertad. Asimismo, se considera violencia psicológica toda 
conducta dirigida a ocasionar daños a mascotas o a bienes de la víctima, con el fin de infligir 
miedo o temor a esta.
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3. La violencia sexual: todas aquellas conductas tipificadas como delito contra la libertad 
e indemnidad sexual de la mujer tales como agresiones sexuales, abusos sexuales y acoso 
sexual.

También se entenderán como violencia sexual todos los actos de naturaleza sexual 
forzados por el agresor o no consentidos por la víctima, con independencia de que aquel 
guarde o no relación conyugal, de pareja afectiva, de parentesco o laboral con la víctima.

Asimismo, se entenderán como violencia sexual todos los actos de naturaleza sexual 
consentidos por abuso de una situación de prevalencia o poder por parte del agresor sobre 
la víctima, con independencia de que aquel guarde o no relación conyugal, de pareja 
afectiva, de parentesco o laboral con la víctima.

4. Violencia económica: se considera violencia económica, a efectos de esta ley, toda 
limitación, privación no justificada legalmente o discriminación en la disposición de sus 
bienes, recursos patrimoniales o derechos económicos, comprendidos en el ámbito de 
convivencia de la pareja o en los casos de ruptura de la relación.

5. Mutilación genital femenina u otras prácticas tradicionales y/o culturales nocivas o 
perjudiciales para las mujeres y niñas.

6. Tráfico de mujeres y niñas: se entiende esta como la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de mujeres, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otros formas de coacción, con finalidades de explotación sexual, así como la 
imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas y el 
abuso sexual o cualquier acto que impide a las mujeres ejercer libremente su sexualidad, 
con independencia de que el agresor tenga relación conyugal, de pareja, afectiva o de 
parentesco con la víctima o no.

7. Matrimonios forzosos: obligar a una mujer o niña a contraer matrimonio, incluyendo el 
engaño para llevarla a territorios donde obligarla a contraerlo.

8. Aborto y esterilización forzosa: la práctica de un aborto sin su consentimiento libre, 
previo e informado, y de la esterilización o intervención quirúrgica que tenga por objeto o por 
resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de manera natural, sin su 
consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del procedimiento.

Artículo 4.  Ámbito de aplicación.
1. Las medidas previstas en esta ley serán aplicables a todas las víctimas de actos de 

violencia sobre la mujer que tengan lugar en el territorio de la Comunitat Valenciana, sin 
perjuicio de lo establecido por la legislación en materia de extranjería y de la exigencia de 
determinados requisitos establecidos normativamente para las diferentes prestaciones o 
servicios.

2. En el supuesto de la indemnización prevista en los artículos 16, 16 bis y 16 ter de esta 
ley, se ampliará el ámbito de aplicación a los hechos delictivos por violencia sobre la mujer 
con causa de muerte, cometidos fuera de la Comunitat Valenciana, siempre que haya 
empadronamiento o residencia efectiva de las personas beneficiarias en algún municipio de 
la Comunitat Valenciana en la fecha que se produzca el acto delictivo con resultado de 
muerte.

Artículo 5.  Concepto de víctima de violencia sobre la mujer.
A los efectos de esta ley, se entenderá por víctima de violencia sobre la mujer: toda 

mujer o niña que sea objeto de las conductas descritas en los artículos precedentes, así 
como los hijos e hijas menores y/o personas sujetas a tutela o acogimiento de las mismas 
que sufran cualquier perjuicio como consecuencia de la agresión a aquellas.

Artículo 6.  Concepto de agresor.
A efectos de esta ley, se entenderá por agresor:
1. El hombre causante de cualquiera de los actos contrarios a esta ley referidos en el 

presente título.
2. Cualquier persona causante de las manifestaciones de violencia sobre la mujer 

contenidas en el artículo 3, apartados 5, 6 7 y 8, de la presente ley

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 71  Ley integral contra la violencia sobre la mujer en la Comunitat Valenciana

– 1143 –



Artículo 7.  Principios rectores de la ley.
Los principios generales que orientan el contenido de la presente ley son:
1. Equilibrio territorial. Se procurará que los recursos previstos en esta ley se 

desplieguen de forma universal y equilibrada por todo el territorio de la Comunitat 
Valenciana, facilitando el acceso a los mismos y la prestación de sus servicios de forma 
igualitaria para todas las víctimas de violencia sobre la mujer, especialmente las que vivan 
en el ámbito rural.

2. Inmediatez. La administración de la Generalitat prestará sus servicios con rapidez y 
sin demoras, especialmente los de carácter urgente y de emergencia.

3. Personalización. Se realizará un diagnóstico individualizado de cada una de las 
situaciones de violencia, teniendo en cuenta la situación específica de cada caso.

4. Especialización. Se prestará especial atención a la formación de los agentes sociales 
implicados en la problemática de violencia. La Generalitat garantizará la formación de éstos 
a través de su oferta de formación continua y especializada.

5. Cooperación y coordinación. Todos los centros y servicios dependientes de la 
Generalitat actuarán de forma coordinada bajo la supervisión del departamento competente 
en materia de violencia de género. La coordinación se hará extensible a otras 
Administraciones, mediante el establecimiento, en su caso, de protocolos, acuerdos y 
convenios, evitando la victimización secundaria.

6. Sensibilización de la ciudadanía en general, fomentando una respuesta activa y 
solidaria ante la violencia de género y sus víctimas.

7. Transversalidad. Como actuación prioritaria e imprescindible en el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas y planes de la administración de la Generalitat.

8. Suficiencia financiera. La Generalitat contará con los recursos financieros suficientes 
para el cumplimiento de los objetivos de la ley.

TÍTULO I
Derechos de las víctimas de la violencia

CAPÍTULO ÚNICO
Derechos básicos

Artículo 8.  Garantía de los derechos de las víctimas de violencia sobre la mujer.
1. En el ámbito de sus competencias, las administraciones públicas de la Comunitat 

Valenciana garantizarán a las víctimas de violencia sobre la mujer la efectividad de los 
derechos que se recogen en el presente título.

2. La presente ley será de aplicación a todas las mujeres que hayan sido víctimas de la 
violencia regulada en esta ley, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, con 
independencia de su nacionalidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la ley.

Las mujeres inmigrantes que se encuentren en situación irregular dispondrán de los 
derechos recogidos en el capítulo I del título I de esta ley y se estará a lo dispuesto en la 
normativa en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.

3. Las mujeres con discapacidad tendrán derecho a la información administrativa y 
judicial en igualdad de condiciones que el resto de víctimas de violencia sobre la mujer. La 
Generalitat garantizará dicho derecho recogido en la legislación autonómica vigente, 
mediante la erradicación de todas aquellas barreras que dificulten el acceso a la información 
y a los recursos de atención integral.

4. Al efecto de hacer efectivo este derecho, la Generalitat desarrollará protocolos de 
atención y prevención específicos.

Artículo 9.  Acreditación de la violencia sobre la mujer.
Serán medios de prueba para la acreditación y la prestación de las coberturas 

garantizadas en esta ley los siguientes:
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1. Cualquier resolución judicial que reconozca, aunque solo sea de forma indiciaria o 
incidental, la existencia de un acto de violencia sobre la mujer previsto en esta ley.

2. El informe del Ministerio Fiscal cuando del contenido se desprenda que hay indicios 
que la demandante es víctima de esta violencia o la acreditación de presentación de un 
atestado policial.

3. El certificado acreditativo de atención especializada por un organismo público 
competente en materia de violencia sobre la mujer.

Artículo 10.  Derecho a la información.
Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana facilitarán en todo momento a 

las víctimas de violencia sobre la mujer, información sobre los recursos y servicios existentes 
que puedan necesitar para asegurar su protección, apoyo y recuperación.

Artículo 11.  Derecho a la protección efectiva.
1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana garantizarán protección 

integral e inmediata a las víctimas que se hallen en situación de riesgo, mediante la 
activación de todos los recursos disponibles.

2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.

Artículo 12.  Derecho a la atención integral y especializada.
1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana garantizarán a las víctimas 

de este tipo de violencia los servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y 
recuperación integral.

2. Las víctimas de violencia sobre la mujer tendrán derecho a recuperar su integridad, 
autonomía y desarrollo personal y para ello a ser atendidas por la red de asistencia social 
que se establece en el título III de esta ley.

3. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.

Artículo 13.  Derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Las víctimas de violencia sobre la mujer tendrán derecho a recibir información y 

asistencia jurídica gratuita en los términos que se desarrollan en el capítulo VI del título II de 
la presente ley.

Artículo 14.  Derecho a la asistencia sanitaria.
1. Las víctimas de violencia sobre la mujer tendrán derecho a la asistencia sanitaria 

coordinada con los restantes operadores que intervengan en el proceso de atención a las 
víctimas.

2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.

Artículo 15.  Derecho a la intimidad y privacidad.
1. En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal, se garantizará a las víctimas de violencia sobre la mujer la 
confidencialidad de los datos de carácter personal que puedan provocar su identificación y 
localización y, en especial, con respecto al agresor y su entorno.

2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.

Artículo 16.  Derecho a indemnización por causa de muerte:.
1. Tendrán derecho a la percepción de una cuantía económica de pago único, en las 

condiciones y requisitos que se establezca reglamentariamente, en caso de que la víctima 
mortal como consecuencia de la violencia sobre la mujer, en orden sucesivo y excluyente:
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a) Cuando la víctima mortal sea la mujer víctima de violencia de género:
i) Las personas descendientes en primer grado en línea recta de la mujer víctima. En 

defecto de estas, las personas ascendentes en primer grado en línea recta de la mujer 
víctima. En defecto de estas, las personas en segundo grado en línea colateral de la mujer 
víctima.

ii) Asimismo, tiene derecho la pareja siempre que esta no haya sido la causante de la 
muerte ni exista ningún resolución judicial que reconozca la existencia de actos violentos en 
los términos previstos en el artículo 9.1 de esta ley. Esta indemnización es incompatible con 
otras indemnizaciones por la misma causa.

b) Cuando la víctima mortal sea descendiente en primer grado en línea recta de la mujer 
víctima de violencia contra las mujeres:

i) Será ella y la otra persona progenitora, en su caso, y siempre que no fuera causante 
de la muerte, quien tendrá derecho a percibirla. En defecto de estas, por causas 
sobrevenidas, el derecho a percibirla será del resto de descendientes en primer grado en 
línea recta de la mujer víctima de violencia sobre las mujeres. En defecto de estas, las 
personas ascendentes en primer grado en línea recta de la mujer víctima de violencia contra 
las mujeres. Si la víctima mortal tuviera descendencia, el derecho a percibirla es de las 
personas descendientes en primer grado en línea recta de la víctima mortal.

ii) En este último caso también tendrá derecho la pareja, en caso de que no tenga 
denuncia por violencia de género. Esta indemnización será incompatible con otras 
indemnizaciones por la misma causa.

c) Cuando la víctima mortal sea familiar ascendente en primer grado en línea recta o 
familiar en segundo grado colateral de la mujer víctima de violencia de género: la pareja y las 
personas descendientes en primer grado en línea recta de la víctima mortal. En el defecto de 
estas personas, serán beneficiarias las personas ascendentes en primer grado en línea recta 
de la víctima mortal. En defecto de estas, lo serán las personas familiares en segundo grado 
colateral de la víctima mortal.

d) En todos los supuestos anteriores, se entiende por descendientes en primer grado en 
línea recta las hijas y los hijos, independientemente de la naturaleza de la filiación, las 
personas tuteladas o las personas menores de edad que se encuentren en acogida 
permanente.

e) En todos los supuestos anteriores se entiende por pareja la persona cónyuge no 
separada legalmente o la persona que mantenga una relación análoga a la conyugal con 
convivencia durante por lo menos los dos años anteriores a la muerte que no tenga ningún 
denuncia por violencia de género. El requisito temporal no será exigible cuando exista 
descendencia común.

Artículo 16 bis.  Derecho a indemnización por causa de gran invalidez o de incapacidad 
permanente absoluta.

1. Las víctimas de violencia de género: mujeres, sus hijas e hijos o persona tutelada o en 
acogida permanente, así como personas ascendentes en primer grado en línea recta, pareja, 
en los términos del artículo 16.1 c, o personas en segundo grado de línea colateral de la 
mujer víctima que como consecuencia de la violencia de género sufran daños personales 
que provoquen una gran invalidez o una incapacidad permanente absoluta tendrán derecho 
a la percepción de una cuantía económica de pago único, en las condiciones y los requisitos 
que se establezca reglamentariamente.

Artículo 16 ter.  Derecho a indemnización por causa de muerte, gran invalidez, o 
incapacidad permanente absoluta como consecuencia de la defensa de una víctima de 
violencia de género.

1. Los familiares de la persona que en defensa de una víctima de violencia de género 
resulte muerta tendrá derecho a la indemnización regulada en el artículo 16 en la misma 
prelación, términos y condiciones.

2. La persona que como consecuencia de salir en defensa de una mujer víctima de 
violencia de género sufra una gran invalidez o incapacidad permanente absoluta tendrá 
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derecho a la indemnización regulada en el artículo 16 bis en la misma prelación, términos y 
condiciones.

Artículo 17.  Derecho de acceso a una vivienda.
1. La Generalitat garantizará a las víctimas de violencia ejercida por parte de los que 

sean o hayan sido sus cónyuges o de los que estén o hayan estado ligados a ellas por 
relaciones semejantes de afectividad, incluso sin convivencia, el acceso a la vivienda y al 
régimen de ayudas económicas, para ello, en los casos y en los términos en que se 
dispongan en el artículo 57 de esta ley, y en las normas de desarrollo reglamentario que se 
establezcan.

2. Las situaciones de violencia que den lugar al reconocimiento de este derecho se 
identificarán por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.

Artículo 18.  Derechos laborales.
1. La Generalitat garantizará a las víctimas de violencia sobre la mujer la formación y 

ayuda para facilitar su inserción laboral, fomentando acuerdos y convenios con los agentes 
sociales.

2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.

Artículo 19.  Derechos de las empleadas públicas de la Administración de la Generalitat.
1. Todas las empleadas públicas de la Administración de la Generalitat podrán 

beneficiarse con prioridad de medidas de traslado, baja o adaptación de su jornada laboral 
en los términos que prevé la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y 
gestión de la función pública valenciana, en el ordenamiento jurídico y la legislación vigente y 
en los planes de igualdad de todas las administraciones públicas.

2. Serán título habilitante para el acceso a estos derechos los medios establecidos en el 
artículo 9 de la presente ley.

Artículo 20.  Derechos de los hijos e hijas de las víctimas.
1. Los hijos e hijas, acogidos y tutelados menores de edad de las víctimas de la violencia 

recogida en esta ley, tendrán derecho a ser acogidos junto con su madre en los centros 
residenciales correspondientes, a la escolarización inmediata en caso de cambio de 
domicilio de la madre por causa de esta violencia, y a tratamiento psicológico rehabilitador si, 
en su caso, procediere.

2. La administración pública de la Comunitat Valenciana incluirá la violencia contemplada 
en esta ley, como factor de valoración para la regulación de ayudas que se destinen a 
familias con escasos recursos económicos, dirigidas a compensar las carencias y 
desventajas que impidan o dificulten el acceso y la permanencia de los y las menores en el 
sistema educativo.

3. Asimismo, dicho criterio se tendrá en cuenta para el acceso preferente de los hijos e 
hijas en la adjudicación de plazas ofertadas en los centros de atención socioeducativa para 
menores de tres años.

4. Será título habilitante para el acceso a estos derechos los medios establecidos en el 
artículo 9 de la presente ley.
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TÍTULO II
Medidas de la generalitat para hacer frente a la violencia sobre la mujer

CAPÍTULO I
De la prevención de la violencia sobre la mujer

Artículo 21.  Prevención de la violencia sobre la mujer.
Por prevención de la violencia sobre la mujer se entenderá, en esta ley, el conjunto de 

actividades o medidas que pueden adoptarse en todas las esferas de ámbito social con el fin 
de evitarla.

Sección primera. Medidas de prevención en el ámbito educativo

Artículo 22.  Coeducación.
1. La Generalitat, a través de los departamentos competentes en materia de educación e 

igualdad, desarrollará las medidas necesarias para eliminar prejuicios y prácticas basadas 
en la desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas.

2. La Generalitat, a través de la convivencia escolar en centros educativos de la 
Comunitat Valenciana, impulsará la elaboración de estudios e investigaciones que permitan 
conocer la realidad de este fenómeno en el ámbito escolar y propondrá medidas para 
prevenir las conductas violentas entre niños y niñas desde edades tempranas.

3. Así mismo, se impulsarán medidas tendentes a mejorar las habilidades educativas de 
padres y madres a fin de que formen a sus hijos e hijas en el respeto a los derechos de los 
demás.

Artículo 23.  Currículos educativos.
1. La Generalitat garantizará que en los programas de enseñanza que se impartan en los 

centros educativos de la Comunitat Valenciana no se incluyan contenidos discriminatorios 
contra las mujeres por razón de su sexo, ni que justifiquen, resulten permisivos o inciten a la 
violencia sobre la mujer.

2. Fomentará en dichos contenidos la igualdad de sexos, educando en valores, 
destacando el respeto a la dignidad de la persona y en la necesidad de erradicar la violencia 
sobre la mujer.

3. La Generalitat revisará y adaptará el contenido de los libros de texto y demás material 
educativo a las prescripciones de esta ley y supervisará, a través de la inspección de la 
administración educativa, que se ajusten a los principios de la educación en igualdad.

Artículo 24.  Consejo Escolar Valenciano.
1. El Consejo Escolar Valenciano, como órgano consultivo supremo y de participación 

social en la programación general de la enseñanza de la Comunitat Valenciana, supervisará 
las materias que conformen los programas de enseñanza y emitirá dictamen en aquellos 
casos en que se susciten dudas en cuanto a su contenido.

2. Con ese fin, el Consejo Escolar Valenciano deberá incluir entre sus miembros, al 
menos, a una persona experta en materia de violencia sobre la mujer e igualdad, en 
representación de la Generalitat.

3. Así mismo, incorporará a su informe anual las medidas educativas que sugiere que se 
adopten para fomentar la igualdad y erradicar la violencia sobre las mujeres.

Artículo 25.  Escolarización.
Sin perjuicio de las ayudas en el ámbito educativo recogidas en el artículo 41 de la 

presente ley, la Generalitat asegurará la escolarización inmediata en centros de educación 
sustentados con fondos públicos de los hijos e hijas, acogidos y/o tutelados menores de 
edad de las mujeres que se vean afectadas por cambios de domicilio, que obedezcan a 
motivos de seguridad en situaciones de violencia sobre la mujer.
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De igual modo, en dichos casos, y aún cuando ya no se encuentren cursando estudios 
obligatorios, se facilitará el traslado de matrícula o se les asignará instituto o centro 
universitario próximo al nuevo domicilio de residencia.

Artículo 26.  Enseñanza universitaria.
La Generalitat y las universidades de la Comunitat Valenciana, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, fomentarán los estudios universitarios y superiores en general, en 
materia de igualdad de género y de lucha contra la violencia contra las mujeres.

Sección segunda. Medidas de prevención de conductas violentas

Artículo 27.  Programa de reeducación a hombres con problemas de control de violencia 
sobre la mujer.

La Generalitat favorecerá, de forma coordinada y participativa con la administración 
competente, la ejecución de programas de reeducación de hombres con problemas de 
conductas violentas hacia la mujer, en el seno de las relaciones de afectividad en el ámbito 
de aplicación de esta ley, conforme a lo establecido en los artículos 83 y 88 del Código 
Penal, al objeto de dotarles de habilidades personales que posibiliten la resolución de 
conflictos por vías no violentas.

Sección tercera. Medidas de prevención en el ámbito laboral

Artículo 28.  Acuerdos, convenios y negociación colectiva.
1. La Generalitat promoverá el establecimiento de acuerdos y convenios con empresas, 

asociaciones empresariales y organizaciones sindicales, así como con las administraciones 
locales e instituciones públicas, entre cuyos fines se contemple la contratación preferente o 
la inclusión en los programas de inserción laboral que elaboren, de las mujeres víctimas de 
violencia.

2. La Generalitat fomentará la inclusión en la negociación colectiva entre empresas y 
trabajadores y trabajadoras y en los planes de igualdad de las empresas, medidas dirigidas a 
prevenir y eliminar cualquier tipo de acoso sexual hacia la mujer, acoso por razón del sexo y 
de violencia de género.

Artículo 29.  Pacto social de prevención de violencia sobre la mujer.
Las organizaciones empresariales y sindicales de la Comunitat Valenciana promoverán 

el diseño y aplicación de medidas de prevención contra la violencia sobre la mujer.

Artículo 30.  Acoso sexual hacia la mujer y acoso por razón del sexo.
1. La Generalitat, en el ámbito de las relaciones laborales y dentro del marco de sus 

competencias, favorecerá y velará por el respeto de la igualdad entre géneros, y la no 
tolerancia de conductas de discriminación o acoso por razón de sexo y de acoso sexual 
hacia la mujer en la administración pública y en las empresas y centros de trabajo.

A dichos efectos, impulsará y promoverá el establecimiento en ellas de medios y códigos 
de buenas prácticas, protocolos y procedimientos para la prevención, detección y tratamiento 
de aquellos casos de acoso por razón de sexo o acoso sexual hacia la mujer.

2. En este sentido y sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de 
esta ley, constituye acoso sexual hacia la mujer cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad 
de la mujer, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

3. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función de 
la pertenencia al sexo femenino, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y 
crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación 
de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará 
también acto de discriminación por razón de sexo.
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CAPÍTULO II
Medidas de sensibilización

Artículo 31.  Actuaciones de información sensibilización social.
1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, llevarán a cabo periódicamente actuaciones de información y 
estrategias de sensibilización dirigidas a la sociedad, con la finalidad de prevenir y eliminar la 
violencia sobre la mujer.

La Generalitat impulsará programas de prevención de la violencia y de promoción de 
nuevos modelos de masculinidad igualitaria, mediante el cuestionamiento de los roles de 
género estereotipados y machistas y que contribuirán al manejo sano de las emociones y 
creación de relaciones igualitarias.

2. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana llevarán a cabo cuantas 
medidas de sensibilización e información consideren pertinentes, tanto a nivel publicitario 
como en los medios de comunicación, dirigidas a fomentar la igualdad entre los sexos, 
eliminar actitudes y estereotipos sexistas, conseguir el rechazo social de la violencia sobre la 
mujer y dar a conocer los recursos y servicios de asistencia disponibles para la atención 
integral de las víctimas.

3. La Generalitat desarrollará periódicamente campañas publicitarias de sensibilización y 
concienciación del problema que supone la violencia de género, así como la necesidad de su 
erradicación, con especial atención a la sensibilización y formación a la juventud y a aquellas 
mujeres que, por sus circunstancias socioculturales, puedan resultar más vulnerables.

4. La Generalitat podrá utilizar todos los medios de comunicación a su alcance, teniendo 
en cuenta la especial dificultad para determinados colectivos de mujeres de acceder a la 
información. Para ello realizará las campañas en formato comprensible y utilizando medios 
publicitarios o de comunicación accesibles para aquellas personas que presenten alguna 
discapacidad que impida o dificulte su acceso a la información, utilizando la lengua de 
signos, el braille, o cualquier otro sistema análogo de comunicación.

5. Asimismo, fomentará el uso de las nuevas tecnologías cuando permiten un acceso 
rápido y sencillo a la información que en esta materia la Generalitat ponga a la disposición 
de la ciudadanía.

Artículo 32.  Otras actuaciones de la administración: apoyo a asociaciones, fundaciones y 
otras instituciones.

1. La Generalitat establecerá mecanismos de apoyo y promoción a las asociaciones, 
fundaciones y otras instituciones dedicadas a la prevención de la violencia sobre la mujer y 
al amparo y asistencia de las víctimas.

2. La Generalitat favorecerá aquellas manifestaciones culturales y artísticas que 
contribuyan a sensibilizar a la sociedad de la Comunitat Valenciana en la problemática de la 
violencia sobre la mujer.

Artículo 33.  Actuación sobre la publicidad.
Las campañas publicitarias institucionales de sensibilización sobre el problema de la 

violencia sobre la mujer que se lleven a cabo, respetarán en todo caso lo establecido en la 
presente ley.

De conformidad con la legislación estatal sobre violencia sobre la mujer, cuando una 
publicidad proporcione una imagen de la mujer vejatoria o discriminatoria, podrá ser 
considerada ilícita, y la Generalitat, a través del órgano competente, solicitará del anunciante 
su cese o rectificación.

La Generalitat no contribuirá al sostenimiento económico mediante ninguna forma de 
colaboración de aquellos medios de comunicación que incluyen publicidad sobre la 
prostitución.
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Artículo 34.  Actuación sobre los medios de comunicación.
1. La Generalitat pondrá en marcha cuantas actuaciones o iniciativas contribuyan a 

lograr que los medios de comunicación traten las informaciones sobre violencia contra las 
mujeres con la corrección debida, mostrando un claro rechazo y contribuyendo a paliar o 
resolver el problema.

2. Entre ellas, promoverá el uso de la guía de estilo periodístico que proporcione las 
claves para el tratamiento informativo adecuado de las situaciones relacionadas con la 
violencia que sufren las mujeres.

3. La Generalitat velará por que los medios de comunicación de titularidad pública o 
financiados por la Generalitat, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, adapten sus 
contenidos a los dictados de esta ley.

4. Cuando se den a conocer noticias relativas a la violencia sobre la mujer, la Generalitat 
promoverá que se agregue información sobre los distintos recursos de prevención, 
asistencia y protección existentes en la Comunitat Valenciana y que guarden relación con el 
hecho difundido.

5. La Generalitat valorará, en la contratación de campañas publicitarias de cualquier 
índole, a aquellos medios que colaboren en este fin, incluyendo en los pliegos de los 
concursos que se tramiten, cláusulas que así lo garanticen.

6. El Observatorio de Publicidad No Sexista de la Comunitat Valenciana velará para que 
en los medios de comunicación social no se difundan programas o publicidad contrarios a los 
derechos de las mujeres y, en particular, se atenderá a que no contengan elementos 
discriminatorios, sexistas, pornográficos o de violencia. Igual vigilancia se extenderá a 
videojuegos y/o los sistemas informáticos de uso general o cualquier otro derivado de la 
aplicación de nuevas tecnologías.

Artículo 35.  Actuación en el ámbito laboral.
La Generalitat impulsará programas de sensibilización que eviten que la violencia sobre 

la mujer y la desigualdad entre géneros incidan negativamente en las trabajadoras, sus 
condiciones laborales, de acceso, promoción, formación o retribución.

A dichos efectos, se llevarán a cabo líneas de colaboración con organizaciones 
empresariales, sindicales, asociaciones de víctimas y otros agentes sociales, para el diseño 
y aplicación de medidas de prevención en el marco laboral, potenciando su inclusión en la 
negociación colectiva.

CAPÍTULO III
Investigación

Artículo 36.  Investigación en materia de violencia sobre la mujer.
1. La Generalitat promoverá la elaboración de estudios e investigaciones que permitan 

conocer la realidad actual de este fenómeno, los factores socioculturales que lo sustentan, 
así como sus consecuencias y analicen qué estrategias resultan idóneas tanto para su 
prevención y erradicación como para mejorar la atención integral a la víctima, permitiendo la 
detección y conocimiento de nuevas situaciones y necesidades.

A tal efecto se impulsarán desde la Generalitat acuerdos de colaboración con las 
Universidades de la Comunitat Valenciana, asociaciones, organizaciones empresariales y 
sindicales, entidades locales, Federación Valenciana de Municipios y Provincias u otros 
organismos, a quienes podrá dotar de los medios necesarios para ello.

2. La Generalitat hará públicos y difundirá los resultados de los estudios e 
investigaciones que se realicen en materia de violencia sobre la mujer y promocionará su 
difusión posterior a la sociedad en general, y en particular a aquellos colectivos con mayor 
dificultad de acceso a la información y a profesionales e instituciones tanto públicas como 
privadas que estén relacionadas con esta materia desde cualquier ámbito de la sociedad.

3. La Generalitat instaurará mecanismos para el reconocimiento de la excelencia 
investigadora en estos temas.
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CAPÍTULO IV
Formación y especialización de las y los agentes implicados

Artículo 37.  Formación en materia de violencia sobre la mujer.
1. La Generalitat impulsara la formación continua y especializada en violencia sobre la 

mujer del personal al servicio de la administración, en especial de quienes trabajen o 
colaboren en la atención y erradicación de este fenómeno, prestando especial importancia a 
las profesiones del ámbito judicial, educativo, sociosanitario y policial.

2. La Generalitat promoverá acuerdos con las correspondientes administraciones 
públicas, colegios profesionales, organizaciones sindicales y empresariales y, en especial, 
fomentará la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del 
Estado, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior, para asegurar una formación 
específica en violencia ejercida sobre las mujeres a jueces y juezas, magistrados y 
magistradas, así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

3. La Consellería competente en materia de educación, a través del conjunto de medidas 
del Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia (Plan PREVI) y del 
Plan de Formación Permanente del Profesorado de la Comunitat Valenciana, incluirá las 
acciones formativas específicas sobre violencia sobre la mujer, con el fin de mejorar la 
prevención e impulsar la detección precoz de estos casos de violencia. En las acciones 
formativas específicas también participarán el profesorado de trabajo social, psicología y 
pedagogía que se encuentren desempeñando sus funciones en los centros educativos.

4. Asimismo, el personal sanitario de las áreas de atención primaria, atención 
especializada y servicios de urgencias que, en el desempeño de su trabajo, puedan tener 
contacto con posibles víctimas de este tipo de violencia en los centros sanitarios, públicos o 
privados, y de servicios sociales, recibirán formación en la materia, enfocada a la 
sensibilización y reconocimiento de tales situaciones, con el fin de mejorar la prevención e 
impulsar el diagnóstico precoz de estos casos de violencia.

5. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias elaborará planes 
formativos para los cuerpos de policía Local, que contendrán un itinerario monográfico 
específico enfocado a la adecuación especializada de los policías locales de la Comunitat 
Valenciana.

CAPÍTULO V
Detección y atención a las víctimas de la violencia sobre la mujer

Artículo 38.  Intervención, coordinación y comunicación.
Aquellos que, por el ejercicio de su profesión cargo u oficio, estén en contacto con las 

víctimas de violencia sobre la mujer, deberán intervenir de acuerdo con los protocolos que en 
sus respectivos ámbitos profesionales se establezcan y, en su caso, comunicar los hechos a 
las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la fiscalía o a la autoridad judicial cuando sospechen 
que puedan constituir falta o delito.

Artículo 39.  Intervención administrativa en materia de menores.
Cuando una mujer con menores a su cargo denuncie una situación de violencia o sea 

ésta detectada por los Servicios Sociales competentes, sanitarios o educativos, la 
administración pública de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de protección de la infancia y adolescencia, intervendrá para 
realizar un seguimiento de la situación de los o las menores y, en su caso, podrá adoptar 
alguna de las siguientes medidas:

1. Apreciar la situación de riesgo, iniciando los equipos municipales de servicios sociales 
las actuaciones oportunas para su comprobación, evaluación y, en su caso, intervención, 
estableciendo el oportuno plan de intervención familiar.

2. Analizar y, en su caso, declarar la posible situación de desamparo en los supuestos en 
los que pueda existir un peligro para la integridad física o psíquica de los o las menores.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 71  Ley integral contra la violencia sobre la mujer en la Comunitat Valenciana

– 1152 –



Artículo 40.  Situaciones de violencia sobre la mujer en las aulas.
1. El personal docente que detecte en los centros escolares cualquier actuación 

discriminatoria o conducta vejatoria por razón del sexo, o tengan conocimiento de este tipo 
de situaciones en el entorno familiar o relacional del alumnado, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento de la dirección o responsable del centro quien, también sin 
dilación, lo comunicará al departamento competente en materia de educación, sin perjuicio 
de que, en aquellos casos que presenten indicios de delito o falta, den asimismo cuenta 
inmediata al órgano competente, de acuerdo con los protocolos de actuación que a tal efecto 
se establezcan.

El departamento competente en materia de educación, a través de estos protocolos, 
adoptará cuantas medidas sean pertinentes para la protección y asistencia de los y las 
menores, entre ellas, formular denuncia ante los órganos judiciales o la fiscalía cuando 
proceda.

2. La inspección educativa dependiente del departamento de la Generalitat con 
competencias en educación, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones o 
autoridades, supervisará en este ámbito el cumplimiento de la ley.

Artículo 41.  Otras ayudas en el ámbito de la educación.
1. Las situaciones de violencia sobre la mujer constituirán un elemento de valoración en 

el baremo para la concesión de ayudas destinadas a familias con pocos recursos 
económicos que faciliten el acceso y permanencia de los y las menores en el sistema 
educativo, así como para la concesión de plazas en escuelas infantiles sostenidas con 
fondos públicos.

2. La consellería competente en materia de educación dará prioridad a la inclusión de 
personas víctimas de violencia sobre las mujeres en la implantación y la ejecución de los 
planes educativos con carácter generalista o especializado.

Artículo 42.  Detección y asistencia.
1. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Consellería competente en materia de 

sanidad garantizará a las mujeres víctimas de cualquier manifestación de violencia 
contemplada en la presente ley el derecho a una atención y asistencia sanitaria 
especializada y gratuita, hasta el total restablecimiento de su salud, tanto física como 
psíquica.

La atención sanitaria, tanto en caso de daños físicos como psíquicos, será extensible 
también a sus descendientes menores de edad y a las personas tuteladas o acogidas por la 
víctima.

Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de los terceros al pago del importe de las 
prestaciones realizadas conforme a la Ley 6/2008, de 2 de junio, de la Generalitat, de 
Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Público de la Comunitat Valenciana, y demás 
normativa que resulte de aplicación.

2. Compete a los y las profesionales, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
comunicar a la autoridad correspondiente aquellos casos de violencia recogidos en el 
artículo 3 de esta ley.

La Generalitat fomentará acuerdos de colaboración para seguir los mismos protocolos de 
actuación en aquellos casos en que se atiendan a víctimas de violencia contra la mujer.

3. Para dispensar un trato acorde con la especial sensibilidad que merece la víctima de 
este tipo de agresiones, se preservará su intimidad y privacidad, facilitando a la misma, 
siempre que sea posible, su estancia en dependencias aisladas o su ingreso en habitación 
hospitalaria individual así como la atención y asistencia por parte de personal femenino, si 
así lo solicitara.

Artículo 43.  Protocolo común de actuación sanitaria ante la violencia sobre la mujer.
1. La Generalitat articulará medidas específicas para la prevención, detección precoz y 

atención en caso de violencia sobre la mujer, incluyendo aquellas medidas para el posterior 
seguimiento y evaluación de sus consecuencias en la salud de las víctimas. Para ello, se 
seguirá en todos los centros sanitarios el protocolo para la atención sanitaria de la violencia 
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de género (PDA), de la consellería competente en materia de sanidad, así como otros 
programas o protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de esta ley.

2. Dichos protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir, harán referencia 
expresa a las relaciones con la administración de justicia en aquellos casos en que exista 
constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por estas 
agresiones o abusos.

3. Estas disposiciones afectarán a todos los centros sanitarios autorizados de la 
Comunitat Valenciana.

Artículo 44.  Ayudas y subvenciones en el ámbito laboral.
La Generalitat establecerá subvenciones y ayudas directas, en las condiciones y forma 

que reglamentariamente se determine, a las empresas que contraten a víctimas de violencia 
ejercida por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, a 
proyectos empresariales así como empresas que se constituyan por éstas, siempre que 
radiquen en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTULO VI
Medidas en el ámbito jurídico

Sección primera. Garantías de protección y seguridad

Artículo 45.  La seguridad en la tramitación de los procedimientos judiciales.
1. La Generalitat velará para que los edificios judiciales, y en mayor medida aquellos que 

alberguen órganos especializados en violencia sobre la mujer, cuenten con instalaciones que 
permitan evitar en todo caso el contacto visual entre víctima y agresor o entre éstos y el 
público en general, a fin de proporcionar seguridad a la víctima y evitar presiones o 
coacciones tanto sobre la misma como sobre sus familiares.

2. A estos fines, se fomentará el uso de la videoconferencia en las declaraciones y en 
todas aquellas actuaciones judiciales en las que las leyes procesales lo permitan. Para ello, 
se propiciarán cuantos acuerdos resulten convenientes.

3. Asimismo, sin perjuicio de la utilización de cualquier otra medida que se pueda aplicar, 
se proporcionará seguridad a las víctimas que se encuentren en una situación especial de 
riesgo, mediante la utilización de sistemas específicos de protección, basados en medios 
tecnológicos que permitan su localización y comunicación inmediata con los servicios de 
urgencia o asistencia especializada.

Artículo 46.  Información a la víctima.
Además del asesoramiento jurídico y derecho a recibir toda la información respecto a los 

recursos sociales a los que la mujer pueda acudir por su condición de víctima, la 
administración de la Generalitat le procurará, con los límites que establezcan las leyes 
procesales, información sobre el estado procesal del agresor y, en especial, sobre la 
vigencia de las medidas que se pudieran haber adoptado en la orden de protección, así 
como su inminente excarcelación en colaboración con la Delegación de Gobierno en la 
Comunitat Valenciana.

Para ello, la Generalitat, a través de las oficinas de atención a las víctimas del delito, 
podrá solicitar la colaboración de los órganos judiciales.

Sección segunda. Garantías de acceso a la justicia

Artículo 47.  Territorialización y especialización de los juzgados de violencia sobre la mujer y 
otros servicios de la administración de justicia.

1. Con el fin de alcanzar una justicia especializada, la Generalitat instará la creación de 
juzgados de violencia sobre la mujer territorializados así como de otros órganos judiciales y 
secciones de la fiscalía especializados en la materia.
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2. La Generalitat, a través del departamento competente en materia de justicia, 
dispondrá que los institutos de medicina legal por medio de las unidades forenses de 
valoración integral procederán al análisis integral de los efectos que dichos delitos producen 
sobre las víctimas y sus hijos e hijas, así como al reconocimiento y evaluación de los 
agresores.

Artículo 48.  Asesoramiento y asistencia jurídica gratuita.
1. Las víctimas de violencia sobre las mujeres tendrán derecho a la asistencia jurídica 

gratuita especializada en los términos establecidos en la legislación vigente.
2. En los casos de las mujeres víctimas de violencia ejercida por parte de quienes sean o 

hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aún sin convivencia, la asistencia jurídica será inmediata, sin 
perjuicio de que, si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la misma, tengan que 
abonar los honorarios, según lo dispuesto en la legislación vigente en materia de asistencia 
jurídica gratuita. En estos casos, a la hora de computar los ingresos de la víctima no se 
tendrán en cuenta los de la unidad familiar sino únicamente los propios.

Este derecho será extensivo a los causahabientes de estas víctimas en el caso de que 
las mismas hubieran fallecido como consecuencia de esta violencia.

3. Asimismo, los servicios de orientación jurídica facilitarán la información y 
asesoramiento jurídico especializado a las víctimas desde las primeras diligencias policiales 
o judiciales hasta que finalice el procedimiento, incluida la correspondiente ejecutoria.

4. La Generalitat suscribirá convenios con los colegios de abogados de la Comunitat 
Valenciana al objeto de establecer servicios de orientación jurídica. Estos servicios, que se 
ubicarán en las sedes de todos los partidos judiciales, funcionarán en coordinación con las 
oficinas de atención a las víctimas del delito en todos los casos en los que exista una víctima 
de violencia por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o 
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, con 
objeto de facilitarle el acceso inmediato a un letrado del turno de oficio y el inicio del 
expediente para la solicitud del beneficio de justicia gratuita.

5. Igualmente, la Generalitat suscribirá convenios de colaboración con los colegios de 
abogados y procuradores de la Comunitat Valenciana para establecer un turno de oficio 
especializado en esta materia, que asista jurídicamente a las víctimas de este tipo de 
violencia.

CAPÍTULO VII
Medidas en el ámbito policial

Artículo 49.  Acuerdos de cooperación y colaboración con las corporaciones locales.
La Generalitat establecerá los acuerdos de cooperación y colaboración con las 

corporaciones locales destinados a abordar la violencia sobre la mujer en sus distintas fases: 
atención de emergencia, investigación, seguimiento y protección, en los que se establecerá 
de manera pormenorizada qué fases de ella serán las que se abordarán. Además, estos 
acuerdos podrán contemplar, tal y como permite el Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, la creación de órganos de cooperación entre la Generalitat y los entes locales 
firmantes con fines de coordinación y de seguimiento de su cumplimiento.

Artículo 50.  Planes locales de seguridad.
Por los servicios policiales se promoverá la aprobación de planes locales de seguridad o 

planes estratégicos para el tratamiento de la violencia sobre las mujeres.

Artículo 51.  Análisis y evaluación permanente.
El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias recabará de las diferentes 

corporaciones locales datos para el análisis y la evaluación permanente para el estudio e 
investigación en el ámbito de la Comunitat Valenciana, tanto del fenómeno de la violencia 
sobre la mujer como de fórmulas de mejora continua de los servicios policiales.
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Artículo 52.  Participación.
La Generalitat garantizará la representación de la policía local en los foros locales y 

autonómicos de carácter multidisciplinar que promuevan mecanismos de apoyo y promoción 
de la prevención de la violencia sobre la mujer.

Artículo 53.  Coordinación.
Tal y como se establece en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la 

Generalitat velara por el establecimiento de la adecuada coordinación en materia de 
violencia entre la policía local, autonómica y el departamento competente en materia de 
seguridad.

Artículo 53 bis.  
Al menos los cuerpos policiales de municipios de más de 20.000 habitantes dispondrán 

de un grupo especializado en materia de violencia de género y agresiones sexuales.

CAPÍTULO VIII
Garantías de atención psicosocial

Artículo 54.  Asistencia psicosocial.
La asistencia psicosocial a las víctimas será gratuita y su prestación se integrará en la 

asistencia y atención integral especializada, procurando la recuperación psicológica y social 
para alcanzar su autonomía, con el fin de evitar nuevas situaciones de riesgo de maltrato.

Artículo 55.  Fondo de emergencias.
1. Sin perjuicio de otras ayudas previstas para las víctimas de violencia sobre la mujer, la 

Generalitat deberá otorgar ayudas económicas inmediatas de pago único a estas mujeres 
para atender sus necesidades más urgentes en casos de emergencia.

2. La cuantía de estas ayudas, la calificación de la situación de emergencia, los 
requisitos para su concesión, su acreditación y pago, así como la creación, la dotación y la 
gestión de un fondo económico de emergencias para las mujeres víctimas de esta violencia, 
se deberá determinar reglamentariamente y deberán ser satisfechas con cargo a los 
presupuestos de la Generalitat.

3. Para la percepción de las ayudas recogidas en este artículo, habrá que acreditar la 
situación de violencia conforme al artículo 9 de esta ley.

Artículo 55 bis.  
Las personas detalladas en el artículo 16 y 16 ter como posibles beneficiarias de la 

indemnización a causa de muerte podrán solicitar una ayuda para sufragar los gastos 
derivados de traslado o repatriación, inhumación o incineración de las mujeres y sus hijos 
que mueran a consecuencia de la violencia de género o de la persona que, en defensa de 
una víctima de violencia de género, resulte muerta.

Artículo 56.  Acompañamiento a la víctima.
La Generalitat, a través de profesionales de la red de asistencia social integral, procurará 

los acompañamientos a la víctima de la violencia sobre la mujer en situación de especial 
vulnerabilidad que lo solicite en el procedimiento judicial, en los reconocimientos médicos, 
así como en todos los trámites que se realicen ante las autoridades policiales o judiciales.

Artículo 57.  Acceso a la vivienda.
1. Las mujeres que sean víctimas de la violencia establecida en el artículo 17 de esta ley 

y que carezcan de vivienda gozarán de derecho de acceso preferente a una vivienda de 
promoción pública o cualquier otra vivienda que posibilite las condiciones de acceso en la 
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modalidad de compra o arrendamiento, o cesión por cualquier título en los términos que se 
establezca reglamentariamente.

2. La Generalitat contemplará estas situaciones de violencia en los baremos de las 
ayudas económicas para la adquisición o alquiler de vivienda.

3. Las mujeres mayores de 65 años o con discapacidad que se encuentren en la 
situación descrita en el apartado 1 de este artículo, tendrán derecho preferente de acceso a 
plazas gratuitas en residencias públicas o concertadas.

CAPÍTULO IX
De la personación

Artículo 58.  Personación de la Generalitat.
La Generalitat ejercerá la acción popular en todos los procedimientos penales que se 

sigan por delitos de violencia sobre la mujer con resultado de muerte, así como en aquellos 
casos en los que se genere alarma social o se produzca lesiones graves e invalidantes.

En su caso, la Generalitat solicitará siempre la privación de la patria potestad del 
presunto autor.

TÍTULO III
La Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de 

Violencia sobre la Mujer

Artículo 59.  La Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de 
Violencia sobre la Mujer.

1. Todos los servicios comprendidos en la Red de la Generalitat de Asistencia Social 
Integral a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer tendrán carácter gratuito y comprenderán 
información, atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.

2. Su coordinación corresponderá a la consellería competente en materia de violencia 
sobre la mujer.

3. La Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de Violencia 
sobre la Mujer estará compuesta por:

a) Servicios de régimen ambulatorio:
1.º Servicio de atención telefónica permanente.
2.º Oficinas de atención a las víctimas del delito.
3.º Centros Mujer.
b) Servicios de régimen residencial:
1.º Centros de emergencia.
2.º Centros de recuperación integral.
3.º Viviendas tuteladas.

Artículo 60.  Otros servicios de información y atención a la mujer.
Además de la Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de 

Violencia sobre la Mujer recogida en el artículo anterior de esta ley, los poderes públicos 
garantizaran la existencia de otros servicios de carácter generalista de atención a la mujer. 
Estos servicios proporcionarán información, asesoramiento y, en su caso, acompañamiento 
a las mujeres para facilitar el ejercicio de los derechos en todos los ámbitos de su vida 
personal, familiar, social y laboral.

Artículo 61.  Puntos de encuentro familiar.
Asimismo, la Generalitat, a través del departamento competente, impulsará en los puntos 

de encuentro familiar protocolos de actuación específicos para situaciones de violencia sobre 
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la mujer, de acuerdo con la Ley 13/2008, de 8 de octubre, de la Generalitat, Reguladora de 
los Puntos de Encuentro Familiar de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTULO I
Servicios de régimen ambulatorio

Artículo 62.  Servicio de atención telefónica permanente.
El servicio de atención telefónica permanente es un recurso especializado integrado en 

los centros Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia que necesiten información y 
asesoramiento, así como a profesionales implicados en esta problemática que requieran 
información y coordinación. También tendrá acceso a este servicio cualquier ciudadano y 
ciudadana que necesite asesoramiento al respecto.

Este servicio funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año.

Artículo 63.  Oficinas de atención a las víctimas del delito (OAVD).
1. Las oficinas de atención a las víctimas del delito constituyen un servicio público y 

gratuito cuyo principal objeto es ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas información y 
asistencia jurídica en los supuestos en que hubieran sufrido directa o indirectamente las 
consecuencias de una infracción penal.

2. Se estructuran como un servicio autonómico que desarrolla una función social 
esencial dentro del ámbito judicial como es la atención asistencial integral a las víctimas de 
cualquier delito o falta, de forma especializada e interdisciplinar, poniendo a su alcance todos 
los recursos existentes.

Dicho servicio procurará la adecuada y necesaria cobertura geográfica y, por tanto, la 
proximidad a las víctimas.

3. Las oficinas de atención a las víctimas del delito desarrollan su actividad en 
coordinación con el poder judicial, fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de 
salud, servicios sociales y cualquier otra institución que pueda estar en contacto con la 
víctima por esta causa.

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, las oficinas de atención a las víctimas del delito 
situadas en la capital de provincia son puntos de coordinación de las ordenes de protección 
que se dicten en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo dispuesto en 
la normativa reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica y 
el sistema de registros administrativos de apoyo a la administración de justicia.

Artículo 64.  Centros Mujer.
Son centros Mujer, dependientes de la Generalitat, aquellos donde se preste una 

atención integral especializada y exclusiva a las mujeres víctimas de malos tratos físicos o 
psíquicos, abusos o agresiones sexuales y acoso sexual en el ámbito laboral o educativo.

También fijan su atención en el resto de manifestaciones de la violencia sobre la mujer 
contenidos en el artículo 3 de esta ley, de forma coordinada y siguiendo los protocolos 
específicos en cada situación, así como atención psicológica a los hijos e hijas de las 
mujeres atendidas en los centros.

Estos centros tienen carácter permanente y de emergencia, funcionan las veinticuatro 
horas del día, por lo menos en las tres capitales de provincia, y prestan una atención social, 
psicológica y jurídica tanto en situación de crisis como de asesoramiento o de terapia en 
seguimiento, a nivel individual y grupal.

Artículo 65.  Sistema de protección.
La Generalitat velará por que las mujeres víctimas de la violencia regulada en esta ley y 

atendidas en los centros Mujer de la Comunitat Valenciana, dispongan de un dispositivo de 
protección que permita su localización geográfica, para dar asistencia inmediata en 
situaciones de riesgo real, grave o inminente. Todo ello sin perjuicio de aquellos otros 
sistemas de protección que pudieran ser adoptados.
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CAPÍTULO II
Servicios de régimen residencial

Artículo 66.  Centros de emergencia.
A los efectos de esta ley, se considera centro de emergencia al recurso especializado de 

corta estancia que ofrece acogida inmediata a las mujeres y menores que las acompañan, 
desde el que se proporciona alojamiento, manutención, protección, apoyo e intervención 
psicosocial especializada.

Artículo 67.  Centros de recuperación integral.
A los efectos de esta ley, aquellos centros especializados en la atención integral de 

mujeres víctimas de la violencia regulada en esta ley y menores que las acompañan, que 
necesiten de un alojamiento temporal más prolongado, debido a la grave situación vivida por 
los malos tratos sufridos, a la falta de apoyo familiar y a la ausencia de recursos personales, 
precisando de un lugar de acogida para su recuperación integral y salvaguardar así su 
integridad física y/o psíquica.

La estancia en estos centros incluirá prestaciones de alojamiento, manutención, 
protección, apoyo e intervención psicosocial.

Artículo 68.  Viviendas tuteladas.
A los efectos de esta ley, se entenderá por viviendas tuteladas aquellos hogares de 

normalización social, en régimen parcialmente autogestionado, dirigido a mujeres víctimas 
de esta violencia que necesitan protección, con un nivel de autonomía personal que les 
permita alcanzar la plena normalización social.

Artículo 69.  Desarrollo reglamentario.
El régimen de acceso, organización y funcionamiento de los centros descritos en este 

título será regulado reglamentariamente.

TÍTULO IV
De las competencias, organización e intervención integral contra la violencia 

sobre la mujer

CAPÍTULO I
Disposiciones generales sobre el régimen competencial

Artículo 70.  Competencia de la administración de la Generalitat.
La Generalitat, en ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatut d’Autonomia de 

la Comunitat Valenciana, establecerá las políticas dirigidas a erradicar la violencia que se 
ejerce contra las mujeres.

El departamento competente en materia de violencia sobre la mujer será el responsable 
de coordinar las actuaciones que en esta materia se lleven a cabo en el territorio de la 
Comunitat Valenciana. Todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras 
Administraciones e instituciones y en colaboración con los entes locales, agentes sociales, 
entidades y asociaciones que desarrollen sus actividades en este campo.

Artículo 71.  Acuerdos de colaboración.
Para cumplir los objetivos de esta ley, las administraciones e instituciones implicadas en 

la erradicación de la violencia contemplada en esta ley, suscribirán acuerdos de colaboración 
que garanticen la actuación coordinada de todos los agentes que intervengan, con especial 
hincapié en evitar la victimización secundaria de quienes sufren esta violencia.
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Artículo 72.  Coordinación y colaboración entre administraciones.
La Generalitat podrá suscribir acuerdos de colaboración con la administración del Estado 

y otras administraciones autonómicas para facilitar el traslado e ingreso en centros 
residenciales de los diferentes territorios dirigidos a mujeres víctimas de violencia que, por 
razones de seguridad, trabajo, o especiales circunstancias, necesiten un traslado a otra 
comunidad autónoma.

Artículo 73.  Protocolos de actuación.
La Generalitat promoverá la elaboración de protocolos de actuación en los ámbitos 

judicial, policial, sanitario, social o cualquier otro que considere oportuno para garantizar a 
las víctimas de violencia sobre la mujer una actuación coordinada de todos ellos.

Igualmente recabará de las entidades locales la asistencia necesaria para el 
cumplimiento de las actuaciones previstas en esta ley, y formalizará, en coordinación con 
éstas, las instrucciones, protocolos y acuerdos que procedan.

CAPÍTULO II
Otras instituciones autonómicas participativas en la actuación contra la 

violencia sobre la mujer

Artículo 74.  Comisión Interdepartamental para Combatir la Violencia de Género en la 
Comunitat Valenciana.

La Comisión Interdepartamental para Combatir la Violencia de Género en la Comunitat 
Valenciana es el órgano colegiado adscrito a la conselleria con competencias en materia de 
violencia sobre la mujer, cuyo objeto es coordinar las actuaciones sectoriales de los distintos 
departamentos del Consell que desarrollen actuaciones en este ámbito.

Sin perjuicio de las funciones que le atribuya su normativa específica, la Comisión 
Interdepartamental para Combatir la Violencia de Género en la Comunitat Valenciana velará 
por el cumplimiento de la presente ley y, en especial, por los derechos de las víctimas de la 
violencia contemplada en la misma.

Artículo 75.  El Foro de la Comunitat Valenciana contra la Violencia de Género y Personas 
Dependientes en el Ámbito de la Familia.

El Foro de la Comunitat Valenciana contra la Violencia de Género y Personas 
Dependientes en el Ámbito de la Familia es el órgano consultivo y asesor, adscrito a la 
Consellería que ostente la competencia en materia de violencia sobre la mujer. Se constituye 
como un foro de reflexión, intercambio y comunicación entre los organismos públicos y la 
sociedad, con el objeto de estudiar, investigar y promover actuaciones tendentes a la 
prevención y erradicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Sin perjuicio de las funciones que le atribuye su normativa específica, este foro dirigirá 
asimismo su actuación al cumplimiento de los dictados de la presente ley.

Disposición adicional primera.  Evaluación de las medidas.
Con periodicidad anual, el Consell comparecerá ante Les Corts para informar de la 

ejecución de las medidas contempladas en la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 35 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.

Disposición adicional segunda.  Modificación de la denominación del Foro.
A la entrada en vigor de esta ley el Foro contra la Violencia de Género y Personas 

Dependientes en el Ámbito de la Familia cambiará su denominación por la de Foro contra la 
Violencia sobre la Mujer.
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Disposición adicional tercera.  Títulos de transporte.
La Generalitat, mediante el departamento competente en materia de transporte, 

autoridades de transporte y los operadores integrantes del sector público instrumental de la 
Generalitat, desarrollará las medidas necesarias para garantizar que las víctimas de la 
violencia sobre la mujer recogidas en esta ley disponen de títulos de transporte 
personalizados gratuitos o, en su caso, bonificados, o descuentos que garantizan esta 
gratuidad en los términos que se regulan; se requiere para su expedición que los medios de 
pruebas previstas en el artículo 9 de la presente ley justificativos del derecho a la gratuidad 
sean acreditados por un organismo público competente en materia de violencia sobre la 
mujer.

Disposición adicional (nueva).  Modificación del artículo 35 de la Ley 17/2017, de 13 de 
diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana 
y establecimiento de plazo de cumplimiento con una disposición transitoria.

Se modifica el artículo 35 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de 
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, con la incorporación de un 
punto 6 y se añade una nueva disposición transitoria con el siguiente contenido:

6. La policía local de municipios de más de 20.000 habitantes dispondrán de un grupo 
especializado en la atención a mujeres víctimas de violencia de género y agresiones 
sexuales.»

«Nueva disposición transitoria.  
Los grupos policiales a los que hace referencia el artículo 35.6 de la presente ley 

deberán estar creados antes del 1 de enero de 2023 y se constituirán en el marco de la 
colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado.»

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 

previsto en la presente ley.

Disposición final primera.  Habilitación reglamentaria.
Se autoriza al Consell, en el ámbito de sus competencias, para dictar las normas 

reglamentarias necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley.

Disposición final segunda.  Dotación presupuestaria.
Anualmente la Generalitat dotará los presupuestos necesarios para poner en práctica 

cuantas medidas se desarrollen en cumplimiento de lo preceptuado en esta ley.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial 

de la Comunitat Valenciana».
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§ 72

Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y 
contra la violencia de género en Extremadura

Comunidad Autónoma de Extremadura
«DOE» núm. 59, de 25 de marzo de 2011
«BOE» núm. 88, de 13 de abril de 2011
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2011-6651

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, 

en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de 
Autonomía, vengo a promulgar la siguiente ley.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La desigualdad de género supone una de las principales barreras en el desarrollo social, 

político y económico de todas las sociedades. Las especiales circunstancias históricas y las 
características estructurales de Extremadura han condicionado el ejercicio de los derechos 
de ciudadanía de las mujeres extremeñas, y la superación de un modelo androcéntrico y 
sexista de relación entre los sexos.

La superación de esta desigualdad por razón de género ha sido impulsada de manera 
extraordinaria y ha producido profundos cambios sociales, gracias a la aportación 
fundamental de los movimientos feministas y de las mujeres y el esfuerzo de todas las 
personas que desde el anonimato han trabajado en favor de los derechos de las mujeres. 
Sin embargo, la plena efectividad de la igualdad material necesita aún del esfuerzo de los 
poderes públicos.

Esta Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género en 
Extremadura aspira a conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así 
como erradicar la violencia de género. El principio de igualdad entre mujeres y hombres, así 
como la expresa prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo y el 
derecho a la atención integral de las víctimas de violencia de género están recogidos en 
diferentes normas jurídicas.

II
En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas realizó en 1967 la 

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. A ella siguieron 
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diversos instrumentos. En concreto, la Convención para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer de 1979, en la que se declara que vulnera los principios de 
igualdad de derechos y de respeto a la dignidad humana, dificultando la plena participación 
de las mujeres en la vida política, social, económica y cultural. Junto a la citada Convención, 
destaca la instauración del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
que tiene como función vigilar su aplicación por los Estados que la han suscrito, entre ellos, 
España.

Las dos estrategias fundamentales para el desarrollo eficaz de las políticas de igualdad 
entre mujeres y hombres, la transversalidad de género y la representación equilibrada, se 
han establecido en las cuatro Conferencias Mundiales sobre las Mujeres celebradas en el 
marco de la Organización de las Naciones Unidas, que han contribuido a reconocer la causa 
de la igualdad de género como una de las preocupaciones esenciales de la acción de 
gobierno y uno de los asuntos más acuciantes del debate social.

III
La búsqueda de la igualdad formal y material entre mujeres y hombres constituye una 

piedra angular del Derecho internacional de los derechos humanos. Conclusión que resulta 
avalada también en el ámbito del Derecho comunitario, en el que la modificación reciente del 
Tratado de la Unión Europea por el Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, ha 
dotado de mayor relieve a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, en especial 
a través de la regulación de la igualdad en la Carta de derechos fundamentales de la Unión 
Europea, jurídicamente vinculante desde la entrada en vigor del Tratado.

A la definición de un objetivo transversal para todas las actividades comunitarias, 
consistente en eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su igualdad, 
que ya figuraba en el artículo 3.2 del Tratado, se añade un nuevo artículo 1 bis. De acuerdo 
con este nuevo precepto, la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la 
dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 
derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos 
valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el 
pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre 
mujeres y hombres. La inclusión de la igualdad en este cuadro de valores fundamentales 
tiene como correlato la asunción de un compromiso de fomento de la misma en el segundo 
párrafo del nuevo artículo 2.3 del Tratado de la Unión Europea.

Numerosas directivas, recomendaciones, resoluciones y decisiones contienen 
disposiciones relativas a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y 
configuran un apreciable conjunto normativo. En él destacan las normas comunitarias 
específicas: la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales y a las condiciones de trabajo, la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro y la Directiva 2006/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres. Igualmente se 
han desarrollado diferentes programas de acción comunitaria para la igualdad de 
oportunidades en asuntos de empleo y ocupación. El acervo comunitario se completa con la 
valiosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

IV
La igualdad que el artículo 1.1 de la Constitución Española proclama como uno de los 

valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico se traduce no sólo en la de carácter 
formal contemplada en el artículo 14 y que, en principio, parece implicar únicamente un 
deber de abstención en la generación de diferenciaciones arbitrarias, sino también en la 
igualdad de índole sustancial. Ésta se recoge expresamente en el artículo 9.2, que obliga a 
los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad de las personas y de 
los grupos sea real y efectiva.
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La igualdad como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico es 
inherente, junto con el valor justicia, a la forma de Estado Social que ese ordenamiento 
reviste y también a la de Estado de Derecho. Dicho de otro modo, el artículo 9.2 de la 
Constitución Española expresa la voluntad de alcanzar no sólo la igualdad formal sino 
también la igualdad sustantiva. En la Constitución se reconoce que únicamente desde esa 
igualdad sustantiva es posible la realización efectiva del libre desarrollo de la personalidad. 
Por ello, completa la vertiente negativa de proscripción de acciones discriminatorias, con la 
positiva de favorecimiento de esa igualdad material.

La incorporación de esa perspectiva es propia de la caracterización del Estado como 
social y democrático de Derecho con la que se abre el articulado de nuestra Constitución. 
Caracterización que trasciende a todo el orden jurídico y a la que se debe reconocer pleno 
sentido y virtualidad.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, constituye el marco de desarrollo del principio de igualdad de trato, incorpora 
sustanciales modificaciones legislativas para avanzar en la igualdad real de mujeres y 
hombres y en el ejercicio pleno de los derechos e implementa medidas transversales que 
inciden en todos los órdenes de la vida política, jurídica y social, a fin de erradicar las 
discriminaciones contra las mujeres. Esta ley, cuya constitucionalidad ha confirmado el 
Tribunal Constitucional, contiene un importante elenco de disposiciones de carácter básico. 
Ello faculta a las Comunidades Autónomas para regular y desarrollar, en el marco de sus 
competencias, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica para la Igualdad.

V
La configuración constitucional del Estado autonómico supone que son diversos los 

poderes públicos que tienen que proyectar y desarrollar políticas de promoción de la 
igualdad de oportunidades.

La Comunidad Autónoma de Extremadura asume en el Estatuto de Autonomía un fuerte 
compromiso en esa dirección, cuando en su artículo 7 recoge la plena y efectiva igualdad de 
las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, familiar, social, laboral, económica y 
cultural entre los principios rectores de los poderes públicos extremeños. Objetivo 
considerado irrenunciable, que informará todas las políticas regionales y la práctica de las 
instituciones, para cuyo logro, los poderes públicos de Extremadura se comprometen a 
establecer las medidas de acción positiva que resulten necesarias a fin de remover los 
obstáculos que impidan o dificulten la igualdad real y sustantiva de mujeres y hombres.

VI
En Extremadura, la incorporación a todas las políticas públicas de la perspectiva de 

igualdad de género cuenta con un largo recorrido. Así, la Ley 5/1987, de 23 abril, de 
Servicios Sociales de Extremadura instaura los Servicios Sociales Especializados que, entre 
otras áreas atienden a las distintas problemáticas de las mujeres. La Ley 2/1995, de 6 abril, 
del Deporte de Extremadura acoge entre sus principios básicos la promoción de la actividad 
física y deportiva de las mujeres, en todos sus niveles, a fin de conseguir la efectiva e igual 
integración de la misma en la práctica deportiva. La Ley 6/2001, de 24 mayo, del Estatuto de 
Consumidores de Extremadura, entre los Colectivos de especial protección objeto de 
actuaciones específicas, reconoce a las mujeres gestantes. Cabe destacar asimismo la Ley 
11/2001, de 10 octubre, de Creación del Instituto de la Mujer de Extremadura. Por su parte, 
la Ley 1/2002, de 28 febrero, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, en la regulación del procedimiento de elaboración de disposiciones de 
carácter general, introduce la necesidad de incluir un informe de impacto de género del 
contenido de estas disposiciones. La Ley 1/2003, de 27 febrero, de Cooperación para el 
Desarrollo de Extremadura contempla entre las áreas preferentes de actuación de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en los países receptores de la cooperación para el 
desarrollo, la promoción de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la 
participación e integración social de las mujeres y la atención a la familia y a la infancia. La 
Ley 3/2005, de 8 julio, de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente de Extremadura, 
establece que se vigilará especialmente que, durante el proceso de parto, sea efectivo el 
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derecho de todas las mujeres a que se facilite el acceso al padre o de otra persona 
designada por ella, salvo cuando las circunstancias clínicas no lo aconsejen. La Ley 3/2008, 
de 16 junio, reguladora de la Empresa Pública «Corporación Extremeña de Medios 
Audiovisuales» determina que la actividad de los medios de comunicación social 
gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura se inspirará 
en los principios de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como en el fomento de la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Y sienta que, en el ejercicio de su función de servicio público, la Empresa Pública 
«Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales» deberá promover el respeto a la 
dignidad humana y, especialmente, la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación por motivos de nacimiento, raza, ideología, religión, sexo u orientación sexual 
o cualquier otra circunstancia personal o social. Por su parte, el Consejo de Administración 
se conforma teniendo en cuenta criterios de pluralismo y representatividad política, así como 
la composición equilibrada entre hombres y mujeres. La Ley 2/2009, de 2 marzo, para la 
puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo Local, fija la condición de 
mujer como criterio de preferencia a los efectos de establecer las personas destinatarias del 
Plan.

Además, el Gobierno extremeño ha aprobado y desarrollado tres planes para la Igualdad 
de Oportunidades de las Mujeres en Extremadura que extienden el objetivo de la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres a todos los ámbitos de la vida pública.

VII
Con fecha 22 de abril de 2010 la Asamblea de Extremadura aprobó el Pacto Social y 

Político de Reformas de Extremadura, firmado por la Junta de Extremadura y los agentes 
sociales y económicos de nuestra región, que propone la incorporación al sistema normativo 
de una Ley de Igualdad que permita plantear nuevas políticas, diseñar nuevas estrategias y 
habilitar nuevos servicios, desarrollando así un trabajo más ajustado a las demandas y 
necesidades reales de la ciudadanía de Extremadura.

Los pasos ya dados justifican que la Comunidad Autónoma de Extremadura quiera 
dotarse, a través de esta ley, con instrumentos de variada naturaleza y desarrollos eficaces 
que sirvan al propósito común de una sociedad igualitaria, justa, solidaria y democrática en 
la que las mujeres y los hombres tengan, realmente, los mismos derechos y oportunidades.

En este sentido, el objetivo principal de la presente Ley de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura es garantizar la vinculación de los 
poderes públicos y el cumplimiento de la transversalidad, como instrumento imprescindible 
para el ejercicio de las competencias autonómicas en clave de género, reconociendo y 
combatiendo los diferentes tipos de discriminación y desventajas fruto de la combinación de 
desigualdades. Asimismo la presente ley tiene una triple orientación: la prevención de las 
conductas discriminatorias, la tutela de la igualdad mediante la sanción de las conductas 
discriminatorias y la promoción de la igualdad mediante la previsión de políticas activas que 
la hagan real y efectiva en cualquier ámbito. Pretende abordar las formas en las que el sexo, 
la raza, la condición sexual, la educación, la posición económica, etc. crean inequidades que 
estructuran las posiciones relativas de las mujeres, estableciendo acciones, desarrollando 
programas y mejorando los servicios que deben conducir a la igualdad sustantiva de las 
mujeres con independencia de su edad, recursos económicos y entorno en el que viven.

Acorde con el consenso que debe presidir cualquier actuación de los poderes públicos 
en el ámbito de la promoción de la igualdad sustantiva, la interlocución con los agentes 
sociales y la colaboración con las asociaciones comprometidas con la defensa de la 
igualdad, presidirá todas las actuaciones de Extremadura, singularmente en aquellas 
materias en que la Comunidad Autónoma no ostenta la competencia exclusiva.

VIII
La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad entre hombres 

y mujeres. La misma ha sido objeto de interés de la agenda política y la normativa 
internacional y europea. Así son destacables en esta materia la Convención sobre la 
Eliminación de todas formas de Violencia que se ejerce sobre las Mujeres de 1979, la 
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Declaración de Naciones Unidas sobre Eliminación de la Violencia sobre la Mujer de la 
Asamblea General de 1993, las Resoluciones de la Cumbres Internacionales sobre las 
Mujeres, y especialmente de la celebrada en Pekín en 1995, la Resolución WHA49.25 de la 
de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como un problema prioritario de 
salud pública proclamada en 1996 por la Organización Mundial de la Salud, el Informe del 
Parlamento Europeo de 1997, la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas de 1997 y la Declaración de 1999 como Año Europeo contra la Violencia 
de Género. Por otra parte, a través de las Decisiones nº 293/2000/CE, n.º 803/2004/CE y n.º 
779/2007/CE, por las que se establece el programa DAPHNE específico para prevenir y 
combatir la violencia ejercida sobre menores, jóvenes y mujeres y proteger a las víctimas y 
grupos de riesgo, la Unión Europea ha fijado su posición y estrategia respecto a la violencia 
de género.

Si bien es cierto que las manifestaciones de la violencia contra las mujeres son diversas, 
la violencia de género que se produce en el contexto de las relaciones de pareja constituye 
un motivo de especial preocupación para la Junta de Extremadura, por diversos motivos: en 
primer lugar, por la especial incidencia que la misma tiene sobre el bienestar y salud de las 
mujeres, llegando en los casos más extremos al resultado de muerte; en segundo lugar, por 
la creciente sensibilización ciudadana respecto a la gravedad de la misma; y en tercer lugar, 
por producirse en el contexto que a priori debe caracterizarse por el máximo respeto, una 
afectividad saludable y el apoyo entre las partes. En este sentido, la normativa estatal 
también ha prestado una especial atención a este tipo de violencia contra las mujeres. Así, 
en el ámbito estatal, es necesario señalar los avances producidos a través de la Ley 
Orgánica 11/2003, de 29 de Septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad 
ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, la Ley Orgánica 
15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de 
protección de víctimas de la violencia doméstica. Pero, sin duda, el impulso definitivo para 
que los poderes públicos den una respuesta global a la violencia de género ha venido dado 
por la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. Esta ley abarca tanto los aspectos preventivos, 
educativos, sociales y asistenciales, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o 
la convivencia donde principalmente se producen las agresiones, el principio de 
subsidiariedad en las Administraciones Públicas, así como la respuesta punitiva que deben 
recibir todas las manifestaciones de violencia de género.

Erradicar la violencia de género requiere, no sólo la atención y protección cuando se ha 
producido, sino también prevenirla con soluciones cuando los índices próximos a esa grave 
situación se comienzan a vislumbrar. Una Administración eficaz debe evitar, en la medida de 
lo posible, la producción de situaciones de violencia y ello sólo puede producirse actuando 
cuando ciertas conductas hagan prever la posible realización de esas futuras conductas 
violentas, o más violentas que las ya producidas. Ello implica una detección precoz del 
problema que requiere de la implicación social; en especial, de determinados colectivos 
profesionales que, por sus funciones, conocen de primera mano esas situaciones en los 
ámbitos sanitario, educativo y policial. Y, especialmente, se requiere un nítido compromiso 
para la atención a las víctimas de violencia de género. Una atención que debe ser integral, 
garantizando asistencia y asesoramiento jurídico, asistencia sanitaria, incluyendo la atención 
psicológica especializada, y medidas sociales, económicas y laborales.

La erradicación de la violencia de género y la remoción de las estructuras sociales y los 
estereotipos culturales que la perpetúan, con la finalidad de reconocer y garantizar 
plenamente el derecho inalienable de todas las mujeres a desarrollar su propia vida, sin ser 
sometidas a ninguna de las formas en que esta violencia pueda manifestarse, constituye uno 
de los objetivos fundamentales de esta ley. El carácter integral y multidisciplinar de las 
medidas contra la violencia de género, así como el enfoque multicausal de esta violencia, 
toma en consideración el daño inferido a las mujeres y a los y las menores, partiendo de la 
consideración de los mismos como víctimas de la violencia de género. De este modo, se 
amplía el espectro de atención a otros aspectos, como son los daños económicos, sociales y 
el efecto en el ámbito de la comunidad.
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Entre otras medidas, en la presente ley se contiene un catálogo de derechos de las 
mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, complementario de los 
derechos constitucionalmente reconocidos. La ley aspira a evitar la victimización secundaria 
de las mujeres, estableciendo medidas que impidan la reproducción o la perpetuación de los 
estereotipos sobre las mujeres y la violencia de género. Asume el compromiso activo de los 
poderes públicos para garantizar la privacidad de los datos personales de las mujeres en 
situación de violencia, así como de las demás personas implicadas o de los testigos, de 
acuerdo con la legislación aplicable.

En esta ley se contemplan los instrumentos necesarios para prevenir y erradicar la 
violencia de género, dotados de eficacia y exigibilidad, asegurando la gratuidad en el acceso 
a los servicios públicos que al efecto se establezcan. Igualmente, se crea la red de atención 
y recuperación integral para las mujeres y menores que sufren violencia de género, formada 
por un conjunto de recursos y servicios públicos para la atención, asistencia, protección y 
recuperación. Al tiempo, se asegura la especialización de todos los colectivos profesionales 
que intervienen en la atención, asistencia, protección, recuperación y reparación destinadas 
a las mujeres y demás víctimas de violencia de género.

IX
La ley contiene 106 artículos y se estructura en un título preliminar, seis títulos, dos 

disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos 
disposiciones finales.

El Título Preliminar establece los conceptos esenciales en materia de igualdad de género 
y los principios generales que han de presidir la actuación de los poderes públicos en 
relación con la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad que esta ley promueve es una 
igualdad en sentido amplio, referida no sólo a las condiciones de partida en el acceso a los 
derechos, al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales, sino también a las 
condiciones para el ejercicio y control efectivo de aquéllos. Asimismo, es una igualdad 
respetuosa con la diversidad e integradora de las especificidades de mujeres y hombres, que 
corrija la tendencia actual a la imposición y generalización del modelo masculino. Se trata, 
en suma, de que mujeres y hombres sean iguales en la diferencia. Se pretende así evitar la 
comparación sin más entre la situación de las mujeres y de los hombres, que muchas veces 
plantea implícitamente una jerarquía en la que la situación de los hombres es la deseable y a 
la que las mujeres han de amoldarse renunciando a sus valores, deseos y aspiraciones.

Los poderes públicos de Extremadura, para lograr las finalidades establecidas en esta 
ley asumen el compromiso con la efectividad del derecho de no discriminación de las 
mujeres. Consideran el carácter estructural y la naturaleza multidimensional de la violencia 
de género, en especial en cuanto a la implicación de todos los sistemas de atención y 
recuperación. Adoptan medidas de carácter integral, que tienen en cuenta todos los daños 
que las mujeres, los menores y las menores sufren como consecuencia de la violencia de 
género, también los daños sociales y económicos y los efectos de esta violencia en la 
comunidad.

El Título I regula las competencias, funciones, la organización institucional, la 
coordinación entre las Administraciones Públicas de Extremadura y la financiación. Las 
competencias y funciones se establecen en el Capítulo I. El Capítulo II regula la organización 
institucional, la cooperación, coordinación y consulta entre las administraciones públicas de 
Extremadura e instaura los órganos para asegurar los objetivos de la ley. Se trata de la 
Comisión Interinstitucional para la Igualdad, la Comisión Interdepartamental para la Igualdad, 
el Observatorio de la Igualdad, el Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres, la 
Comisión de Impacto de Género en los presupuestos y la Comisión Permanente para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Por su parte, el Capítulo III regula el 
compromiso anual de financiación para el ejercicio de las funciones y la ejecución de las 
medidas previstas en la ley.

La integración de la perspectiva de género en las políticas públicas se contempla en el 
Título II, que consta de dos capítulos. El primero regula las medidas para la integración de la 
perspectiva de género en las políticas públicas, partiendo de la noción de transversalidad, 
mediante acciones concretas como la evaluación del impacto de género, los planes 
estratégicos y las estadísticas e investigaciones con perspectiva de género. Por su parte, el 
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Capítulo II compromete la promoción de la igualdad de género por la Junta de Extremadura 
en la representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados, la contratación 
pública, las ayudas y subvenciones y otras medidas para eliminar desigualdades y promover 
la igualdad de género.

El Título III está dedicado a la acción positiva en diferentes ámbitos, que se estructura en 
siete capítulos. Así el Capítulo I incorpora los desarrollos necesarios para la igualdad 
efectiva en la educación, subrayando que la Administración Educativa debe ser motor de 
cambio y sensibilización en la promoción de la igualdad de género y en la prevención y 
erradicación de la violencia de género. El Capítulo II se dedica a las políticas de igualdad en 
el empleo, enuncia compromisos en el sector público y en el sector privado. El Capítulo III 
contempla la promoción de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Por su parte, 
los Capítulos IV, V, VI y VII establecen diferentes medidas para la protección de la salud y el 
bienestar social, la atención de las mujeres, la participación social y política y la imagen y 
medios de comunicación.

El Título IV se centra en las medidas de prevención de la violencia de género y en la 
atención y protección a las víctimas de la misma. Dividido en cinco Capítulos, el primero 
contiene las disposiciones generales y las competencias propias de la Comunidad 
Autónoma. En el Capítulo II se regulan los derechos de las mujeres en situaciones de 
violencia de género respecto a la atención integral y efectiva. El Capítulo III regula la 
organización institucional, poniendo en valor las estructuras existentes con su actualización y 
refuerzo para combatir la violencia de género en Extremadura. Por su parte, el Capítulo IV 
regula la red de atención a las víctimas de violencia de género. Por último el Capítulo V se 
ocupa de las herramientas y criterios de actuación que son necesarias para la adecuada 
intervención integral contra la violencia de género

El Título V contempla las garantías específicas para la igualdad de género.
El Título VI regula el régimen de infracciones y sanciones.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
combatir de modo integral la violencia de género, para avanzar hacia una sociedad 
extremeña más libre, justa, democrática y solidaria. A tal efecto:

a) Establece los principios generales a los que se somete la actuación de los poderes 
públicos de Extremadura en materia de igualdad entre mujeres y hombres y en la 
erradicación de la violencia de género.

b) Regula las medidas y recursos dirigidos a promover y garantizar la efectiva igualdad 
de oportunidades y de trato en todos los ámbitos de la vida. En particular, establece las 
acciones orientadas a favorecer la autonomía personal y a fortalecer la posición social, 
laboral, económica y política de las mujeres.

c) Establece medidas integrales para la sensibilización, prevención y detección de la 
violencia de género, con la finalidad de erradicarla de la sociedad. También se reconocen a 
las mujeres que la sufren y a su núcleo familiar los derechos de atención, asistencia, 
protección y recuperación integral.

Artículo 2.  Ámbitos de aplicación.
1. La presente ley será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura.
2. En particular, será de aplicación a las personas físicas y jurídicas, en los términos 

establecidos en la presente ley.
3. Igualmente, en los términos establecidos en la propia ley, será de aplicación:
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a) A la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos 
autónomos, a las empresas de la Junta de Extremadura, a los consorcios, fundaciones y 
demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la 
representación directa de la Junta de Extremadura.

b) A las entidades que integran la Administración Local, sus organismos autónomos, 
consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea 
mayoritaria la representación directa de dichas entidades.

c) A la Universidad de Extremadura.
d) A todas las entidades que realicen actividades educativas y de formación cualquiera 

que sea su tipo, nivel y grado.
e) A las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de colaboración con las 

Administraciones Públicas de Extremadura o sean beneficiarias de ayudas o subvenciones 
concedidas por ellas.

Artículo 3.  Principios generales.
Para lograr los objetivos de esta ley, los principios generales de actuación de los poderes 

públicos de Extremadura, en el marco de sus competencias, serán:
1. La igualdad de trato entre mujeres y hombres. Que proscribe cualquier discriminación, 

directa o indirecta, por razón de sexo, en todos los ámbitos de la vida, y singularmente en las 
esferas económica, social, laboral, cultural y educativa.

2. La igualdad de oportunidades. Que impone a los Poderes Públicos de Extremadura la 
obligación de adoptar las medidas oportunas para garantizar el acceso y el ejercicio efectivo 
de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, laborales y culturales y para eliminar 
la discriminación.

3. La ruptura de la brecha de género en la Sociedad de la Información, el Conocimiento y 
la Imaginación. Que supone que los Poderes Públicos de Extremadura prioricen la 
consideración de las implicaciones que el género tiene respecto al avance en la construcción 
y consolidación de la Sociedad de la Información, el Conocimiento y la Imaginación como 
paradigma de desarrollo estratégico, para la supresión de cualquier tipo de discriminación y 
el fomento de la igualdad entre las mujeres y los hombres.

4. El respeto a la diversidad y a la diferencia. Que implica para los poderes públicos 
facilitar los medios necesarios para que la igualdad entre mujeres y hombres se materialice, 
con respeto tanto a la diversidad y a las diferencias existentes entre mujeres y hombres en 
cuanto a su biología, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades, como a la diversidad 
y diferencias existentes dentro de los colectivos de mujeres y de hombres.

5. La eliminación de roles y estereotipos en función del sexo. Los poderes públicos de 
Extremadura promoverán la eliminación de los roles sociales y estereotipos en función del 
sexo sobre los que se asienta la desigualdad entre mujeres y hombres.

6. El reconocimiento de la maternidad como un valor social, evitando los efectos 
negativos en los derechos de las mujeres, y la consideración de la paternidad en un contexto 
familiar y social de corresponsabilidad, de acuerdo con los nuevos modelos de familia.

7. El fomento de la corresponsabilidad, entendida como reparto equilibrado entre 
mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado 
de las personas en situación de dependencia. Los poderes públicos de Extremadura 
adoptarán las medidas necesarias para permitir la compatibilidad efectiva entre 
responsabilidades laborales, familiares y personales de las mujeres y los hombres en 
Extremadura.

8. Acción positiva. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad, los 
poderes públicos adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir 
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que 
serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

9. La adopción de medidas necesarias para la supresión del uso sexista del lenguaje y la 
promoción y garantía de la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres, 
fundamentada en la igualdad de sexos, en todos los ámbito de la vida pública y privada.
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10. La integración de la perspectiva de género. Que supone la consideración sistemática 
de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y 
hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicos dirigidos a eliminar las 
desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y 
en todas sus fases de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.

11. La interseccionalidad. Que comprende las técnicas de análisis y planificación que 
tienen en cuenta la interacción que se produce entre el género y otros factores de 
discriminación, con el objetivo de atender a la diversidad de las mujeres, mediante la puesta 
en marcha de mecanismos antidiscriminación de acción integral.

12. La representación equilibrada. Los poderes públicos extremeños adoptarán las 
medidas necesarias para lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
distintos ámbitos de toma de decisiones y para el fomento de la participación o composición 
equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos de representación y de toma de 
decisiones, así como en las candidaturas a las elecciones a la Asamblea de Extremadura.

13. La especial atención y garantía de los derechos de las mujeres que viven en el medio 
rural, a fin de favorecer y promover, en particular, su incorporación a la vida laboral, 
garantizar su acceso a la formación y su participación en el desarrollo sostenible de su 
entorno.

14. La coordinación y colaboración. Los poderes públicos extremeños tienen la 
obligación de colaborar y coordinar sus actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres y contra la violencia de género, para que sus intervenciones sean más eficaces y 
acordes con una utilización racional de los recursos.

15. El impulso de la efectividad del principio de igualdad en las relaciones entre 
particulares.

16. La adopción de medidas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en lo 
que se refiere al acceso al empleo, a la formación, promoción profesional, igualdad salarial y 
a las condiciones de trabajo.

17. La previsión de dotar a los poderes públicos de Extremadura de los instrumentos 
necesarios para erradicar la violencia de género en los ámbitos preventivo, educativo, 
formativo, de los medios de comunicación, laboral, social y atención como servicio público, 
todo ello bajo el principio de transversalidad.

18. La garantía de la proximidad y el equilibrio de las intervenciones en casos de 
violencia de género en el territorio y la necesaria celeridad de esa intervención para 
posibilitar una adecuada atención y evitar el incremento de la victimización.

Artículo 4.  Definiciones.
1. Se entiende por discriminación directa la situación en que se encuentra una persona 

que, en atención a su sexo, sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable 
que otra en situación homóloga.

2. Se entiende por discriminación indirecta la situación en que la aplicación de una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a las personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a las personas del otro, salvo que la aplicación de dicha 
disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad 
legítima, y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

3. Se entiende que cualquier tipo de trato desfavorable relacionado con el embarazo, la 
maternidad o la paternidad constituye discriminación directa por razón de sexo.

4. Se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la 
presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, 
cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.

5. De conformidad con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de género, se entiende por violencia de género la que 
como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o 
hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aún sin convivencia.

6. Se entiende por acoso sexual la situación en que se produce cualquier 
comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual, con el propósito o el efecto de 
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atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

7. Se entiende por acoso por razón de sexo la situación en que se produce un 
comportamiento relacionado con el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de 
atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo.

8. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación 
de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará 
acto de discriminación por razón de sexo. Tendrá la misma consideración cualquier tipo de 
acoso.

9. El uso no sexista del lenguaje consiste en la utilización de expresiones 
lingüísticamente correctas sustitutivas de otras, correctas o no, que invisibilizan el femenino 
o lo sitúan en un plano secundario respecto al masculino.

TÍTULO I
Competencias, funciones, organización institucional, coordinación y 

financiación

CAPÍTULO I
Competencias y funciones

Artículo 5.  Disposiciones generales.
1. Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

garantizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el derecho a la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en los términos previstos en esta ley.

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los términos previstos en 
el Estatuto de Autonomía, la competencia normativa y de ejecución en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres y la coordinación con la Administración General del Estado y las 
Entidades locales en el ejercicio de las competencias que le sean propias.

Artículo 6.  De la Administración de la Comunidad Autónoma.
1. La Junta de Extremadura ejercerá su competencia en materia de igualdad, en orden a 

garantizar la plena y efectiva igualdad de los hombres y las mujeres en todos los ámbitos de 
la vida pública, familiar, social, laboral, económica y cultural. Asimismo, removerá los 
obstáculos que impidan o dificulten la igualdad real y efectiva mediante las medidas de 
acción positiva que resulten necesarias.

2. A tal efecto, la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
desarrollará sus competencias fundamentalmente a través de las siguientes funciones:

a) Planificación general y elaboración de normas y directrices generales en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres.

b) Desarrollo de programas y procedimientos para integrar la perspectiva de género en 
su actividad administrativa.

c) Promoción del uso no sexista del lenguaje en los documentos administrativos.
d) Impulso de la colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones 

públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
e) Establecimiento de las condiciones básicas comunes referidas a la formación del 

personal de las diferentes entidades, órganos y unidades competentes en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres.

f) Adecuación y mantenimiento de estadísticas actualizadas que permitan un 
conocimiento de la situación diferencial entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de 
intervención autonómica.

g) Desarrollo de actividades de sensibilización sobre la situación de desigualdad entre 
mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias para su erradicación.
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h) Asistencia técnica especializada en materia de igualdad entre mujeres y hombres a 
las Entidades locales, a otros poderes públicos y a la iniciativa privada.

i) Impulso de medidas que fomenten el desarrollo de planes, programas y actividades 
dirigidas a la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, por empresas y 
organizaciones.

j) Establecimiento y fomento de políticas, recursos y servicios para evitar toda 
discriminación entre mujeres y hombres en la conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar.

k) Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con 
asociaciones, con la iniciativa privada y con organismos e instituciones de la Comunidad 
Autónoma, así como de otras comunidades autónomas del Estado y del ámbito 
internacional.

l) Investigación y detección de situaciones de discriminación por razón de sexo y 
adopción de medidas para su erradicación.

m) Ejercicio de la potestad sancionadora.
n) La adopción de medidas de sensibilización, prevención, asistencia integral y 

protección a las víctimas de violencia de género.
ñ) Evaluación de las políticas de igualdad desarrolladas en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.
o) Promoción en los ámbitos educativos, formativo, cultural y deportivo de la igualdad 

efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres.
p) Promoción de la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en 

materia de juventud, cooperación y consumo.
q) Promoción del adecuado tratamiento de la igualdad en el ámbito de la comunicación 

social en Extremadura.
r) Impulso a la incorporación, promoción y estabilidad de las mujeres en la actividad 

laboral, profesional y empresarial.
s) Fomento de la participación equilibrada de mujeres y hombres en las estructuras de 

poder y toma de decisiones.
t) El desarrollo de programas, medidas y acciones que favorezcan la participación y 

mayor calidad de vida de las mujeres extremeñas en el ámbito rural.
u) La promoción y protección de la salud de las mujeres, desde la perspectiva de género.
v) La proscripción y persecución por los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura de cualquier tipo de violencia ejercida sobre las mujeres en función de su 
género o de su sexo.

w) Cualquier otra función que le sea encomendada en el ámbito de su competencia.
3. Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura ejercerá las 

competencias que en materia de violencia de género aparecen desarrolladas en el Título IV 
de esta ley.

Artículo 7.  De las Entidades Locales.
1. Sin perjuicio de su autonomía constitucionalmente garantizada, las Entidades Locales, 

en colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
desarrollarán sus competencias en orden a garantizar en su territorio la plena y efectiva 
igualdad de las mujeres en todos los ámbitos, y removerán los obstáculos que lo impidan o 
dificulten mediante las medidas de acción positiva que resulten necesarias.

2. En materia de igualdad, corresponde a las Entidades Locales, tanto de carácter 
territorial como asociativo, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y 
acciones de su respectiva administración.

b) Promover el uso no sexista del lenguaje en los documentos administrativos.
c) Acciones de sensibilización dirigidas a la población residente en su ámbito territorial 

sobre la situación de desigualdad entre mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias 
para su erradicación.

d) Creación y adecuación de recursos y servicios tendentes a favorecer la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres.
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e) Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con entidades 
públicas y privadas que en razón de sus fines o funciones contribuyan a la consecución de la 
igualdad entre mujeres y hombres, mediante la creación de consejos locales, comarcales o 
de otro ámbito territorial.

f) Diagnóstico de las necesidades de formación en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres del personal de su Administración y propuesta del tipo de formación requerido en 
cada caso, así como los criterios y prioridades de acceso a aquélla.

g) La creación de órganos de Igualdad en su ámbito competencial.
h) Cualesquiera otras que les sean encomendadas en el ámbito de su competencia.
3. Asimismo, las Entidades Locales ejercerán las competencias que en materia de 

violencia de género aparecen desarrolladas en el Título IV de esta ley.

Artículo 8.  Planes territoriales de ámbito local.
1. Las Entidades Locales podrán establecer Planes territoriales de carácter integral, que 

tengan por objeto hacer efectiva la igualdad de género en su territorio.
2. Asimismo, los Ayuntamientos podrán establecer Planes Municipales de organización 

del tiempo de la ciudad, con la finalidad de contribuir a un reparto equitativo de los tiempos 
de ocio y trabajo entre mujeres y hombres.

3. A tal efecto, la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá prestar asistencia técnica 
para la elaboración de estos Planes, sin perjuicio de la competencia de la Administración 
General del Estado.

CAPÍTULO II
Organización institucional. Cooperación, coordinación y consulta entre las 

administraciones públicas de Extremadura

Sección 1.ª Organismos y unidades de igualdad de la Administración de la 
Comunidad Autónoma

Artículo 9.  Superior competencia.
Corresponde a la Consejería competente en materia de igualdad la superior 

planificación, el asesoramiento al resto de las Consejerías y a sus entidades y Organismos 
públicos dependientes, y la coordinación del conjunto de las políticas públicas de igualdad de 
la Comunidad Autónoma Extremeña.

Artículo 10.  El Instituto de la Mujer de Extremadura.
1. Conforme a la Ley 11/2001, de 10 de octubre, el Instituto de la Mujer de Extremadura 

tiene como fin esencial promover las condiciones para que la igualdad entre los sexos sea 
real y efectiva dentro del ámbito de competencias de la Junta de Extremadura, impulsando la 
participación y presencia de las mujeres en la vida política, económica, cultural, laboral y 
social de Extremadura, y tiene fijado como objetivo último la eliminación de cualquier forma 
de discriminación de las mujeres extremeñas y la remoción de obstáculos que impidan su 
plenitud de hecho y de derecho.

2. Para el logro de los fines que tiene encomendado, realizará las funciones que tiene 
atribuidas en su ley de creación y en sus Estatutos. El desarrollo de estas funciones se 
podrá llevar a cabo bien directamente o bien coordinadamente, a través del Centro de 
Estudios de Género, la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género y la 
Red de Oficinas de Igualdad y de Violencia de Género.

Artículo 11.  El Centro de Estudios de Género.
1. Por la presente ley se crea el Centro de Estudios de Género. Corresponde a la 

Administración de la Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de 
Extremadura, la titularidad, competencia, programación, prestación y gestión del Centro de 
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Estudios de Género, que desarrollará su labor en tres áreas: investigación, formación y 
documentación.

2. El Centro de Estudios de Género impulsará la investigación básica y aplicada, sobre 
igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género en los ámbitos universitario y 
especializado. Asimismo, en coordinación con el Observatorio de la Igualdad en 
Extremadura, llevará a cabo estudios vinculados con la situación de las mujeres en la 
Comunidad Autónoma y diseñará estrategias innovadoras de actuación en el ámbito de las 
políticas públicas de igualdad y prevención y erradicación de la violencia de género.

3. El Centro de Estudios de Género del Instituto de la Mujer de Extremadura promoverá y 
realizará acciones formativas especializadas en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres y violencia de género, dirigidas a diversos sectores profesionales, así como al 
conjunto de la ciudadanía. El Centro de Estudios de Género fomentará la colaboración con 
los diferentes servicios de las Administraciones Públicas con competencia en materia de 
formación de profesionales y velará por su inclusión transversal en los currículos formativos 
de acceso a la Administración. Las labores de formación se realizarán bien directamente por 
el Centro de Estudios de Género, o bien mediante convenios, acuerdos, o cualquier otra 
forma de colaboración con organismos públicos o privados dedicados a tal fin.

4. El Centro de Estudios de Género será un Centro de Documentación de referencia en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género. Asimismo, será el 
encargado de coordinar las publicaciones en materia de igualdad y violencia de género 
realizadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, composición y régimen de 
funcionamiento.

Artículo 12.  Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género.
1. Por la presente ley se crea la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, que 

no tendrá personalidad jurídica propia. Corresponde a la Administración de la Junta de 
Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, la titularidad, competencia, 
programación, prestación y gestión de la Red de Oficinas de Igualdad y de Violencia de 
Género. El Instituto de la Mujer de Extremadura podrá suscribir convenios de colaboración 
con las Entidades locales para el desarrollo y mantenimiento de esta Red. Las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género tendrán como objetivo fundamental informar, sensibilizar, 
formar y asesorar en la implantación de acciones positivas y de medidas de aplicación y 
desarrollo de las políticas efectivas de igualdad en el territorio, que pretenden corregir las 
diferentes situaciones de desigualdad y discriminación que viven las mujeres.

2. Son funciones de la Red de Oficinas de Igualdad y de Violencia de Género las 
siguientes:

a) Ejecución, animación y promoción de campañas de sensibilización que tengan como 
objetivo la modificación de actitudes discriminatorias y estereotipos sexistas, así como la 
prevención de la violencia de género dirigidas al conjunto de la ciudadanía.

b) Información, asesoramiento y sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres y violencia de género dirigidos a diversos colectivos profesionales del ámbito 
comunitario.

c) Promoción y ejecución de actuaciones orientadas al fomento de la participación y 
empoderamiento de las mujeres en los ámbitos social, político, económico y cultural.

d) Prestar apoyo técnico en el diseño, elaboración, implementación y evaluación de 
planes de igualdad de oportunidades y para la integración de la transversalidad de género en 
el ámbito local.

3. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, composición y régimen de 
funcionamiento.

Artículo 13.  Unidades para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura adecuará sus 

estructuras, de modo que en cada una de sus Consejerías u organismos autónomos se le 
encomiende a una unidad administrativa la propuesta, ejecución e informe de las actividades 
de la Consejería en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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Sección 2.ª Órganos de cooperación y coordinación

Artículo 14.  Comisión Interinstitucional para la Igualdad.
1. Se creará la Comisión Interinstitucional para la Igualdad, como órgano de cooperación 

multilateral y de coordinación de las políticas autonómicas y locales para la igualdad. Tendrá 
como objetivos la puesta en común de las políticas y programas que, en materia de igualdad 
de género, desarrollen la Administración autonómica y local, así como coordinar e impulsar 
la integración del enfoque de género en las políticas y programas, en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres.

2. La composición, organización, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión 
Interinstitucional para la Igualdad se determinará reglamentariamente, y en ella estarán 
representadas a partes iguales la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y las Administraciones locales.

Artículo 15.  Comisión Interdepartamental para la Igualdad.
1. Se creará la Comisión Interdepartamental para la Igualdad, en la que estarán 

representadas todas las Consejerías de la Junta de Extremadura, como órgano colegiado de 
coordinación y seguimiento de las acciones de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en materia de igualdad de género, que será presidida por la persona titular 
de la Consejería competente en materia de igualdad.

2. Esta Comisión impulsará y fomentará la perspectiva de género en los proyectos 
normativos de las distintas Consejerías, así como la realización de auditorias de género en 
las Consejerías, en los organismos públicos y en las empresas públicas de la Junta de 
Extremadura.

3. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, composición y régimen de 
funcionamiento.

Artículo 16.  Observatorio de la Igualdad en Extremadura.
1. La Junta de Extremadura creará el Observatorio de la Igualdad en Extremadura, 

adscrito a la Consejería competente en materia de igualdad y participado, al menos, por los 
agentes sociales y económicos y el Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres, 
como órgano destinado a detectar, analizar y proponer estrategias para reparar y evitar 
situaciones de desigualdad de las mujeres en Extremadura. En todo caso, se priorizarán las 
áreas de violencia de género, situación laboral e imagen pública de las mujeres.

2. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, composición y régimen de 
funcionamiento.

Artículo 17.  Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres.
1. La Junta de Extremadura creará el Consejo Extremeño de Participación de las 

Mujeres, adscrito a la Consejería competente en materia de igualdad, como órgano 
consultivo y de participación de las asociaciones y organizaciones de mujeres y los agentes 
sociales y económicos en las políticas de igualdad de género de la Junta de Extremadura.

2. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, composición y régimen de 
funcionamiento.

Artículo 18.  Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos.
1. La Junta de Extremadura creará la Comisión de Impacto de Género en los 

Presupuestos como órgano interdepartamental, que, sin perjuicio de las funciones 
contempladas en el artículo 26, tendrá como objetivo la elaboración de un informe en el que 
se evalúe el impacto de género en el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2. Esta Comisión se integrará en la Consejería competente en materia de Presupuestos, 
con la participación del Instituto de la Mujer de Extremadura. Reglamentariamente se 
determinarán sus funciones, composición y régimen de funcionamiento.
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Artículo 19.  Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de Violencia de 
Género.

La Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género es 
el organismo de coordinación institucional para impulsar, supervisar y evaluar las 
actuaciones en el abordaje de la violencia de género, en los términos establecidos en el 
artículo 85 de esta ley.

CAPÍTULO III
Financiación

Artículo 20.  Disposición general.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las Administraciones 

Locales consignarán anualmente en sus respectivos presupuestos, los recursos económicos 
necesarios para el ejercicio de las funciones y la ejecución de medidas previstas en la 
presente ley.

TÍTULO II
Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas

CAPÍTULO I
Medidas para la integración de la perspectiva de género en las políticas 

públicas y en la normativa

Artículo 21.  Transversalidad de género.
Los Poderes Públicos extremeños incorporarán la perspectiva de la igualdad de género 

en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, así como de las 
políticas y actividades en todos los ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente las 
prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su 
incidencia en la situación específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los 
efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género.

Artículo 22.  Desarrollo del principio de interseccionalidad.
1. Los Poderes Públicos de Extremadura, en el ámbito de sus competencias, integrarán 

el principio de interseccionalidad en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas, especialmente de inclusión social, atendiendo y visibilizando la 
pluralidad de los desarrollos identitarios de las mujeres.

2. La Junta de Extremadura promoverá la investigación y el desarrollo de conocimiento y 
herramientas que permitan una mejor integración de dicho principio al conjunto de las 
políticas públicas.

3. Con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de ciudadanía de todas las 
mujeres, promover su participación política, económica, social, laboral y cultural, así como el 
acceso a los recursos y servicios en igualdad de oportunidades, los Poderes Públicos de 
Extremadura podrán poner en marcha de forma prioritaria acciones positivas para aquellos 
colectivos en los que confluyan diversos factores de discriminación. Fundamentalmente se 
atenderá a los factores de hábitat de residencia, orientación sexual, discapacidad, etapa del 
ciclo vital, etnia y raza, condición migratoria, problemas de salud mental, privación de libertad 
y drogodependencia.

Artículo 23.  Evaluación del impacto de género.
1. Los Poderes Públicos de Extremadura incorporarán la evaluación del impacto de 

género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres.
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2. Todos los Proyectos de Ley que apruebe el Consejo de Gobierno deben incorporar un 
informe sobre su impacto por razón de género, por parte de quien reglamentariamente se 
determine. Si no se adjuntara o si se tratara de una Propuesta de Ley presentada en la 
Asamblea de Extremadura, ésta requerirá, antes de la discusión parlamentaria, su remisión a 
la Junta de Extremadura, quien dictaminará en el plazo de un mes.

3. Los reglamentos y los planes que elabore el Consejo de Gobierno requieren también, 
antes de su aprobación, la emisión de un informe de evaluación del impacto de género por 
parte de quien reglamentariamente se determine.

4. Antes de acometer la elaboración de una norma, el órgano administrativo que la 
promueva ha de evaluar el impacto potencial de la propuesta en la situación de las mujeres y 
en los hombres como colectivo, en los términos previstos en los apartados 5 y 6 del presente 
artículo.

5. La Junta de Extremadura, a propuesta del Instituto de la Mujer de Extremadura, 
elaborará normas o directrices en las que se indiquen las pautas a seguir para la realización 
de la evaluación previa del impacto en función del género.

6. El informe de evaluación de impacto de género debe ir acompañado en todos los 
casos de indicadores pertinentes en género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y 
neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten sobre las mujeres y los hombres, 
así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas promoviendo de esta forma la 
igualdad entre los sexos.

Artículo 24.  Memoria explicativa de igualdad.
1. El proyecto de norma o disposición habrá de ir acompañado de una memoria que 

explique detalladamente los trámites realizados en relación con el artículo anterior y los 
resultados de la misma.

2. La aprobación o suscripción de la norma o del acto administrativo de que se trate 
dejará constancia, al menos sucintamente, de la realización de los trámites referidos en el 
párrafo anterior.

Artículo 25.  Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
1. La Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejería competente en materia de 

igualdad y con el dictamen del Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres, aprobará 
cada cuatro años el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. El Plan 
contendrá las líneas prioritarias y las medidas destinadas a alcanzar la plena igualdad entre 
mujeres y hombres y para eliminar la discriminación por razón de sexo.

2. Las actuaciones recogidas en este Plan atenderán a la diversidad de los colectivos de 
mujeres de Extremadura, integrando para ello el principio de interseccionalidad recogido en 
el artículo 22 de la presente ley.

Artículo 26.  Enfoque de género en el presupuesto.
1. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura será un elemento activo 

en la consecución de forma efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres; a 
tal fin, la Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos, emitirá el informe de 
evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto.

2. La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos impulsará y fomentará la 
preparación de anteproyectos con perspectiva de género en las diversas Consejerías, de 
forma que se cuantifiquen las partidas presupuestarias globales que persigan dicha finalidad. 
La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos también impulsará y fomentará la 
realización de auditorías de género en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta 
de Extremadura.

Artículo 27.  Lenguaje e imagen no sexista.
1. Los poderes públicos extremeños y, en particular, la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura deben hacer un uso no sexista de todo tipo de lenguaje en el 
ámbito administrativo, en los documentos y soportes que produzcan directamente o a través 
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de terceras personas o entidades, y fomentarán la implantación de un lenguaje no sexista en 
la totalidad de los ámbitos sociales, culturales y artísticos.

2. En particular, los medios de comunicación públicos extremeños o que reciban 
subvenciones públicas están obligados a hacer un uso no sexista del lenguaje.

3. Los Poderes Públicos extremeños garantizan un tratamiento igualitario en los 
contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, debiendo promover de 
forma activa una imagen de autonomía de las mujeres tal y como se explicita en los artículos 
74 y 75 de esta ley.

4. La Consejería competente en asuntos de Presidencia será la encargada del control 
del cumplimiento de lo previsto en el presente artículo. Al efecto, se seguirá el procedimiento 
establecido en el artículo 106 de esta ley, que podrá incoarse tanto de oficio como a 
instancia de parte.

Artículo 28.  Estadísticas e investigaciones con perspectiva de género.
1. Los Poderes Públicos de Extremadura, para hacer efectivas las disposiciones de esta 

ley y garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de 
actuación, deberán:

a) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de 
datos que realicen.

b) Incorporar indicadores de género en las operaciones estadísticas que posibiliten un 
mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, 
expectativas y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la 
realidad que se vaya a analizar.

c) Analizar los resultados desde la dimensión de género.
2. Asimismo, realizarán periódicamente análisis e investigaciones sobre la situación de 

desigualdad por razón de sexo y difundirán sus resultados. Especialmente, contemplarán la 
situación y necesidades de aquellos colectivos de mujeres sobre los que influyen diversos 
factores de discriminación.

CAPÍTULO II
Medidas para la promoción de la igualdad de género por la Junta de 

Extremadura

Artículo 29.  Representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados.
1. Se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres en el 

nombramiento de titulares de órganos directivos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno.

2. Se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición 
de los órganos colegiados de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este mismo criterio 
de representación se observará en la modificación o renovación de dichos órganos. Del 
cómputo se excluirán aquellas personas que formen parte en función del cargo específico 
que desempeñen.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos 
colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, de acuerdo con el principio 
de presencia equilibrada de mujeres y hombres.

4. Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella observarán el principio de presencia 
equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de 
administración de las empresas en cuyo capital participe.

5. Se garantizará la representación equilibrada de mujeres y hombres en la designación 
de los cargos directivos de la Administración cuya designación no corresponda al Consejo de 
Gobierno, en las distintas Consejerías.
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Artículo 30.  Contratación pública.
1. A la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, 

la Junta de Extremadura determinará los contratos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus 
condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en el mercado de trabajo, dentro del marco proporcionado por la normativa vigente. 
A tal efecto, podrá establecer las características de las condiciones especiales en relación 
con la ejecución que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la naturaleza de los 
contratos y al sector de actividad donde se generen las prestaciones.

2. Los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura señalarán, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la 
preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por 
aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan la marca 
de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades y las 
medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad, de 
acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan, siempre que dichas 
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los 
criterios objetivos que sirvan de base para la adjudicación. Todo ello, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado primero de la disposición adicional sexta de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público.

Artículo 31.  Ayudas y subvenciones.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura incorporará a las 

bases reguladoras de las subvenciones públicas la valoración de actuaciones de efectiva 
consecución de la igualdad de género por parte de las entidades solicitantes, salvo en 
aquellos casos en que, por la naturaleza de la subvención o de las entidades solicitantes, 
esté debidamente justificada su no incorporación.

2. En los términos establecidos en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, la Administración de la Comunidad Autónoma acordará la pérdida automática de las 
ayudas, bonificaciones y, en general, de los beneficios derivados de la aplicación de los 
programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, y la 
exclusión automática del acceso a tales beneficios durante seis meses, a aquellas empresas 
sancionadas por resolución administrativa firme por acciones u omisiones de discriminación 
tipificadas en la indicada ley.

Artículo 32.  Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad.
1. Al objeto de acceder al empleo público en la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, los temarios para la celebración de pruebas selectivas incluirán 
materias relativas a la normativa sobre igualdad y violencia de género.

2. Para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea integrada en el 
desarrollo de la actividad pública, la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura garantizará la formación de su personal en esta materia.

3. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las normas que vayan a 
regular los jurados creados para la concesión de cualquier tipo de premio promovido o 
subvencionado por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como 
las que regulen órganos afines habilitados para la adquisición de fondos culturales y/o 
artísticos, deben incluir una cláusula por la que se garantice en los tribunales de selección 
una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y 
preparación adecuada.
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TÍTULO III
Medidas para promover la igualdad de género

CAPÍTULO I
Igualdad en la educación

Artículo 33.  Principios de igualdad en educación.
1. El Sistema educativo extremeño incorporará el principio de la coeducación y el 

enfoque de género de forma transversal, sustentándose en el desarrollo integral de las 
personas y de una sociedad justa, capaz de eliminar las desigualdades en todos los ámbitos.

2. Integrará el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
y eliminará obstáculos que dificulten la igualdad efectiva para que el alumnado crezca en un 
entorno de tolerancia, convivencia y respeto a los derechos y libertades fundamentales.

3. Velará por la consecución de niveles máximos de equidad educativa y de calidad para 
todo el alumnado, hombres y mujeres, de forma que el acceso, la permanencia en el sistema 
educativo y los resultados obtenidos sean independientes de sus condiciones personales de 
género, de origen, sociales, culturales o económicas.

4. Los centros educativos extremeños observarán el principio de integración de la 
perspectiva de género en el conjunto de sus actuaciones. Especialmente, se fomentará el 
uso inclusivo del lenguaje.

Sección 1.ª Enseñanzas no universitarias

Artículo 34.  Promoción de la Igualdad de género en los centros educativos.
1. La Administración Educativa propiciará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a 

los puestos de dirección de los centros y a los órganos de participación educativa.
2. La Administración Educativa potenciará la incorporación del enfoque de género en las 

políticas de gestión de recursos y personas.
3. La Administración Educativa propiciará la implicación de la comunidad escolar en el 

compromiso de la educación en igualdad.
4. La Administración Educativa Extremeña aplicará la transversalidad en las actuaciones 

de su competencia, consolidando la coeducación en los distintos niveles y etapas del 
sistema educativo.

5. La Administración educativa fomentará el diseño y realización de programas de 
orientación no sexista que promueva la elección de estudios libre de estereotipos o prejuicios 
de género.

6. La Administración educativa propiciará la implantación de programas de competencia 
social y emocional que contribuyan al desarrollo de habilidades metacognitivas y de 
educación emocional y afectivo sexual en el alumnado y abordará en todos los niveles del 
sistema educativo los siguientes aspectos formativos:

a) El fomento de la autonomía personal del alumnado para compartir responsabilidades 
familiares y de cuidado, que eliminen comportamientos sexistas.

b) La eliminación y prevención de la violencia de género.
c) El respeto a la libre orientación sexual.
d) La contribución de las mujeres a la ciencia, historia, arte, cultura y desarrollo de la 

humanidad.
e) La promoción de la autonomía de las mujeres y la visión crítica de los estereotipos de 

género en la publicidad y los medios de comunicación.
f) La educación sexual para la prevención de embarazos no deseados y la protección 

frente a enfermedades de transmisión sexual y para el libre desarrollo de la sexualidad.
7. La Administración Educativa asegurará la incorporación de niñas, jóvenes y mujeres a 

la sociedad en condiciones de equilibrio desarrollando todos sus intereses y potencialidades 
en igualdad de condiciones frente a sus posibles salidas y estudios profesionales.
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8. La Administración Educativa incorporará la perspectiva de género en los procesos de 
evaluación y de calidad del sistema educativo.

Artículo 35.  Materiales curriculares y libros de texto.
1. La Administración Educativa velará para que en los libros de texto y en los materiales 

curriculares que se utilicen en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura se eliminen los prejuicios y estereotipos sexistas y culturales, erradicando los 
modelos en los que aparezca la desigualdad y la violencia de género.

2. La Administración educativa adoptará las medidas para que los criterios de selección 
de los libros y materiales curriculares se adapten a lo expresado en esta ley.

Artículo 36.  Formación del profesorado.
1. Las Administraciones Educativas incluirán en sus Planes de formación inicial y 

continua del profesorado, actividades relativas a la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, coeducación, educación afectivo-sexual y violencia de género.

2. La Administración Educativa promoverá la apertura de canales de comunicación y 
redes de intercambio de docencia e investigación en materia de género en Extremadura, con 
el Estado y Europa.

Artículo 37.  Consejos Escolares.
1. Las normas que regulen los procesos de elección tendrán en cuenta el principio de 

presencia equilibrada de mujeres y hombres.
2. La Administración educativa promoverá la formación de la persona que, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, sea designada por el Consejo Escolar 
de entre sus miembros para el fomento de medidas educativas que hagan efectiva la 
igualdad entre mujeres y hombres.

Sección 2.ª Enseñanza universitaria

Artículo 38.  Igualdad de oportunidades en la enseñanza superior.
1. El sistema universitario extremeño sostenido con fondos públicos impulsará la 

igualdad en el acceso y desarrollo de la carrera profesional docente poniendo en marcha 
medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

2. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones educativas fomentarán la 
enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y 
hombres, y promoverán la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de 
enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

3. El sistema universitario extremeño, dentro del respeto a la autonomía universitaria 
promoverá la representación equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos colegiados 
de la Universidad de Extremadura y en las comisiones de selección y evaluación.

Artículo 39.  Igualdad en el ámbito de la investigación.
1. La Universidad de Extremadura impulsará la presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en la investigación, ciencia y tecnología.
2. La Universidad de Extremadura promoverá que se reconozcan los estudios de género 

como mérito al evaluar la actividad docente, investigadora y de gestión de su profesorado.
3. La Universidad de Extremadura abrirá canales de comunicación y redes de 

intercambio de docencia e investigación en materia de género en Extremadura, el Estado y 
con Europa.

4. La Universidad y el resto de Administración Públicas, en el ámbito de sus 
competencias, velará porque en los proyectos de investigación que afecten a las personas 
se incluya la perspectiva de género.
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CAPÍTULO II
De la igualdad en el empleo

Artículo 40.  Igualdad en el empleo.
1. Será objetivo prioritario de la actuación de la Junta de Extremadura la igualdad de 

trato y de oportunidades en el empleo. A tal efecto, se llevarán a cabo políticas de fomento 
del empleo, que tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de 
las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, así como aquellas medidas de acción positiva destinadas a la superación de las 
situaciones de discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral.

2. La Junta de Extremadura reconoce la función social y económica del trabajo 
doméstico y de cuidados de personas en situación de dependencia, así como las actividades 
feminizadas sin remuneración ni reconocimiento profesional. A tal efecto elaborará estudios 
que pongan en valor la contribución de estas ocupaciones a la actividad económica general 
de Extremadura.

Artículo 41.  Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito de sus 

competencias, establece como objetivo irrenunciable promover las condiciones para una real 
y efectiva igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, en el acceso al trabajo tanto por 
cuenta propia como ajena, así como eliminar las barreras que impidan o dificulten el 
cumplimiento de este objetivo.

2. Las políticas para fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, que 
desde la Junta de Extremadura se desarrollen tendrán un enfoque integrador e incluirán 
estrategias para eliminar los estereotipos sexistas y medidas para mejorar el equilibrio entre 
la vida personal, laboral y familiar, tanto de las mujeres como de los hombres.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura promoverá la 
formación profesional y técnica de las mujeres para la diversificación de sus opciones 
profesionales, con la finalidad de que amplíen sus posibilidades de inserción laboral.

4. La Junta de Extremadura impulsará medidas y acciones dirigidas a potenciar la 
igualdad de género en el acceso al empleo y desarrollará acciones positivas para la 
inserción en el mercado laboral de las mujeres extremeñas, especialmente para aquéllas 
que presenten mayor vulnerabilidad y riesgo de discriminación. A tal efecto:

a) Formará al personal de sus servicios de empleo y al de las entidades concertadas 
sobre el modo de incorporar la perspectiva de género en cada fase del proceso integral de 
acompañamiento a la inserción laboral: información-orientación, formación, intermediación, 
apoyo y seguimiento a la inserción y promoción empresarial y autoempleo.

b) Promoverá que los servicios de empleo adopten medidas dirigidas a conseguir un 
aumento del número de mujeres contratadas en profesiones en las que están 
subrepresentadas.

c) Garantizará en los distintos programas y actuaciones que desarrollen acciones 
formativas para el empleo, la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los términos 
generales establecidos en esta ley.

5. El organismo competente en materia de empleo, en cumplimiento del principio 
informador de la transversalidad de género, en ningún caso podrá tramitar ofertas de empleo 
que sean discriminatorias por razón de sexo en sus actividades de intermediación.

Sección 1.ª De la igualdad laboral en el sector privado y en la Función Pública 
de Extremadura

Subsección 1ª. Igualdad en el ámbito laboral en el sector privado

Artículo 42.  Igualdad en el trabajo.
1. En el ámbito de sus competencias, la Junta de Extremadura fomentará en el sector 

privado el respeto a la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, a fin de 
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excluir cualquier forma de segregación profesional. A tal efecto se fomentará la igualdad en 
los procesos de formación, intermediación, cualificación, perfeccionamiento y promoción 
profesional.

2. De conformidad con la legislación estatal, y en el ámbito de sus competencias, la 
Junta de Extremadura promoverá que los protocolos de actuación, los pactos individuales y 
las decisiones individuales del empresariado que se dicten en el ámbito de cualquier relación 
laboral, no contengan discriminación alguna de carácter directo o indirecto, bien sean 
aparentes, ocultas o encubiertas, por razón de sexo.

3. La Junta de Extremadura, en el seno de la Comisión Territorial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, propondrá anualmente la planificación de campañas de 
inspección dirigidas a combatir la discriminación por razón de género, y especialmente la 
discriminación salarial, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

Artículo 43.  Incentivos a la contratación de mujeres.
La Junta de Extremadura fomentará la contratación estable de las mujeres, bien 

incentivando contratos fijos o mediante la transformación en indefinidos de los contratos 
temporales, pudiendo cualificar estas ayudas en función de los sectores o categorías 
profesionales en los que las mujeres se encuentren subrepresentadas. Asimismo, 
establecerá medidas de fomento de la contratación de aquellas mujeres que presenten 
mayor vulnerabilidad y riesgo de discriminación por su temprana o tardía edad, su 
discapacidad, su condición de inmigrante, su vecindad en el ámbito rural, el haber sido 
víctima de violencia de género o cualquier otra condición de especial vulnerabilidad, 
conforme se determine reglamentariamente.

Artículo 44.  Promoción empresarial.
1. Los Poderes Públicos de la Junta de Extremadura fomentarán el espíritu emprendedor 

de las mujeres y establecerán ayudas para la constitución y consolidación de sus empresas, 
así como para el autoempleo.

2. Estas ayudas se articularán mediante acciones de orientación, formación, 
asesoramiento, acompañamiento y a través de ayudas de carácter económico.

3. La Junta de Extremadura podrá suscribir convenios con las entidades financieras, al 
objeto de promover la constitución y consolidación de iniciativas empresariales promovidas 
mayoritariamente por mujeres.

4. Se prestará especial atención a aquellos proyectos que generen yacimientos de 
empleo innovadores, así como los relacionados con el ámbito de la economía social.

Artículo 45.  Calidad en el trabajo.
La Junta de Extremadura, en colaboración con los agentes económicos y sociales, 

potenciarán el trabajo estable y de calidad de las mujeres de Extremadura, incluida la 
prevención de riesgos laborales, la participación en la empresa, la formación continua, la 
productividad, la competitividad, la responsabilidad social empresarial y el valor del trabajo. 
Igualmente impulsará medidas para facilitar a hombres y mujeres la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal.

Artículo 46.  Planes de igualdad.
1. En el marco de la negociación colectiva, y en los procesos de negociación de 

convenio, la Junta de Extremadura, fomentará y prestará apoyo y asesoramiento para la 
elaboración de planes de igualdad por las empresas en Extremadura, como conjunto 
ordenado de medidas tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Dichos planes, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica sobre la materia, deberán 
contemplar medidas para el acceso al empleo, la promoción, la formación, la igualdad 
retributiva; medidas para fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la 
protección frente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como incluir criterios y 
mecanismos de implantación, seguimiento, evaluación y actuación.
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2. Especialmente fomentará su elaboración e implantación en la pequeña y mediana 
empresa en el marco de la negociación colectiva. En el caso de las empresas que no tengan 
convenio colectivo propio, la Junta de Extremadura promoverá la elaboración e implantación 
de dicho planes en el contexto de la responsabilidad social empresarial, previa consulta con 
la representación legal de las trabajadoras y trabajadores.

3. Con independencia de las previsiones normativas sobre inscripción y publicación de 
los planes de igualdad acordados en el ámbito de la negociación colectiva, la Junta de 
Extremadura creará el Registro de planes de igualdad en las empresas.

Artículo 47.  Presencia equilibrada en el sector empresarial.
La Junta de Extremadura impulsará y promoverá actuaciones y acciones a fin de que las 

empresas extremeñas se comprometan a alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en sus órganos de dirección.

Artículo 48.  Negociación colectiva.
1. Partiendo del pleno respeto al principio constitucional de la autonomía en la 

negociación colectiva, la Administración de la Junta de Extremadura fomentará, a través de 
las asociaciones empresariales y las organizaciones sindicales, la inclusión de cláusulas 
destinadas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por 
razón de género en la negociación colectiva en Extremadura.

2. La Junta de Extremadura promoverá en el marco del Consejo de Relaciones 
Laborales la inclusión de cláusulas en los convenios colectivos de ámbito autonómico o 
inferior, en materia de igualdad, no discriminación, promoción y salud laboral de las mujeres 
en el trabajo, así como la realización de actividades de sensibilización y la incorporación de 
la perspectiva de género en sus actuaciones.

3. Se realizarán actividades de sensibilización destinadas a fomentar la participación de 
las mujeres en la negociación colectiva para lograr una representación equilibrada de ambos 
sexos.

4. Las entidades y organismos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura realizarán estudios y análisis sobre la situación de las mujeres en los diferentes 
convenios colectivos autonómicos.

5. En el ámbito de la solución extrajudicial de conflictos laborales de Extremadura, la 
mediación intervendrá con la finalidad de que las partes lleguen a acuerdos que eviten 
situaciones eventualmente discriminatorias por razón de género.

6. De conformidad con la legislación del Estado, la Autoridad laboral de la Junta de 
Extremadura, cuando en el análisis de los convenios colectivos suscritos aprecie la 
existencia de cláusulas contrarias al principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
procederá a requerir a la mesa negociadora su subsanación.

7 Asimismo, de oficio o a instancia de los agentes económicos y sociales, la Autoridad 
laboral procederá a la impugnación de todos aquellos convenios colectivos ya publicados en 
los que se aprecie la existencia de cláusulas discriminatorias, directas o indirectas, por razón 
de género.

8. En uso de la habilitación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
la Autoridad laboral de la Junta de Extremadura primará la sustitución de las sanciones 
accesorias propuestas en las infracciones muy graves de discriminación por razón de sexo 
por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad en la empresa, de conformidad con el 
procedimiento previsto legalmente.

9. De acuerdo con la normativa vigente, la Administración pública competente en materia 
de registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, velará para que se 
cumplimenten los datos de las hojas estadísticas relativos al número de mujeres y hombres 
que forman parte de las comisiones negociadoras, y número de trabajadoras y trabajadores 
afectados por el ámbito de aplicación del convenio.

10. Los sindicatos con presencia en las instituciones públicas y privadas, a través de los 
correspondientes órganos de representación sindical, podrán designar un delegado o 
delegada sindical que vele específicamente por la igualdad de trato y de oportunidades de 
mujeres y hombres en el marco de la negociación colectiva.
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11. La Junta de Extremadura promoverá que los convenios colectivos incluyan el 
correspondiente análisis de impacto de género.

Artículo 49.  Seguridad y salud laboral.
1. En los planes de actuación de prevención de riesgos laborales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura se consagrará el principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
de tal forma que sus diferencias físicas y los estereotipos sociales asociados, no conduzcan 
a desigualdades entre ambos sexos en materia de seguridad y salud laboral.

2. Singularmente, se prestará especial atención a la salud laboral de las trabajadoras 
durante el embarazo, en el periodo inmediato a su reincorporación tras el parto, y durante la 
lactancia.

3. No obstante, los poderes públicos prestarán también atención a la salud laboral de las 
mujeres más allá de su capacidad reproductora. A tal efecto, la Junta de Extremadura 
analizará riesgos específicos en profesiones y categorías profesionales feminizadas y la 
incidencia de su condición anatómica y fisiológica en el origen de determinados accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales.

4. De igual manera, la Junta de Extremadura promoverá actuaciones frente a riesgos de 
carácter ergonómico y psicosocial, atendiendo a las diferencias entre mujeres y hombres.

5. Estas medidas se harán extensibles a las trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas.

Artículo 50.  Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. Los poderes públicos de Extremadura combatirán el acoso sexual o por razón de sexo 

en el ámbito laboral, bien como manifestación atentatoria contra la dignidad de la persona, 
bien en su dimensión discriminatoria, o como riesgo profesional de carácter psicosocial.

2. La Junta de Extremadura adoptará los protocolos necesarios y efectuará la promoción 
y difusión necesaria de los mismos para evitar la producción de acosos sexuales por razón 
de sexo o erradicar los existentes, tanto en el ámbito de la Administración pública como en 
las empresas privadas y demás centros y ámbitos de trabajo.

3. En el marco de la legislación estatal y comunitaria, las empresas arbitrarán los 
procedimientos, las medidas, las buenas prácticas y las acciones de información y formación 
preceptivas.

4. Reglamentariamente se desarrollará un procedimiento de solución dentro del propio 
ámbito en el que se hubiera producido el acoso sexual o por razón de sexo, con 
independencia de las posibles acciones judiciales que correspondieran ya sean penales, 
civiles o administrativas.

5. La Junta de Extremadura promoverá la inclusión de estos procedimientos y medidas 
complementarias en los convenios colectivos que se negocien en el ámbito autonómico.

6. La Consejería competente en materia de igualdad, con la colaboración de los agentes 
sociales y económicos impulsará la elaboración de protocolos específicos dirigidos a 
prevenir y no tolerar tales comportamientos y a gestionar los procedimientos de denuncia 
interno en el ámbito empresarial. Asimismo prestará el apoyo jurídico y psicológico 
especializado que requieran las víctimas de estas conductas.

Subsección 2.ª Igualdad en el Sector Público

Artículo 51.  Empleo en el Sector Público Extremeño.
1. La Administración Pública Extremeña, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, adoptará en su ámbito competencial las siguientes medidas:
a) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de 

discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.

b) Facilitar a las empleadas y empleados públicos la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.

c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo 
largo de la carrera profesional.
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d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección 
y valoración.

e) Establecer protocolos de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de 
sexo.

f) Instaurar medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o 
indirecta, por razón de sexo.

g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en su ámbito de 
actuación.

2. Las ofertas públicas de empleo de la Administración pública deberán ir acompañadas 
de un informe de impacto de género.

Artículo 52.  Planes de igualdad en la Administración Pública.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus Organismos 

públicos, elaborarán y aplicarán un Plan de Igualdad de Trato y Oportunidades en el Empleo 
Público a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del 
personal funcionario que sea aplicable en los términos previstos en el mismo. Este Plan 
deberá contemplar el acceso al empleo, la promoción, la formación, la igualdad retributiva, la 
conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares, la formación específica en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, la prevención del acoso sexual y por razón de 
sexo, así como criterios y mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto de género 
que tengan las actuaciones desarrolladas.

Artículo 53.  Protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
1. La Junta de Extremadura adoptará las medidas necesarias para una protección eficaz 

frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en el ámbito de las Administraciones 
Públicas de la Comunidad Autónoma.

2. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma Extremeña crearán condiciones de 
trabajo y de acceso y promoción en el empleo público que eviten el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo y arbitrarán procedimientos específicos para su prevención y para dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 
mismo.

3. Estas condiciones y procedimientos en ningún caso serán inferiores a los que la 
legislación laboral del Estado establezca para el sector privado y la Junta de Extremadura 
impulse y promueva para aquél ámbito.

4. Los Poderes Públicos de Extremadura seguirán una conducta proactiva contra el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo, mediante la implementación de medidas internas 
que prevengan, desalienten, eviten, investiguen, identifiquen y sancionen las conductas de 
acoso descritas.

5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus Organismos 
públicos negociarán con las organizaciones sindicales un protocolo de actuación que 
comprenderá al menos las siguientes cuestiones:

a) El compromiso de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
b) La instrucción a todo el personal, de su deber de respetar la dignidad de las personas 

y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.
c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de 

acoso sexual o por razón de sexo.
d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una 

denuncia o queja.

Sección 2.ª Responsabilidad social y marca de excelencia

Artículo 54.  Actuaciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad.
1. Las empresas podrán realizar acciones de responsabilidad social en materia de 

igualdad.
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2. El convenio colectivo constituye el núcleo fundamental para la incardinación de 
acciones de responsabilidad social en materia de igualdad de las trabajadoras y trabajadores 
de la empresa.

3. No obstante, las empresas podrán desarrollar en otros instrumentos medidas 
económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a 
promover las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en el seno de la empresa o 
en su entorno.

4. La voluntariedad de estas medidas no excluye la bilateralidad o multilateralidad de las 
mismas.

A tal efecto, la Junta de Extremadura promoverá la negociación, consulta o audiencia 
con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, y, en su caso, con otras 
asociaciones y entidades específicas de las mujeres o de otros ámbitos.

5. En todo caso, la representación de los trabajadores y trabajadoras deberá ser 
informada con carácter previo a su adopción.

6. Las empresas podrán hacer uso publicitario de estas acciones, de conformidad con la 
legislación general sobre publicidad y la específica de igualdad contenida en esta ley y sus 
normas de desarrollo.

Artículo 55.  Marca de Excelencia en Igualdad.
1. La Junta de Extremadura promoverá la adopción por las empresas de medidas 

específicas dirigidas a la equiparación laboral entre mujeres y hombres, y, en su caso, la 
elaboración, concertación y aplicación de un plan de igualdad en su ámbito de aplicación. A 
tal efecto, como fórmula de promoción y reconocimiento a las empresas por la adopción de 
esas medidas se creará el distintivo de Marca de Excelencia en Igualdad.

2. Entre los aspectos más relevantes a tener en cuenta para su otorgamiento figurarán:
a) La equilibrada representación de mujeres y hombres en los grupos y categorías 

profesionales, y la adopción de medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la 
promoción profesional en los niveles en los que las mujeres estén subrepresentadas.

b) La participación equilibrada entre mujeres y hombres en los ámbitos de toma de 
decisión y el acceso a los puestos de mayor responsabilidad.

c) Las garantías de igualdad de retribución por trabajos de igual valor.
d) Las medidas concretas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
e) La implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de 

género, acoso sexual y por razón de sexo, así como de acoso moral.
f) La no utilización de lenguajes sexistas o androcéntricos en la comunicación interna, y 

en la publicidad los productos, los servicios y el marketing de la empresa.
g) La implantación de un Plan de Igualdad en la Empresa.
h) La realización de actuaciones relativas a la responsabilidad social corporativa 

destinadas a promover condiciones de igualdad de las mujeres y los hombres en el seno de 
la empresa.

3. El distintivo Marca de Excelencia en Igualdad consistirá en un sello identificativo. Su 
diseño, condiciones de solicitud, concesión, utilización y revocación se determinarán 
reglamentariamente.

4. La concesión de la Marca de Excelencia en Igualdad afectará exclusivamente a los 
centros de trabajo que la empresa tenga en nuestra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de 
los distintivos análogos que puedan ser concedidas por otras Administraciones públicas.

CAPÍTULO III
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal

Artículo 56.  Derecho y deber de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito 
público y privado.

1. La Junta de Extremadura desarrollará actuaciones que contribuyan a fomentar un 
reparto más equilibrado entre las mujeres y los hombres de Extremadura de las 
responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y atención de las personas 
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en situación de dependencia, así como al respeto de los derechos derivados del principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres que garantiza esta ley, 
propiciando la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

2. Los Poderes Públicos de Extremadura impulsarán la corresponsabilidad en la 
distribución del tiempo de trabajo y ocio y contemplarán, en cualquiera de las acciones y 
medidas, el impacto transversal que afecte a las familias extremeñas, especialmente a las 
monoparentales, con personas dependientes o con vecindad en el ámbito rural, favoreciendo 
la conciliación.

3. Los Poderes Públicos de Extremadura llevarán a cabo políticas activas de 
sensibilización que pongan en valor las tareas del hogar y de cuidado y atención de las 
personas, que pongan de manifiesto el valor social y económico del trabajo familiar y 
doméstico realizado por las mujeres y que afirmen la necesidad de una redistribución del 
trabajo no remunerado entre mujeres y hombres para conseguir un reparto equitativo entre 
ambos sexos de las tareas domésticas y de cuidado de las personas.

Artículo 57.  Organización de espacios, horarios y creación de servicios.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura promoverá la 

armonización de los horarios laborales, escolares, comerciales y de los servicios, orientará el 
modelo de desarrollo hacia la integración de funciones, potenciará la descentralización de 
los servicios y equipamientos y fomentará la introducción de actividades de trabajo 
productivo en las zonas de residencia.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en colaboración con 
el resto de Administraciones competentes, promoverán espacios y servicios que aminoren 
los tiempos de desplazamiento.

3. La Administración educativa y la Administración asistencial, tanto de menores en edad 
no escolarizados, de mayores, personas con discapacidad o con algún grado de 
dependencia, promoverán la existencia de centros de educación infantil y centros de 
cuidados de personas mayores, con algún tipo de discapacidad o dependencia, con horarios 
compatibles con las jornadas, de descansos y permisos que favorezcan la conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres.

4. La Junta de Extremadura adoptará medidas para garantizar la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres, teniendo en cuenta los nuevos 
modelos de familia y la situación de las mujeres que viven en el medio rural.

Sección 1.ª De la conciliación en las empresas privadas

Artículo 58.  Conciliación en las empresas.
1. Las empresas y entidades privadas respetarán los derechos derivados del principio de 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres que garantiza esta ley. 
Igualmente, deberán desarrollar actuaciones tendentes a facilitar la conciliación de las 
responsabilidades profesionales de sus trabajadores y trabajadoras con su vida personal y 
familiar.

2. Los Poderes Públicos de Extremadura, en el ámbito de sus competencias, impulsarán 
medidas que favorezcan que las empresas flexibilicen y reordenen el tiempo de trabajo o 
adopten otras medidas de conciliación.

Sección 2.ª De la conciliación en la Función Pública Extremeña

Artículo 59.  Conciliación en el empleo público.
1. Para facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las empleadas y 

empleados públicos y hacer posible un reparto equilibrado de las tareas y responsabilidades 
familiares domésticas, la Junta de Extremadura impulsará medidas de flexibilización horaria, 
reducción de jornadas y jornadas parciales, siempre que lo permitan la naturaleza de los 
puestos de trabajo y previo acuerdo con las organizaciones sindicales.

2. Asimismo, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en las Consejerías y Organismos públicos de 
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la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura se establecerán medidas de 
conciliación, en el marco de los planes de igualdad que podrán incluir aspectos relacionados 
con la organización de los tiempos de trabajo, espacios, horarios y disfrute de vacaciones.

3. En la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación, se otorgará 
preferencia, durante un año, a quienes se hayan reincorporado al servicio activo o actividad 
laboral procedentes de un permiso, excedencia o suspensión de contrato por maternidad, 
paternidad o guarda legal, incluidos los supuestos de adopción y acogimiento y el cuidado de 
personas con algún tipo de enfermedad, discapacidad o dependencia, conforme se 
determine reglamentariamente.

Artículo 60.  Embarazo, maternidad y paternidad.
1. Siendo la maternidad un valor humano y una función social que debe ser protegida, la 

Junta de Extremadura promoverá las condiciones que eviten los efectos negativos que el 
embarazo y la maternidad pueda tener en los derechos de las empleadas públicas.

2. En el marco de la legislación del Estado, y con el fin de garantizar la protección de su 
salud laboral, las empleadas públicas embarazadas o en periodo de lactancia tendrán 
derecho, de existir riesgo específico en su puesto de trabajo para la madre, el feto o el 
lactante, al cambio temporal del puesto de trabajo o funciones dentro del mismo servicio o 
centro de trabajo, siempre y cuando no sea posible la adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo, o cuando el riesgo persista tras haberlas llevado a cabo. De no existir 
puestos o funciones alternativas compatibles con su estado psicofísico, el cambio podrá 
realizarse a centro de trabajo o servicios distintos.

A tal efecto, la Junta de Extremadura, por medio de los servicios de prevención propios y 
previa consulta con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, elaborará 
protocolos de actuación en los que, además, se determinen con precisión puestos de trabajo 
alternativos y exentos de estos riesgos específicos.

3. Las empleadas públicas que se encuentren embarazadas tendrán prioridad en la 
elección del periodo de vacaciones.

4. Cuando el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del 
embarazo, parto o la lactancia natural, con las situaciones de riesgo durante el embarazo o 
de riesgo durante la lactancia natural, o con los permisos de maternidad, paternidad, 
adopción o acogimiento, o con su ampliación por lactancia, las empleadas y empleados 
públicos tendrán derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya 
terminado el año natural al que correspondan. No obstante, el ejercicio de este derecho no 
podrá extenderse más allá del primer semestre siguiente al citado año natural.

5. La Junta de Extremadura establecerá un permiso de paternidad de cuatro semanas de 
duración a favor de su personal, individual y no transferible, para los casos de nacimiento, 
adopción o acogimiento de menores, tanto preadoptivo como permanente. Cuando los 
progenitores tengan el mismo sexo lo disfrutará la persona a la que no le corresponda el 
permiso por parto, adopción o acogimiento establecido con carácter general. Las 
condiciones de disfrute de este permiso se establecerán reglamentariamente.

6. La ausencia de los empleados y las empleadas públicos por disfrute del permiso de 
paternidad o maternidad será cubierta por los mecanismos de suplencia legalmente 
establecidos. A tal efecto, la sustitución temporal por esta causa no se tendrá en cuenta en 
los criterios de rotación de las listas de espera del personal interino.

7. Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura no podrán 
establecer requisitos o condiciones en las pruebas selectivas de acceso o promoción, que 
supongan excluir a las mujeres embarazadas o a las que estén en el periodo de suspensión 
de contrato por maternidad.

Si como consecuencia de esa situación no pudieran completar las pruebas de los 
procesos, se conservarán las pruebas superadas, permitiendo su continuación posterior en 
el proceso selectivo en curso, cuando fuere posible, o en todo caso en el inmediato siguiente 
que se convoque, en los términos que establezcan las bases de la convocatoria.
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CAPÍTULO IV
Políticas de promoción y protección de la salud

Artículo 61.  Políticas de salud.
1. Las políticas, estrategias y programas de salud de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura integrarán en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades 
de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente.

2. Igualmente, se establecerán las medidas que garanticen, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma, la integridad física y psíquica de las mujeres y niñas, impidiendo la 
realización de prácticas médicas o quirúrgicas que atenten contra dicha integridad.

3. Asimismo, la Administración Autonómica integrará los principios de igualdad en la 
práctica profesional del personal al servicio de las organizaciones sanitarias.

4. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en las acciones de 
educación sanitaria y, en concreto, en la formación del personal al servicio de las 
organizaciones sanitarias, garantizará la integración sistemática de iniciativas que 
favorezcan la promoción específica de la salud de las mujeres y prevengan su 
discriminación, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las 
situaciones de violencia de género.

5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura impulsará la aplicación 
de medidas que permitan la atención específica a las necesidades en materia de salud que, 
por razón de sexo, presenten las mujeres, y con especial atención a la prevención y 
tratamiento a los colectivos menos favorecidos.

6. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura implantará políticas de 
atención a la salud sexual y reproductiva, garantizando en todo caso:

a) La calidad de los servicios de atención a la salud sexual integral y la promoción de 
estándares de atención basados en el mejor conocimiento científico disponible.

b) El acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, 
proporcionando métodos anticonceptivos adecuados a cada necesidad.

c) La provisión de servicios de calidad para atender a las mujeres y a las parejas durante 
el embarazo, el parto y el puerperio.

7. La Administración Autonómica, en el marco de la Educación para la Salud, pondrá en 
marcha actuaciones para la promoción de la salud sexual que se dirigirán a:

a) Proporcionar educación sociosanitaria integral y con perspectiva de género sobre 
salud sexual.

b) Promover la corresponsabilidad en las conductas sexuales, cualquiera que sea la 
orientación sexual de las personas.

c) Proporcionar información sociosanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro que 
prevenga tanto las enfermedades e infecciones de transmisión sexual como los embarazos 
no deseados.

8. La Administración Autonómica garantizará la evaluación, el tratamiento y las 
intervenciones necesarias para el cambio de sexo, respetando los procesos de identidad 
individual.

Artículo 62.  Investigación biomédica.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura impulsará el enfoque 

de género en las diferentes líneas y proyectos de investigación biomédica que atiendan las 
diferencias entre mujeres y hombres, en relación con los modos de enfermar y la respuesta 
terapéutica, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales.

2. La Administración sanitaria incorporará a los estudios de investigación y de opinión 
sobre los servicios sanitarios, encuestas de salud así como registros o cualquier sistema de 
información médica y sanitaria, indicadores que permitan conocer los datos relativos a 
mujeres y hombres tanto de forma desagregada por sexos como de forma global.
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CAPÍTULO V
Otras políticas sectoriales

Artículo 63.  Igualdad en las políticas de inclusión social.
1. Las Administraciones Públicas de Extremadura, en el ámbito de sus competencias, 

integrarán la perspectiva de género en los diferentes programas sectoriales de las políticas 
de inclusión social dirigidos a garantizar a todas las personas el ejercicio de los derechos de 
ciudadanía.

2. Las Administraciones Públicas Extremeñas adoptarán las medidas necesarias para 
contrarrestar la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión social en las mujeres.

3. Asimismo, los poderes públicos extremeños promoverán y llevarán a cabo programas 
específicos de inclusión social orientados a colectivos específicos de mujeres, en aquellos 
casos en los que los indicadores de exclusión señalen la especial vulnerabilidad de los 
mismos.

4. Las Administraciones Públicas Extremeñas, en el ámbito de sus competencias, 
promoverán las medidas de índole jurídica y económica necesarias para mejorar las 
condiciones de las personas que se encuentren en una situación de precariedad económica 
derivada de la viudedad, así como del impago de pensiones compensatorias y alimenticias 
fijadas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los casos de nulidad 
matrimonial, separación legal, divorcio, extinción de la pareja de hecho por ruptura o proceso 
de filiación o de alimentos.

5. La Junta de Extremadura en todas las campañas de información sobre las medidas y 
normas contempladas en la ley, en especial las de sensibilización contra la violencia de 
género, utilizará los medios adecuados para hacer llegar sus mensajes a todas las mujeres, 
especialmente a las mujeres con discapacidad y a las mujeres inmigrantes.

Artículo 64.  Actividad física y deportes.
1. Todos los programas públicos de desarrollo y apoyo a la actividad física y deportiva 

incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres en su diseño y ejecución.

2. Las Administraciones Públicas de Extremadura, en su ámbito de competencias, 
promoverán y llevarán a cabo las acciones positivas necesarias para conseguir la plena 
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito del fomento de la actividad 
física y deportiva.

3. La Junta de Extremadura promoverá la actividad física y el deporte femenino y 
favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el 
desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, 
incluidos los de responsabilidad y decisión.

4. La Junta de Extremadura, así como las federaciones, asociaciones y entidades 
deportivas de la Comunidad Autónoma de Extremadura velarán por el respeto al principio de 
igualdad de oportunidades en la celebración de pruebas deportivas y convocatorias de 
premios deportivos.

Artículo 65.  Cultura.
1. Las Administraciones Públicas de Extremadura, en su ámbito de competencias, 

velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística y cultural y a la 
difusión de la misma.

2. Las Administraciones Públicas de Extremadura no podrán conceder ningún tipo de 
ayuda o subvención ni participarán en ninguna actividad cultural que sea sexista o 
discriminatoria por razón de sexo.

3. Los distintos organismos de las Administraciones Públicas Extremeñas, que de modo 
directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes 
actuaciones:
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a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en 
la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa.

b) Impulsar políticas activas de ayuda a la creación y producción artística y cultural de 
autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de crear 
las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades.

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y de hombres en la oferta artística y 
cultural pública.

d) Garantizar la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos y de 
decisión existentes en el organigrama artístico y cultural, así como en los jurados de premios 
promovidos o subvencionados por la Junta de Extremadura.

e) Adoptar medidas de acción positiva para favorecer la creación y producción artística 
de las mujeres, propiciando el intercambio cultural, intelectual y artístico, a nivel regional, 
nacional e internacional y la suscripción de convenios con los organismos competentes.

f) Impulsar la recuperación de la memoria histórica de las mujeres y promover políticas 
culturales que hagan visibles las aportaciones de las mujeres al patrimonio cultural de 
Extremadura.

g) Velar porque las manifestaciones artísticas y culturales, ya sean sostenidas por fondos 
públicos como privados, no reproduzcan estereotipos y valores sexistas.

h) Favorecer la creación artística y cultural innovadora que apoyen la superación del 
androcentrismo y el sexismo, el conocimiento de la diversidad étnica y cultural de los 
diferentes colectivos de mujeres y la visualización de las diferentes orientaciones sexuales e 
identitarias de las mujeres.

Artículo 66.  Cooperación Internacional para el Desarrollo.
1. Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial 

como geográfica y herramientas de programación operativa de la Cooperación Extremeña 
para el Desarrollo, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres en su agenda 
de prioridades.

2. La igualdad entre mujeres y hombres será una prioridad transversal y específica en los 
contenidos de las políticas extremeñas de cooperación internacional para el desarrollo, 
contemplando medidas concretas para su seguimiento y evaluación.

3. Los poderes públicos de Extremadura, garantizarán la formación de los y las agentes 
de cooperación, tanto del ámbito público como privado, para incorporar la perspectiva de 
género.

Artículo 67.  Planeamiento urbanístico y vivienda.
1. Las Administraciones Públicas de Extremadura integrarán la perspectiva de género en 

el diseño de las políticas y los planes en materia de vivienda, desarrollando programas y 
actuaciones que tengan en cuenta las características y necesidades de los distintos 
colectivos de mujeres, la diversidad de los modelos de familia y las distintas etapas del ciclo 
vital.

2. En las condiciones que se determinen reglamentariamente, las Administraciones 
Públicas de Extremadura competentes darán un trato preferente en la adjudicación de 
viviendas a las mujeres que se encuentren en situación de exclusión o ante un estado de 
necesidad previsto legalmente, especialmente para mujeres víctimas de violencia de género.

3. Asimismo, las Administraciones Públicas de Extremadura, en coordinación y 
colaboración con las entidades locales en el territorio extremeño, tendrán en cuenta la 
perspectiva de género en el diseño de las ciudades, en las políticas urbanas y en la 
definición y ejecución de los planeamientos urbanísticos.

4. Las políticas urbanísticas deberán garantizar la descentralización de servicios, de 
manera que la construcción de infraestructuras y la ordenación del suelo dé respuesta a las 
necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, disminuyendo los tiempos 
de desplazamiento y garantizando la accesibilidad a los servicios en igualdad de 
oportunidades.

5. Las Administraciones Públicas de Extremadura garantizarán la participación de las 
mujeres en la planificación, el seguimiento y la evaluación de las políticas de planificación 
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territorial y urbanística. Reglamentariamente se establecerá la forma de hacer efectiva esta 
garantía de participación.

Artículo 68.  Transporte.
1. Los Poderes Públicos de Extremadura integrarán la perspectiva de género en la 

planificación de los transportes y la movilidad.
2. La Junta de Extremadura promoverá la integración de la perspectiva de género en los 

análisis de las pautas de movilidad de la población extremeña.
3. Las políticas públicas de movilidad y transporte darán prioridad a la reducción de los 

tiempos de los desplazamientos, deberán facilitar la proximidad y los itinerarios cotidianos 
relacionados con la organización de la vida familiar y doméstica y darán respuesta a las 
necesidades del mundo rural o de zonas de menor densidad de población.

Artículo 69.  Medio ambiente.
1. Los poderes públicos de Extremadura, en su ámbito de competencias, integrarán la 

perspectiva de género en las acciones de educación ambiental, así como en la promoción de 
la recogida selectiva de residuos y reciclado.

2. Asimismo, se fomentará la participación de las mujeres en las políticas de protección 
medioambiental y en los nuevos yacimientos de empleo relacionados con la preservación del 
medio ambiente.

Artículo 70.  Sociedad de la Información y del conocimiento.
1. Los poderes públicos de Extremadura promoverán las acciones que favorezcan la 

implantación de las nuevas tecnologías, en base a criterios de igualdad, y promoverán la 
participación de las mujeres en la construcción de la sociedad de la información y del 
conocimiento.

2. De manera específica se facilitará el acceso de las mujeres al manejo de las 
tecnologías de la comunicación y de la información, con medidas y programas de formación 
que erradiquen las barreras que dificultan la utilización en igualdad de condiciones de los 
recursos tecnológicos.

3. En los proyectos desarrollados en el ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación, financiados total o parcialmente por los Poderes Públicos de Extremadura, se 
garantizará que su lenguaje y contenido no sean sexistas.

Artículo 71.  Desarrollo rural.
1. Los Poderes Públicos de Extremadura integrarán la perspectiva de género en las 

actuaciones de desarrollo rural, garantizando que estas intervenciones contemplen las 
necesidades de las mujeres, permitan su plena participación con equidad en los procesos de 
desarrollo rural y contribuyan a una igualdad de oportunidades real entre mujeres y hombres.

2. De manera específica, los Poderes Públicos de Extremadura desarrollarán acciones 
dirigidas a:

a) Conocer la situación real de las mujeres en el ámbito rural.
b) Valorar y visibilizar el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias.
c) Formar y prestar asistencia técnica a las mujeres del ámbito rural para facilitar su 

acceso a las nuevas tecnologías y a la gestión de empresas en sectores con futuro.
d) Promover el acceso al autoempleo y al empleo de las mujeres del ámbito rural.
e) Alentar y promover el asociacionismo de las mujeres del ámbito rural.
f) Promover el acceso al ocio, cultura y deporte de las mujeres en el mundo rural.
g) Promover el acceso de las mujeres del ámbito rural a puestos de decisión política, 

profesional y sindical.
h) Impulsar la participación de las mujeres en la elaboración, en la decisión y en la 

ejecución de los planes y políticas de desarrollo rural, a través de los cauces legales 
establecidos.

3. Asimismo, impulsará el ejercicio del derecho a la titularidad compartida en 
explotaciones agrarias reconocido en las normas, adoptando las medidas necesarias para 
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facilitar a las mujeres el acceso y mantenimiento de la titularidad o cotitularidad de las 
explotaciones.

CAPÍTULO VI
Participación social y política

Artículo 72.  Participación social y política.
1. Las Administraciones Públicas extremeñas impulsarán la participación social y política 

de las mujeres en todos los ámbitos materiales de actuación en que sean competentes.
2. El Instituto de la Mujer de Extremadura promoverá en el ámbito territorial local la 

creación de los Consejos de la Mujer, de distinta naturaleza municipal, mancomunal y/o 
comarcal, configurándose como órganos de representación y participación de las mujeres, 
para garantizar una presencia permanente de la voz y la opinión de las mujeres en la 
sociedad extremeña.

3. Se impulsará el funcionamiento del Consejo Extremeño de Participación de las 
Mujeres.

4. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha de promover que 
en los órganos de dirección de las asociaciones y organizaciones profesionales, 
empresariales, de economía social, sindicales, políticas, culturales o de otra índole exista 
una presencia equilibrada de mujeres y hombres. A tal fin, entre otras actuaciones, podrán 
adecuar las subvenciones que les correspondan en función de la adopción de medidas que 
posibiliten un incremento de la presencia de mujeres en aquellos órganos de dirección en los 
que estén infrarrepresentadas.

Artículo 73.  Fomento del asociacionismo.
1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura impulsará las 

asociaciones que lleven a cabo actividades dirigidas a la consecución de los fines que 
persigue la ley. Las entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la promoción 
de la igualdad entre mujeres y hombres podrán ser declaradas de utilidad pública, en los 
términos previstos en la legislación específica de sus correspondientes formas jurídicas.

2. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura potenciará las 
iniciativas que persigan la creación de redes de asociaciones de mujeres con el objetivo de 
incorporar a las mujeres en la actividad pública, privada y empresarial.

3. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura velará para 
impulsar el movimiento asociativo de mujeres en el mundo rural.

4. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura potenciará el 
desarrollo de asociaciones de carácter local y su implicación en otros órganos supra locales.

CAPÍTULO VII
Imagen y medios de comunicación social

Artículo 74.  Imagen de las mujeres y hombres.
1. La Junta de Extremadura y el resto de Administraciones públicas extremeñas velarán 

por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de 
los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas 
favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres, en todos los medios de 
comunicación social sujetos a sus propios ámbitos competenciales.

2. La Junta de Extremadura y el resto de Administraciones públicas promoverán la 
transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de los hombres y de las 
mujeres en todos los medios de información y comunicación. En todo caso, velarán para que 
la imagen de las mujeres que se transmita a través de estos medios y de la publicidad sea 
igualitaria, plural, libre de los anacronismos y estereotipos sexistas tradicionales de su 
subordinación a los hombres y pongan de manifiesto, por el contrario, la pluralidad de 
funciones y papeles que las mujeres ejercen en los diversos ámbitos de la sociedad actual.
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3. A estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.a) de la Ley 34/1988, 
de 11 noviembre, General de Publicidad, se considerará publicidad ilícita aquella que atente 
contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la 
Constitución, especialmente, los previstos en los artículos 14, 18 y 20.4. En los medios de 
comunicación social no podrán emitirse anuncios que presenten a las mujeres de forma 
vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del 
mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su 
imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de 
nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género.

Artículo 75.  Medios de comunicación social.
1. Los medios de comunicación social, cuya actividad se encuentre sujeta al ámbito 

competencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, transmitirán una imagen 
igualitaria de mujeres y hombres, debiendo utilizar un lenguaje no sexista e imágenes no 
estereotipadas que potencien la igualdad y una visión positiva de los dos sexos.

2. La Junta de Extremadura, con la finalidad de evitar la discriminación de las mujeres en 
el sector de la información y la comunicación de titularidad pública y, en especial, en relación 
con la organización y actividad propia de la entidad audiovisual autonómica:

a) Fomentará que, en sus órganos de administración, representación y consulta y en los 
puestos técnicos, se respete el principio de composición y/o participación equilibrada entre 
mujeres y hombres.

b) Promoverá la adopción, mediante la autorregulación, de códigos de buenas prácticas 
tendentes a que los medios de comunicación trasmitan, en sus programaciones el contenido 
de los valores constitucionales sobre la posición social de las mujeres y los hombres y, en 
especial, los valores de: igualdad, tolerancia, respeto, rechazo a la violencia y dignidad de 
las personas, al margen de cánones de belleza y de estereotipos sexistas sobre las 
funciones que ambos sexos desempeñan en los diferentes ámbitos de la vida y con especial 
incidencia en los contenidos dirigidos a la población infantil y juvenil.

c) Garantizará que, en los medios de titularidad pública se pongan en marcha, de forma 
periódica, campañas institucionales de información y difusión dirigidas a poner en valor la 
necesaria presencia y participación social y política de las mujeres y la eliminación de la 
desigualdad entre los dos sexos y, en especial, de sensibilización contra la violencia de 
género, el acoso sexual y la explotación sexual de las mujeres. A estos efectos, velará por la 
utilización de los mecanismos adecuados para hacer llegar estos mensajes, también, a las 
mujeres con alguna discapacidad sensorial, estableciendo, para ello, los servicios de 
traducción necesarios.

d) Garantizará el aumento, cuantitativo y cualitativo, de la visibilidad y audibilidad de las 
mujeres. Aumentos que deberán ser observados, evaluados y, en su caso, corregidos, por el 
Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, previo 
dictamen del Consejo Asesor de la misma.

e) Fomentará la existencia de contactos entre las asociaciones y grupos de mujeres y los 
representantes de los medios de comunicación social, para identificar las necesidades e 
intereses reales de aquéllas y animar a los medios de comunicación a que retraten, sin 
estereotipos, a mujeres y hombres.

f) Velará, de manera específica, por el cumplimiento del principio de igualdad y no 
discriminación en la publicidad, contando para ello con el asesoramiento del Observatorio de 
la Igualdad en Extremadura.

3. El Observatorio de la Igualdad en Extremadura podrá realizar estudios y análisis sobre 
contenidos especialmente perjudiciales, como videojuegos, programas sobre la vida privada 
de las personas y revistas y publicaciones destinadas al público adolescente, en los que se 
refuerzan, sustancialmente, los papeles y estereotipos sexistas e, incluso, la violencia contra 
las mujeres.
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4. Se promoverá la elaboración de un Plan Específico de Igualdad, por parte de la 
Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, que incluya la formación y promoción de 
mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional.

5. Se incluirá la perspectiva de género en los criterios de contratación de campañas de 
publicidad, por parte de los organismos públicos extremeños.

6. Se vigilará que los medios de titularidad privada persigan en sus contenidos lo previsto 
en el presente artículo para los medios públicos. Para ello, se promoverá la adopción de 
acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en 
aquéllos se desarrollen.

TÍTULO IV
Violencia de género

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 76.  Disposiciones generales.
1. La Junta de Extremadura, sin perjuicio de las competencias que de acuerdo con la ley 

correspondan a la Administración General del Estado o a las administraciones locales, es la 
Administración Pública competente para regular y asegurar las prestaciones y derechos 
establecidos por esta ley, garantizando los servicios de la Red Extremeña de Atención a 
Víctimas de la Violencia de Género. Igualmente establecerá las pautas, objetivos y líneas de 
intervención en materia de prevención, sensibilización y detección de la violencia de género.

2. La Junta de Extremadura deberá garantizar la accesibilidad de los servicios y 
recursos, para el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley, a todas las mujeres que 
habiten en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Sin perjuicio de las competencias que de acuerdo con la ley les corresponda, los 
municipios podrán ejercer competencias propias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura por vía de delegación o fórmulas de gestión conjunta.

Artículo 77.  Competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

1. Corresponde a la Junta de Extremadura:
a) Definir la política general para luchar contra la violencia de género, a través de los 

Planes de Sensibilización, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.
b) Regular la finalidad, funcionamiento y composición de la Comisión Permanente para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.
c) Garantizar la adecuada coordinación de la Red, los recursos, instituciones y medios, 

tanto materiales, como humanos con la Administración General del Estado e impulsar las 
fórmulas de colaboración, cooperación e información mutua que resulten necesarias para 
garantizar los derechos que establece esta ley.

d) Fijar la forma y el procedimiento para adecuar y compatibilizar los recursos regulados 
por esta ley con los recursos de las Administraciones Públicas de Extremadura competentes, 
para prestar servicios de educación, trabajo, salud, servicios sociales y otros implicados en 
la lucha contra la violencia de género y en la atención a mujeres víctimas de esta violencia.

e) Impulsar la colaboración y la cooperación con las demás comunidades autónomas 
para garantizar los derechos establecidos por esta ley.

f) Cumplir todas las demás funciones que le atribuyen expresamente esta ley y otras 
leyes de la misma materia.

2. Corresponde a la administración local:
a) Programar, prestar y gestionar los servicios de información y asesoramiento y 

prevención de la violencia de género y efectuar la derivación a los diferentes servicios 
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especializados de la Red de Atención a Víctimas de la Violencia de Género, en los términos 
especificados por esta ley.

b) Colaborar con la gestión, en su caso, de los servicios de la Red de Atención a 
Víctimas de violencia de género, de acuerdo con lo que se establezca mediante convenio 
con la Administración autonómica.

c) Colaborar, a través de los Servicios Sociales de Base, en la gestión de las 
prestaciones económicas y las subvenciones que esta ley establece, así como en el 
desarrollo de las acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género.

d) Cumplir las demás competencias atribuidas por disposición legal.

CAPÍTULO II
Derechos de las mujeres en situaciones de violencia de género a la atención 

integral y efectiva

Artículo 78.  Derecho a la atención efectiva.
1. La Junta de Extremadura, en el ámbito de sus competencias, prestará una atención 

real y efectiva a las mujeres víctimas de violencia de género o en riesgo de padecerla.
2. Esta atención será integral en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de violencia de género, correspondiendo a la Junta de Extremadura la asistencia 
y asesoramiento jurídico, la asistencia sanitaria, incluyendo la atención psicológica 
especializada, medidas sociales y económicas, así como las derivadas de ejecución de la 
legislación laboral, tendentes a facilitar, si así fuese preciso, su recuperación funcional.

Artículo 79.  Identificación de las situaciones de violencia de género.
A efectos de acceder a los derechos de atención establecidos en este capítulo, 

constituyen medios de prueba calificados para la identificación de las situaciones de 
violencia de género:

a) El informe del Instituto de la Mujer de Extremadura, en función de la información 
recibida de los diferentes dispositivos que constituyen la Red de Atención a las Víctimas de 
la Violencia de Género.

b) La sentencia de cualquier orden jurisdiccional, aunque no haya ganado firmeza, que 
declare que la mujer ha sufrido alguna de las formas de esta violencia.

c) La orden de protección vigente.

Artículo 80.  Contenido del derecho a la protección efectiva.
Las Administraciones Públicas de Extremadura, en colaboración con la Administración 

General del Estado, dentro de los ámbitos competenciales correspondientes en esta materia, 
impulsarán la protección de las víctimas de la violencia de género promoviendo:

a) Que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local presten la 
atención específica de protección, incluyendo en las situaciones de emergencia a las 
mujeres que sufren alguna de las formas de violencia que esta ley recoge.

b) Que puedan acceder a residencias o centros de acogida que ofrezcan un recurso 
especializado para atender situaciones de riesgo vital de urgencia u otras razones a las 
mujeres y a sus hijas/os víctimas de violencia de género que han de abandonar su domicilio.

c) Que las administraciones competentes vigilen y controlen el cumplimiento exacto de 
las medidas acordadas por los órganos judiciales.

Artículo 81.  Derecho a la atención y la asistencia sanitarias específicas.
Las mujeres que sufren cualquier forma de violencia de género tienen derecho a una 

atención y una asistencia sanitarias especializadas. Dicha atención contempla:
a) La atención por parte del Servicio Extremeño de Salud mediante la aplicación de un 

protocolo de atención y asistencia en todas las manifestaciones de la violencia de género, en 
los diferentes niveles y servicios.
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b) La atención por parte de los dispositivos terapéuticos de la Red de Atención a 
Víctimas de la Violencia de Género. Dichos dispositivos prestarán atención psicológica 
especializada a las mujeres víctimas, a los hijos e hijas de ésta, así como a menores 
víctimas de la violencia de género.

Artículo 82.  Derecho a la información, atención y asistencia jurídica.
1. Los poderes públicos de Extremadura velarán para que en todos sus servicios de 

atención e información a víctimas de violencia de género, así como en los de las empresas o 
asociaciones financiadas por dichos poderes y que estas ofrezcan a la ciudadanía, se dé 
suficiente información sobre los derechos de atención y asistencia jurídica de las víctimas, y 
en especial al derecho de asistencia y defensa gratuita que prestan los Colegios de 
Abogados.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura garantizará a todas las 
mujeres víctimas de violencia de género, el derecho a la orientación jurídica en la forma 
prevista en la legislación vigente. Asimismo, deberá garantizar que los servicios de 
orientación jurídica prestados por Colegios de Abogados, empresas, o asociaciones 
financiadas con fondos públicos, relativas a cualquier situación de violencia de género, sea 
ofrecida por abogados debidamente formados en violencia de género.

3. Las mujeres que sufren o han sufrido cualquiera de las formas de violencia que recoge 
esta ley tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en la forma establecida por la 
legislación vigente.

4. El Instituto de la Mujer de Extremadura, a través de la Red Extremeña de Atención a 
Víctimas de Violencia de Género, garantizará la prestación de los servicios de asistencia 
jurídica a las mujeres que han sufrido violencia de género, asegurando esta asistencia en 
todo el territorio de Extremadura a través de los Servicios especializados de los Colegios de 
Abogados, u otros organismos o instituciones.

5. Los/as menores perjudicados/as por la muerte de la madre como consecuencia de un 
acto de violencia de género, o por otras circunstancias que impidan a la madre ejercer las 
potestades que le son propias respecto a los propios menores, estos tendrán los mismos 
derechos que aquella con relación a la asistencia jurídica especializada.

6. En los supuestos de delitos más graves cometidos en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, que causen alarma social, que se dirijan contra 
alguna víctima extremeña, o en aquellos supuestos en que el interés público así lo requiera, 
con independencia de la personación de la propia víctima o sus herederos y herederas, la 
Junta de Extremadura podrá personarse para ejercer la acción popular, a través de sus 
servicios jurídicos, o por abogados contratados, y especialmente, mediante convenios con 
los Colegios de Abogados.

Artículo 83.  Derecho a la atención social.
1. Las Administraciones Públicas de Extremadura promoverán medidas para facilitar el 

normal desenvolvimiento de la vida de las mujeres que sufren cualquier forma de violencia 
de género y se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, laboral, o de cualquier 
otra dificultad social, como consecuencia de padecer dicha situación de violencia.

2. En particular, deberán:
a) Promover medidas para facilitar el acceso a una vivienda a las mujeres cuando se 

encuentren en situación de precariedad económica debido a la violencia de género, o 
cuando el acceso a una vivienda sea necesario para recuperarse.

b) Establecer mecanismos de protección en el ámbito laboral, de las mujeres víctimas de 
violencia de género, que faciliten y favorezcan la normalización de su situación.

c) Facilitar el acceso a las ayudas y prestaciones económicas generales y a aquellas 
otras que se prevean para las mujeres víctimas de violencia de género y las personas de 
ellas dependientes.

d) Facilitar ayudas escolares a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de 
género.

3. Tendrá asegurada su escolarización inmediata el alumnado que se vea afectado por 
cambios de centros derivados de actos de violencia de género o acoso escolar.
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4. Para la concesión de ayudas destinadas a paliar los gastos escolares, de comedor, 
transporte escolar, actividades extraescolares y otros de carácter similar, se valorará la 
situación de violencia en la que la madre o los y las menores se encuentren o se hayan 
encontrado, junto con los otros factores.

5. Para determinar los requisitos de necesidad económica, sólo se tendrán en cuenta las 
rentas o ingresos personales de que disponga la mujer solicitante.

CAPÍTULO III
Organización institucional

Artículo 84.  Instituto de la Mujer de Extremadura.
1. El Instituto de la Mujer de Extremadura, además de las funciones que tiene atribuidas 

por su ley de creación y por la presente ley, es el organismo vertebrador para luchar contra 
la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Además de las funciones que el Instituto de la Mujer de Extremadura tiene atribuidas 
por la Ley 11/2001, de 10 de octubre, son funciones del mismo las siguientes:

a) Impulsar y coordinar las políticas contra la violencia de género que debe aprobar el 
Gobierno de la Junta de Extremadura.

b) Velar por el eficaz funcionamiento de la Comisión Permanente para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia de Género de Extremadura.

c) Nombrar a la persona encargada de la coordinación técnica de la Red Extremeña de 
Atención a Víctimas de la Violencia de Género, que formará parte de la Comisión 
Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.

d) Velar por la adecuación, eficacia y calidad de los dispositivos y programas llevados a 
cabo por las diferentes Administraciones Públicas de Extremadura respecto al Plan de 
Sensibilización, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.

e) Impulsar la elaboración y la firma de convenios de colaboración y acuerdos entre las 
Administraciones Públicas y las entidades implicadas en la lucha contra la violencia de 
género.

f) Ejercer las funciones de Punto de Coordinación de Órdenes de Protección, 
coordinando las órdenes de protección de las víctimas de violencia doméstica, en 
cumplimiento de la normativa vigente y los Protocolos de aplicación de la misma.

Artículo 85.  Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de 
Género en Extremadura.

1. La Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, 
adscrito a la Consejería competente en materia de Igualdad, es el organismo de 
coordinación institucional para impulsar, supervisar y evaluar las actuaciones en el abordaje 
de la violencia de género, sin perjuicio de las competencias de impulso, seguimiento y 
control de la Junta de Extremadura.

2. Dicha Comisión asume las funciones y objetivos hasta la fecha atribuidos a la 
Comisión Permanente para la Erradicación y Prevención de la Violencia contra la Mujer, 
creada por Decreto 148/1999, de 6 de septiembre.

3. La Comisión estará presidida por la persona titular de la Consejería competente en 
materia de Igualdad, y su composición, atribuciones y régimen de funcionamiento se 
establecerá reglamentariamente. En tanto no se lleve a efectos el desarrollo normativo se 
regirá por lo establecido en el Decreto 148/1999, de 6 de septiembre en cuanto no se 
oponga a lo establecido en este artículo.

Artículo 86.  Coordinación institucional en materia de violencia de género.
La coordinación institucional en materia de violencia de género se realizará en el seno de 

la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.
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CAPÍTULO IV
Red extremeña de atención a las víctimas de violencia de género

Artículo 87.  Red Extremeña de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. Definición 
y estructura de la Red.

1. Por la presente ley se crea la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de 
Género, cuyos dispositivos y la relación entre los mismos serán regulados mediante 
Reglamentos de Régimen Interno, elaborados por el Instituto de la Mujer de Extremadura, 
aprobados por la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de 
Género y, debidamente autorizados mediante Decreto, por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura.

2. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a 
través del Instituto de la Mujer de Extremadura, la puesta en funcionamiento, titularidad, 
competencia, programación, prestación y gestión de la Red Extremeña de Atención a 
Víctimas de Violencia de Género.

3. La función fundamental de la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de 
Género será garantizar la prestación de los servicios detallados en este Capítulo, en 
colaboración con el resto de las Administraciones Públicas implicadas.

4. La Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género guiará sus 
procedimientos de actuación a tenor del Protocolo Interdepartamental para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia de Género, que será aprobado por la Comisión Permanente 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.

5. La Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género estará compuesta 
por los dispositivos públicos de emergencia y atención especializada de las diferentes 
Administraciones Públicas existentes en el ámbito de actuación de la Red y siempre que lo 
soliciten de forma expresa, aceptando los principios establecidos por la Comisión 
Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.

6. En el caso de que existan programas de atención relacionados con la violencia de 
género, que no estén integrados en la Red Extremeña, y que se lleven a cabo por otras 
Administraciones Públicas o por entidades privadas que desarrollen su acción con fondos 
públicos, la Administración la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través del Instituto 
de la Mujer de Extremadura, será la entidad responsable de asegurar que dichos programas 
se ajusten a los criterios generales establecidos por la Comisión Permanente para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y velará para que su acción no 
interfiera o duplique servicios prestados por la Red Extremeña.

7. La coordinación técnica de la Red Extremeña de Atención a Víctimas de la Violencia 
de Género será responsabilidad del Instituto de la Mujer de Extremadura.

8. La acción de la Red se concibe como el producto de las sinergias que se establecen 
entre los diferentes dispositivos de protección y atención especializada destinada a las 
mujeres víctimas de violencia de género, junto con aquellos destinados a la atención de los y 
las menores víctimas y a la reeducación de los maltratadores. Estos dispositivos, existirán 
todos ellos bajo la cobertura de distintas Administraciones Públicas o entidades privadas 
habilitadas para tal fin, estableciendo no sólo una acción coordinada, sino también 
complementando sus recursos humanos profesionales y, trabajando de forma estratégica de 
tal forma que compartirán metodología, materiales, instrumentos y objetivos finales de la 
acción.

Artículo 88.  Servicios de la Red.
1. La Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género garantizará los 

siguientes servicios:
a) De Emergencia: que deben asegurar la prestación de los Servicios de Atención de 

Emergencia a nivel psicológico, jurídico y policial de acuerdo con los convenios de 
colaboración que se formalicen con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 
además del servicio de Acogida de Urgencia.

b) De Atención Especializada a las Víctimas, que deben asegurar la prestación de los 
servicios de protección policial conforme los convenios de colaboración citados en el 
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apartado anterior y, de acogida en centros especializados, el asesoramiento jurídico 
permanente, la atención psicológica especializada y los programas de recuperación integral.

c) De atención a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género y a las 
menores víctimas de dicha violencia.

d) La reeducación de agresores, como servicio complementario.
2. Con el fin de asegurar la prestación de estos servicios, la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, 
implantará los siguientes dispositivos de atención especializada que se integrarán en la Red 
Extremeña de Atención a Víctimas de la Violencia de Género:

a) Los Dispositivos de Acogida de Urgencia y de Larga Estancia.
b) La Oficina de Asistencia Integral.
c) Los Puntos de Atención Psicológica.
d) Los Centros Integrales de Recuperación.
Para la puesta en funcionamiento de estos dispositivos, la Administración Autonómica 

podrá firmar acuerdos de colaboración con otras Administraciones Públicas.
3. La Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género, asimismo, 

garantizará que se desarrollen en el seno de la Red, los programas destinados a la atención 
a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género o menores afectados por este tipo 
de violencia, los programas de reeducación de maltratadores y los diferentes dispositivos de 
emergencia. A tal fin, si fuese necesario habilitará protocolos de colaboración con otras 
Administraciones Públicas implicadas o habilitará los recursos necesarios para su desarrollo 
bajo la tutela administrativa del Instituto de la Mujer de Extremadura.

4. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura regulará la formación 
específica de los recursos humanos profesionales que desarrollan su labor en los diferentes 
dispositivos de atención a las víctimas de la violencia de género, asegurando, en su caso, el 
desarrollo de cursos de especialización. Igualmente deberá establecer medidas de apoyo y 
cuidado para los y las profesionales en ejercicio que desarrollen su labor en estos 
dispositivos de atención, para prevenir y evitar los procesos de agotamiento, confusión y 
desgaste profesional.

CAPÍTULO V
Intervención integral contra la violencia de género

Artículo 89.  El Plan para la Sensibilización, Prevención y Erradicación de la Violencia de 
Género.

El Plan para la Sensibilización, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género es 
el instrumento de planificación aprobado por el Gobierno de la Junta de Extremadura con 
una vigencia máxima de cuatro años, a propuesta de la Comisión Permanente para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Este Plan especificará el conjunto de 
objetivos y medidas para erradicar la violencia de género y establecerá, de forma 
coordinada, global y participativa, las líneas de intervención y las directrices que deben 
orientar la actividad de los poderes públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 90.  Protocolo Interdepartamental para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
de Género.

1. El Protocolo Interdepartamental para la Prevención y Erradicación de la Violencia de 
Género contemplará los itinerarios y procedimientos de intervención en materia de violencia 
de género que guiarán la actuación de las Administraciones Públicas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2. Sus áreas fundamentales serán las siguientes:
a) Sensibilización, prevención e información.
b) Atención de emergencia y especializada.
c) Programas complementarios.
d) Formación e investigación.
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Artículo 91.  Sobre otros protocolos para una intervención coordinada contra la violencia de 
género.

1. La Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, impulsará 
la elaboración, por las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma, de 
los protocolos referentes a sus respectivas áreas de competencia, que establezcan la 
concreción y el procedimiento de las actuaciones y garanticen la perspectiva de género y las 
adecuación de dichas actuaciones a las pautas generales establecidas por la presente ley.

2. La Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, deberá 
compartir protocolos de colaboración con los servicios competentes de la Administración 
General del Estado que pueden intervenir en las diferentes situaciones de violencia de 
género, para garantizar medidas y mecanismos de apoyo, coordinación y cooperación 
necesarios para desarrollar una intervención adecuada contra la violencia de género y la 
atención eficaz a las víctimas de dicha violencia.

3. La Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, deberá 
firmar un protocolo de colaboración con el resto de las Administraciones Públicas 
competentes, para compartir los datos de carácter personal que se consideren necesarios 
para la eficacia en la atención a las víctimas y el funcionamiento de todos los dispositivos, 
asegurando la confidencialidad y los requisitos legalmente establecidos. A tal efecto se 
creará un fichero específico que será regulado reglamentariamente.

Artículo 92.  Actuaciones de sensibilización, prevención e información.
1. En el Plan para la Sensibilización, Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género se incluirán los criterios y programas de sensibilización y prevención contra la 
violencia de género que se llevaran a cabo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Dichos programas serán coordinados por el Instituto de la Mujer de Extremadura y contaran 
con la participación de las Consejerías de la Junta de Extremadura que resulten implicadas, 
las asociaciones y organizaciones de mujeres y los agentes sociales y económicos.

2. Las Administraciones Públicas de Extremadura desarrollarán periódicamente 
actuaciones destinadas a informar y sensibilizar a mujeres y hombres, modificar los modelos 
y actitudes, mitos y prejuicios sexistas y concienciar a la sociedad sobre la violencia de 
género como una problemática social que atenta contra nuestro sistema de valores. Dichas 
acciones, asimismo, deberán dirigirse a la población en general. En su caso, se adaptarán a 
las especiales circunstancias de niños y niñas, personas en edad adolescente y juvenil, 
personas inmigrantes, personas que viven en el medio rural y personas con discapacidad.

3. Las actuaciones de información tendrán por objeto dar a conocer los deberes de la 
ciudadanía acordes con el principio de igualdad de género, los deberes de los y las 
profesionales, los derechos de las mujeres que sufren situaciones de violencia de género y 
los recursos y servicios disponibles de atención destinados a víctimas de violencia de 
género.

4. Las actuaciones de sensibilización tendrán como objetivo potenciar los valores de 
igualdad y asertividad en las relaciones entre hombres y mujeres, y en su caso a modificar 
los mitos, estereotipos, y prejuicios relacionados con la violencia de género.

5. Las actuaciones de prevención tendrán como objetivo eliminar las actitudes y 
comportamientos machistas, incidiendo en la toma de conciencia de los mismos y en la 
identificación de las distintas formas de abuso y sumisión, buscando alternativas de 
resolución no violenta de los conflictos y profundizando en el aprendizaje de la convivencia 
basada en el respeto a todas las personas y la igualdad de género.

6. Deberán contar con protocolos específicos de sensibilización, prevención e 
información:

a) La Red de Oficinas de Igualdad y de Violencia de Género, para la sensibilización, 
prevención e información de la población en general, los grupos asociativos y las y los 
profesionales del ámbito comunitario.

b) Los servicios sanitarios, especialmente los Centros de Atención Primaria y de Salud 
Mental, para prevenir, detectar e identificar situaciones de riesgo o existencia de violencia de 
género y de colaboración con los Puntos de Atención Psicológica implantados en sus áreas 
de salud, para la adecuada atención de las mujeres afectadas.
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c) Los centros educativos y formativos, tanto los referidos a la enseñanza reglada, 
incluida la universitaria, como a aquellos otros servicios de formación profesional, que 
deberán orientarse a la sensibilización y promoción de actitudes y comportamientos de 
igualdad y no violencia.

d) Los servicios sociales implantados en las diferentes localidades de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que se dirigirán a la población en general y especialmente a los 
grupos más vulnerables, e incidirán fundamentalmente, en estrategias destinadas a 
sensibilizar, informar, prevenir, detectar e identificar situaciones de riesgo o existencia de 
violencia de género y de colaboración con los Puntos de Atención Psicológica.

e) Los medios de comunicación de titularidad pública, para el adecuado tratamiento 
informativo de las noticias sobre los casos de violencia de género.

Artículo 93.  Sobre la atención de emergencia y especializada.
1. La Junta de Extremadura, a través de la Red Extremeña de Atención a las Víctimas de 

Violencia de Género, garantizará la atención jurídica, social y psicológica a las mujeres 
víctimas de la violencia de género a través de los dispositivos de atención de emergencia, 
los dispositivos de atención terapéutica y los dispositivos de atención jurídica y social.

2. Los dispositivos de atención de emergencia comprenderán:
a) El acogimiento de urgencia, que será responsabilidad del Instituto de la Mujer de 

Extremadura, a través de los Dispositivos de Acogida de Urgencia. Son servicios 
especializados que prestan servicio las veinticuatro horas todos los días del año, destinados 
a facilitar acogimiento temporal de corta duración a las mujeres que están sometidas o han 
sido sometidas a situaciones de violencia de género y, en su caso, a sus hijas e hijos, para 
garantizar su seguridad personal. Asimismo, deben facilitar recursos personales y sociales 
que permitan una resolución de la situación de crisis.

b) La atención jurídica de urgencia. Es la asistencia jurídica a la mujer maltratada ante 
Cuerpos y Fuerzas de seguridad, juzgados y tribunales y administraciones públicas con la 
finalidad de garantizar su defensa en todos los procesos judiciales y administrativos 
derivados de un acto de violencia de género, en los términos de la legislación vigente, y se 
prestará por medio de los abogados adscritos a los turnos especiales de asistencia a las 
víctimas de violencia de género de los Colegios de Abogados de Badajoz y Cáceres. A tal 
efecto, se promoverá la firma de convenios con los Colegios de Abogados de Cáceres y 
Badajoz, a fin de garantizar la asistencia inmediata y de calidad a las víctimas.

c) La atención psicológica de urgencia, que tendrá como misión referente realizar una 
primera valoración del estado psicológico de la víctima, poner en marcha un plan de 
actuación con la misma para minimizar el impacto de la experiencia vivida y derivar a los 
Puntos de Atención Psicológica de la zona para que desde allí se realice la intervención 
apropiada o se derive al dispositivo de atención pertinente. Para la prestación de este 
servicio, el Instituto de la Mujer de Extremadura formalizará los convenios de colaboración 
pertinentes con el Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura.

3. Los dispositivos de atención terapéutica comprenderán:
a) Los Puntos de Atención Psicológica. La Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, en coordinación con el 
Servicio Extremeño de Salud y, en su caso, con otras Administraciones Públicas implicadas, 
garantizarán la implantación de estos centros en las diferentes Áreas de Salud de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Los Puntos de Atención Psicológica serán el 
mecanismo de entrada a la Red de Atención Terapéutica y prestarán atención psicológica a 
las mujeres víctimas de violencia de género de su zona de influencia, mediante programas 
de atención individualizada y grupal y a través de los grupos de auto-ayuda.

b) Los Centros de Recuperación Integral de la Mujer. Estos centros de atención 
especializada están orientados a mujeres víctimas de violencia de género que presentan un 
grado de deterioro personal muy significativo como consecuencia de la relación de maltrato.

c) Los Dispositivos de Acogida de Larga Estancia. Estos dispositivos de acogida están 
destinados a mujeres víctimas de violencia de género que requieren protección durante un 
periodo de larga duración y a aquellas otras mujeres que son derivadas desde cualquiera de 
los Puntos de Atención Psicológica con el objetivo de participar en el Programa de 
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Recuperación Integral y, que por ello, deben residir en los Dispositivos de Acogida, 
garantizando así mismo el acogimiento de sus hijos e hijas y prestando la atención 
especializada, si fuese el caso.

4. El Dispositivo de Atención Jurídica y Social, constituido por la Oficina de Asistencia 
Integral del Instituto de la Mujer de Extremadura tiene como función fundamental ofrecer a 
las mujeres la información y el asesoramiento necesarios para su correcto desenvolvimiento 
social y el seguimiento informativo de los procedimientos jurídicos que se deriven de la 
situación de maltrato. Igualmente será su responsabilidad, el seguimiento del cumplimiento 
efectivo de las Órdenes de Protección.

5. La Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura y en el 
seno de la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de 
Género, deberá impulsar la existencia de un protocolo de colaboración entre las diferentes 
administraciones con competencia en materia policial, incluida la Policía Local, para 
garantizar el derecho de protección de las mujeres víctimas de la violencia de género.

6. A los efectos de la presente ley, tendrán la consideración de víctimas de violencia de 
género los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género; no sólo porque en 
algunos casos han sufrido agresiones directas, sino también porque presencian la violencia 
entre sus padres y/o simplemente porque han convivido en un entorno de relaciones 
violentas y de abuso de poder que ha generado en ellos consecuencias diversas. También 
tendrán esa consideración las mujeres que, siendo menores de edad, son víctimas de las 
agresiones provocadas por figuras masculinas vinculadas a ellas y que ejercen un control y 
dominio sobre ellas por el mero hecho de ser mujer. La Administración autonómica, a través 
de la Red Extremeña de Atención a Víctimas de la Violencia de Género y en colaboración 
con los dispositivos pertinentes de otras Administraciones Públicas, garantizará los recursos 
especializados para la atención de estos menores.

Artículo 94.  Sobre la atención complementaria.
Se considerará que una acción necesaria para la erradicación de la violencia de género y 

la protección de las mujeres víctimas de ella, es la intervención reeducativa con los hombres 
que la ejercen. Por ello la administración de la Junta de Extremadura, a través de la Red 
Extremeña de Atención a Víctimas de la Violencia de Género, garantizará la realización de 
este tipo de programas, asegurándose que cumplan los criterios establecidos por la 
Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.

Tendrán derecho a participar en este tipo de programas todos los hombres que 
voluntariamente así lo deciden por ser consciente de su comportamiento machista y agresivo 
contra su pareja, y aquellos otros que hayan sido condenados penalmente a someterse a un 
tratamiento o curso de reeducación por la comisión de un delito de violencia de género.

A tal fin se deberán acordar protocolos de colaboración con las diferentes 
Administraciones Públicas con competencia en esta materia, tendentes a unificar todas las 
intervenciones que se lleven a cabo con los penados.

Artículo 95.  Formación de profesionales e investigación.
1. La Junta de Extremadura, a través del Centro de Estudios de Género del Instituto de 

la Mujer de Extremadura, promoverá la formación especializada en materia de violencia de 
género, destinada a los y las profesionales de las diferentes Administraciones Públicas, de 
los colegios profesionales y en las entidades privadas colaboradoras, cuyos fines estén 
relacionados con el objeto de la presente ley, siguiendo los criterios marcados por la 
Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.

2. A tal fin, colaborará en la realización de las acciones formativas relativas a la 
intervención en situaciones de violencia de género, con los organismos y entidades 
implicada en la lucha contra la misma.

3. Asimismo, el Centro de Estudios de Género del Instituto de la Mujer de Extremadura 
promoverá la inclusión de la materia de violencia de género en los planes de estudio de las 
titulaciones de la Universidad de Extremadura que se correspondan con las profesiones 
implicadas en la prevención y erradicación de la misma.
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4. La Junta de Extremadura, a través del Centro de Estudios de Género del Instituto de 
la Mujer de Extremadura, facilitará la formación especializada de profesionales que 
desarrollen su labor en los diferentes dispositivos de prevención y atención especializada en 
violencia de género, de las diferentes Administraciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

5. Con el objetivo de mejorar la prevención, la atención y la efectividad de la 
recuperación en situaciones de violencia de género y conseguir su erradicación, la Junta de 
Extremadura promocionará la investigación, en los ámbitos universitario y especializado, 
sobre los temas relacionados con la violencia de género.

6. Asimismo, el Centro de Estudios de Género, en coordinación con el Observatorio de la 
Igualdad en Extremadura, impulsará y realizará estudios dirigidos a incrementar el 
conocimiento sobre el fenómeno de la violencia de género y el desarrollo de estrategias 
eficaces para su prevención y erradicación.

7. La investigación debe incluir todas las manifestaciones de la violencia de género, así 
como el diferente impacto que tiene esta violencia en colectivos específicos de mujeres y en 
las menores y los menores que indirecta o directamente la sufren. Asimismo, la investigación 
debe desarrollar programas innovadores que tengan como objetivo definir, ensayar y evaluar 
estrategias proactivas y preventivas con relación a los perpetradores de violencia de género.

8. La promoción de la investigación en materia de violencia de género será liderada 
transversalmente por el Instituto de la Mujer de Extremadura, que establecerá los necesarios 
acuerdos de colaboración en los ámbitos universitario y especializado, para llevarla a cabo.

TÍTULO V
Garantías para la igualdad de género

Artículo 96.  Evaluación de la aplicación de la ley.
1. En los términos en que reglamentariamente se determine, se elaborará un informe 

periódico sobre el conjunto de actuaciones en relación con la efectividad del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres que estará coordinado por la Consejería competente en 
materia de igualdad. Además de evaluar el impacto de estas actuaciones, propondrá, en su 
caso, aquellos aspectos o criterios que deban ser corregidos, para la consecución de los 
objetivos perseguidos con esta ley. En todo caso, a través de este Informe se llevará a cabo 
el seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan Estratégico para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.

2. A estos efectos, se establecerá un sistema periódico de suministro de información de 
aquellas actuaciones que, dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y, concretamente, desde las distintas Consejerías de la Administración 
Autonómica, impulsen la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

3. Con carácter previo a su aprobación, se presentará su contenido a la Comisión 
Interdepartamental para la Igualdad, para su toma en consideración.

Artículo 97.  Igualdad de trato en el acceso al uso de bienes y servicios y su suministro.
Los Poderes Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar el respeto al principio de igualdad de trato entre mujeres 
y hombres, mediante la ausencia de discriminación directa e indirecta por razón de sexo, en 
lo relativo al acceso a bienes y servicios y su suministro.

Artículo 98.  Acciones frente a la publicidad ilícita.
1. La publicidad que comporte una conducta discriminatoria, de acuerdo con esta ley, se 

considerará publicidad ilícita, en los términos establecidos en la legislación vigente sobre la 
materia.

2. Conforme a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, frente a la 
publicidad ilícita por utilizar de forma discriminatoria o vejatoria la imagen de la mujer, están 
legitimados para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª de la Ley 
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de Competencia Desleal, además de las personas titulares de derechos e intereses legítimos 
y del Ministerio Fiscal:

a) El Instituto de la Mujer de Extremadura u órgano autonómico extremeño que tenga 
atribuidas sus competencias.

b) Las asociaciones legalmente constituidas que tengan como objetivo único la defensa 
de los intereses de la mujer y no incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de 
lucro.

TÍTULO VI
Infracciones y sanciones

Artículo 99.  Responsabilidad.
1. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las 

atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la 
Inspección de Trabajo, la responsabilidad administrativa por infracciones en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres podrá ser exigida a las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, por la realización de las acciones u omisiones tipificadas en esta ley, 
aun a título de simple inobservancia.

2. Cuando el cumplimiento de la obligación prevista en esta ley corresponda a varias 
personas conjuntamente, éstas responderán de manera solidaria de las infracciones que 
cometan y de las sanciones que se impongan.

Artículo 100.  Infracciones.
1. Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Son infracciones administrativas leves:
a) No facilitar la labor o negarse parcialmente a colaborar con la acción investigadora de 

los servicios de inspección de la Junta de Extremadura.
b) No realizar los Planes de Igualdad o de Conciliación en aquellos Centros o empresas 

que estén obligados a hacerlo por disposición legal, una vez que hayan sido requeridos para 
ello por la Autoridad Laboral.

3. Son infracciones graves:
a) La obstrucción o negativa absoluta a la actuación de los servicios de inspección de la 

Junta de Extremadura.
b) La realización de actos o la imposición de cláusulas en los negocios jurídicos que 

constituyen o causen discriminación por razón del sexo.
c) La implantación, el impulso o la tolerancia de prácticas laborales discriminatorias en 

empresas que reciban subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

d) La elaboración, utilización o difusión en Centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las 
personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su sexo, o que 
utilicen la imagen de las mujeres asociada a comportamientos que justifiquen o inciten a la 
prostitución o a la violencia contra ellas.

e) El empleo de un lenguaje sexista en documentos y soportes administrativos.
f) La realización de campañas de publicidad o anuncios que utilicen el cuerpo de las 

mujeres o partes del mismo como reclamo publicitario, desvinculado del producto anunciado, 
o que utilicen la imagen de las mujeres asociada a comportamientos que justifiquen o inciten 
a la prostitución o a la violencia contra ellas.

g) Reincidir en la comisión de, al menos, dos infracciones leves.
4. Son infracciones muy graves:
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a) Cualquier comportamiento, de naturaleza sexual o no, realizado en función del sexo 
de una persona, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, 
creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la misma.

b) Cualquier trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o maternidad 
de las mismas.

c) Cualquier represalia o trato adverso que reciba una persona como consecuencia de 
haber presentado la misma una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de 
cualquier tipo, destinado a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

d) Reincidir en la comisión de, al menos, dos infracciones graves.
e) El empleo de un lenguaje sexista o la transmisión de mensajes o imágenes 

estereotipadas de subordinación de las mujeres a los hombres o de desigualdad entre 
ambos sexos, en los medios de comunicación públicos extremeños, en aquellos otros 
medios de comunicación que reciban subvenciones públicas, o en los medios de 
comunicación sujetos al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 101.  Reincidencia.
A los efectos de lo previsto en esta ley, existirá reincidencia cuando el responsable o 

responsables de la infracción prevista en ella hayan sido sancionados anteriormente 
mediante resolución firme por la realización de una infracción de la misma naturaleza en el 
plazo de dos años, contados desde la notificación de aquella.

Artículo 102.  Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o con multa de hasta 

3.000 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 3.001 hasta 20.000 euros. 

Además, podrán imponerse como sanciones accesorias alguna o algunas de las siguientes:
a) Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura por un periodo de hasta 3 años.
b) Inhabilitación temporal, por un periodo de hasta 3 años, para ser titular, la persona 

física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.
c) Cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 3 años.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 20.001 hasta 45.000 

euros, y además podrá imponerse alguna o algunas de las sanciones accesorias siguientes:
a) Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura por un periodo de 3 a 5 años.
b) Inhabilitación temporal, por un periodo de 3 a 5 años, para ser titular, la persona física 

o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.
c) Cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 5 años.

Artículo 103.  Graduación de las sanciones.
1. Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta:
a) La naturaleza y gravedad de los riesgos o perjuicios causados.
b) La intencionalidad del autor.
c) La trascendencia social de los hechos o su relevancia.
d) El beneficio que haya obtenido el infractor.
e) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos que previamente haya 

realizado la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
f) La reparación voluntaria de los daños causados o la subsanación de los defectos que 

dieron lugar a la infracción procedimental, siempre que ello tenga lugar antes de que recaiga 
resolución definitiva en el procedimiento sancionador.

2. Para la imposición de las sanciones pecuniarias y para la determinación de su cuantía 
deberá tenerse en cuenta que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa 
para el infractor o los infractores que el cumplimiento de las normas infringidas.
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Artículo 104.  Régimen de prescripción.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los dos años y las 

leves a los 6 meses.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día 

siguiente a aquel en que la infracción se hubiera cometido o, de prolongarse la acción u 
omisión en el tiempo, desde el día en que hubiese cesado.

3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán al año, las graves a 
los seis meses y las leves a los tres meses.

4. El cómputo de la prescripción de las sanciones comenzará a correr desde que 
adquiera firmeza la resolución que imponga la sanción. Este plazo de prescripción quedará 
interrumpido desde el comienzo del procedimiento de ejecución, con conocimiento del 
interesado, y volverá a reanudarse desde que quede paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al infractor.

Artículo 105.  Competencia.
1. La imposición de las sanciones previstas en este título exigirá la previa incoación del 

correspondiente expediente sancionador cuya instrucción corresponderá al personal 
funcionario al servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No obstante, la 
incoación de expedientes sancionadores por las infracciones previstas en el artículo 100, 
párrafo 2 b) y párrafo 3 e) y f) exigirán la existencia de queja formal o denuncia previa para 
proceder.

2. Las autoridades competentes para la imposición de las sanciones por la comisión de 
infracciones previstas en esta ley serán:

a) La Directora del Instituto de la Mujer de Extremadura para la imposición de sanciones 
por infracciones leves.

b) La Consejera de Igualdad para la imposición de sanciones por infracciones graves.
c) El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para la imposición de sanciones 

por infracciones muy graves.

Artículo 106.  Procedimiento sancionador.
La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con lo que disponen la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de acuerdo con el 
procedimiento sancionador previsto en el Decreto 9/1994, de 8 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre procedimientos sancionadores seguidos por la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Disposición adicional primera.  Unidades de Igualdad.
Las Unidades de Igualdad previstas en el artículo 13 deberán estar en funcionamiento en 

el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley.

Disposición adicional segunda.  Adscripción del Instituto de la Mujer de Extremadura.
El Instituto de la Mujer de Extremadura quedará adscrito a la Consejería competente en 

materia de igualdad.

Disposición transitoria.  Financiación.
La implementación y puesta en práctica de las políticas, medidas y acciones contenidas 

en esta norma se supeditará a la evolución general de la economía y a su concreción en 
disponibilidades presupuestarias futuras.

Disposición derogatoria única.  Cláusula general.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se 

opongan a lo previsto en la presente ley.
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Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para dictar las 

disposiciones necesarias para el desarrollo normativo y para la ejecución de esta ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de 

Extremadura».
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§ 73

Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el 
tratamiento integral de la violencia de género

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 152, de 7 de agosto de 2007

«BOE» núm. 226, de 20 de septiembre de 2007
Última modificación: 30 de diciembre de 2022

Referencia: BOE-A-2007-16611

PREÁMBULO

I
La violencia machista y los malos tratos han formado parte de la vida cotidiana de 

muchas mujeres a lo largo del tiempo. Mas esta violencia estaba normalizada y naturalizada, 
con lo que no tenía reconocimiento como tal, provocando su invisibilidad y ocultamiento. 
Gracias a los movimientos de mujeres que a partir de los años setenta comenzaron a 
desarrollar de forma colectiva y organizada acciones en contra de la violencia, ésta comenzó 
a ser percibida y a tener un cierto impacto social. Como consecuencia de esta acción fueron 
los organismos internacionales los primeros que tomaron conciencia de la difícil situación en 
que se encontraban muchas mujeres y los que, por medio de diversas declaraciones, dieron 
visibilidad a una lacra social escondida hasta ese momento en la privacidad de los hogares.

II
En 1980 la ONU, en su II Conferencia internacional sobre las mujeres, declaró, por 

primera vez, que la violencia que se ejerce contra las mujeres en la familia es el crimen más 
encubierto del mundo y planteó la importancia de visibilizar públicamente esta problemática 
que afecta a un gran número de mujeres.

En 1985 se celebró en Nairobi la Conferencia mundial para el examen y evaluación de 
los logros del decenio de las Naciones Unidas para las mujeres, en la que se declaró que la 
violencia ejercida contra las mujeres supone un importante obstáculo para la paz.

En 1993 la Conferencia mundial de derechos humanos, celebrada en Viena bajo el 
auspicio de la ONU, reconoce que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son 
parte «inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales». El 20 de 
diciembre del mismo año, la Asamblea General de la ONU aprobó la «Declaración sobre la 
eliminación de la violencia hacia la mujer», en la que reconoce que «la violencia hacia la 
mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre 
el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en 
su contra por parte del hombre e impedido el avance pleno de la mujer, y que la violencia 
contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por el que se fuerza a la 
mujer a una situación de subordinación respecto al hombre». El artículo 1.º define, por 
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primera vez, la violencia hacia la mujer como «todo acto violento basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada.»

III
En 1995 la Declaración de Beijing, surgida de la IV Conferencia mundial sobre la mujer, 

aprobó la Plataforma de acción con el fin de potenciar el papel de las mujeres en todas las 
esferas de vida. En ella se reconoce que la violencia de género es un obstáculo para el logro 
de objetivos de igualdad, desarrollo y paz, que menoscaba o impide el disfrute por la mujer 
de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales. Cabe destacar como el 
documento equipara por primera vez la violencia contra las mujeres como violencia de 
género, entendiendo ésta como una construcción cultural que rige las relaciones sociales y 
de poder entre los sexos. Esta construcción cultural es la base sobre la que se establecen 
los códigos normativos y axiológicos a partir de los cuales podemos hablar de lo masculino y 
lo femenino en un marco de relaciones de poder asimétricas, pero susceptibles de ser 
modificadas en el tiempo a través de los procesos de socialización.

En 2002 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su Resolución 2002/52, 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, a la vez que condena claramente todos 
los actos de violencia perpetrados contra las mujeres y las niñas, incluye en su definición 
sobre la violencia de género no sólo las distintas manifestaciones que de la misma ya fueran 
incluidas en esta categoría, sino también otras nuevas como «los crímenes pasionales, el 
matrimonio precoz y forzado, el infanticidio de niñas, los ataques de ácido y la violencia 
relacionada con la explotación sexual comercial y la explotación económica.»

Entre otras disposiciones, el Manifiesto de las mujeres con discapacidad de Europa, 
adoptado en Bruselas el 22 de febrero de 1997 por el Foro Europeo de la Discapacidad, 
establece recomendaciones relativas a la violencia, al abuso sexual y a la seguridad de las 
mujeres y niñas con discapacidad dirigidas a los estados miembros de la UE.

IV
La Constitución española, en su artículo 14, proscribe toda discriminación por razón de 

sexo y, en el artículo 9.2, consagra la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones para que la igualdad del individuo y de las agrupaciones en las que se integra 
sean reales y efectivas. En el Estado español se produjeron avances legislativos en materia 
de lucha contra la violencia de género; así, la Ley orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de 
medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración 
social de los extranjeros; la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la cual se 
modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal; o la Ley 27/2003, 
de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia 
doméstica, que estableció un novedoso sistema de coordinación de los órganos judiciales y 
administrativos, concentrando en una única resolución judicial la adopción de medidas de 
naturaleza civil y penal y la activación de los instrumentos de protección social destinados al 
amparo y apoyo de las mujeres que sufren violencia de género.

La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, reconoce un hecho diferencial de género y recoge en el artículo 19, con 
el título «Derecho a la asistencia social integral», que «las mujeres víctimas de violencia de 
género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida 
y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las comunidades 
autónomas y las corporaciones locales responderá a los principios de atención permanente, 
actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.»

V
Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Galicia, el artículo 4 del Estatuto de 

autonomía para Galicia señala que corresponde a los poderes públicos gallegos promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
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integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 
y facilitar la participación de las gallegas y los gallegos en la vida política, económica, cultural 
y social; y de conformidad con el artículo 27.23 del Estatuto de autonomía para Galicia, y con 
los reales decretos de transferencia 2411/1982, de 24 de julio, y 534/1984, de 25 de enero, 
Galicia ostenta competencias exclusivas en materia de asistencia social.

La Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres, dedicó sus 
artículos 19 y 20 a la regulación de la violencia contra las mujeres. En ellos se contienen 
previsiones generales sobre las medidas precisas para la erradicación de la violencia contra 
las mujeres, así como algunas actuaciones judiciales en materia de violencia contra las 
mujeres, aunque a día de hoy se ve necesario un marco normativo propio y completo en esta 
materia que haga de la prevención el pilar básico de la acción administrativa en esta materia, 
que facilite un adecuado apoyo a la lucha social contra la violencia de género y que remueva 
viejos estereotipos sexistas e impulse una sociedad sin violencia. Con la presente ley se 
pretende dotar a los poderes públicos y a la sociedad gallega de un instrumento apropiado 
para prever, tratar y erradicar la violencia de género y, al fin, conseguir una verdadera 
realización del principio de igualdad.

VI
Los seres humanos vivimos un proceso constante de socialización, de ahí la importancia 

que cobra la sensibilización sobre la violencia de género como un elemento que promueva 
cambios de valores y actitudes en el conjunto de la sociedad, así como la formación de las y 
los profesionales que trabajan directa o indirectamente con mujeres que pueden estar en 
situación de sufrirla. Se considera que la actualización en materia de igualdad de las y los 
profesionales es una garantía para el buen funcionamiento de las medidas de atención y 
acompañamiento a las mujeres que se implementan en el siguiente texto. Son las y los 
profesionales más cercanos a la ciudadanía los primeros en poder detectar situaciones de 
violencia y también los más indicados para dar una respuesta pronta y adecuada. Por este 
motivo, las administraciones deben comprometer sus esfuerzos en dar una formación que 
elimine mitos sobre la violencia de género y prepare a las y los profesionales para hacer 
efectivos los protocolos de actuación que se desprenden del texto de la presente ley.

Por último, si el trabajo en prevención es un trabajo de futuro y se establece a medio y 
largo plazo, es necesaria una respuesta inmediata para las mujeres que están sufriendo 
violencia de género en Galicia.

VII
En el presente texto legislativo se establecen medidas conducentes a coordinar y 

planificar los recursos necesarios a través de una correcta red que integre medidas de 
información, de recuperación psicológica, de apoyo económico, de inserción laboral y de 
acceso a la vivienda.

VIII
La ley se estructura en un título preliminar, tres títulos y las correspondientes 

disposiciones adicionales, derogatoria y finales.
En el título preliminar se define el objeto de la ley y se describen las diferentes formas de 

violencia de género. Así, la ley tiene por objeto la adopción de medidas integrales dirigidas a 
la prevención y atención para el tratamiento de la violencia ejercida contra las mujeres, así 
como a la protección y asistencia a las víctimas. Además, quedan dentro del ámbito de 
aplicación de la ley todas las mujeres que vivan, residan o trabajen en Galicia y sufran 
cualquiera de las formas de violencia descritas. Las situaciones de violencia sobre las 
mujeres afectan también a las y los menores que se encuentran en el entorno familiar, 
víctimas indirectas de esta violencia. La presente ley contempla también su protección no 
sólo para la tutela de los derechos de las y los menores, sino para garantizar de forma 
efectiva las medidas de protección y atención adoptadas con carácter general.

En el título I se regulan las medidas de prevención de la violencia de género. A lo largo 
de los tres capítulos de este título se abordan: en primer lugar, las medidas precisas para 
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una adecuada sensibilización social frente a este problema, así como el papel primordial que 
deben cumplir los medios de comunicación social en este ámbito; en segundo lugar, las 
medidas de investigación y formación; en tercer lugar, las medidas a adoptar en el ámbito de 
la educación reglada, entre las que cabe destacar la revisión y adaptación del currículo 
educativo.

El título II regula las acciones de los poderes públicos y de las y los profesionales 
precisas para proteger y asistir a las mujeres que sufren violencia de género. Para ello se 
garantiza una asistencia sanitaria, jurídica, social y psicológica integral a las mujeres que 
sufran violencia. Los dispositivos de alarma (teleasistencia) y los programas de reeducación 
son también instrumentos básicos para proteger a aquéllas que sufran violencia. Ahora bien, 
todas estas medidas no son suficientes si al final las víctimas carecen de los recursos 
precisos para iniciar una nueva vida en libertad y alejada de sus agresores. Con este fin, y 
siguiendo el camino abierto por la prestación periódica de apoyo a las mujeres que sufren 
violencia de género (salario de la libertad), no sólo se regulan prestaciones económicas, sino 
también un proceso abreviado para la obtención de la risga y ayudas escolares para las hijas 
e hijos que hayan sufrido violencia en su entorno. Con el mismo fin, se crea el Fondo 
Gallego de Garantía de Indemnizaciones y se establecen acciones en materia de acceso a 
una vivienda digna.

El título III se dedica a la organización del sistema de protección y asistencia integral y 
especializada frente a la violencia de género. En ese ámbito cabe destacar la creación del 
Centro de Recuperación Integral para Mujeres que Sufren Violencia de Género y de las 
oficinas de información a las víctimas de los delitos.

La presente ley fue sometida a dictamen del Consejo Económico y Social de Galicia.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 

artículo 13.2.º del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, 
reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley gallega 
para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. Constituye el objeto de la presente ley la adopción en Galicia de medidas integrales 

para la sensibilización, prevención y tratamiento de la violencia de género, así como la 
protección y apoyo a las mujeres que la sufren.

2. A los efectos de la presente ley, se entiende por violencia de género cualquier acto 
violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de 
relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como 
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la 
coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la 
vida familiar o privada.

Se incluye dentro del concepto de violencia de género la violencia vicaria, entendida esta 
como el homicidio, asesinato o cualquier otra forma de violencia ejercida sobre las hijas o 
hijos de la mujer, así como sobre cualquier otra persona estrechamente unida a ella, con la 
finalidad de causarle mayor daño psicológico, por parte de quién sea o haya sido su cónyuge 
o por quien mantuvo con ella una relación análoga de afectividad aun sin convivencia.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Las medidas contempladas en la presente ley serán de aplicación a todas las mujeres 

que vivan, residan o trabajen en Galicia y que se encuentren en una situación de violencia 
de género, así como a sus hijas e hijos y a otras personas dependientes de ellas, víctimas 
directas e indirectas.
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Artículo 3.  Formas de violencia de género.
A los efectos de la presente ley, se consideran formas de violencia de género, 

fundamentalmente, las siguientes:
a) Violencia física, que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con 

resultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su 
cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, 
aun sin convivencia.

Igualmente, tendrán la consideración de actos de violencia física contra la mujer los 
ejercidos por hombres de su entorno familiar o de su entorno social y/o laboral.

b) Violencia psicológica, que incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en 
la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, 
exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o 
limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por 
quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia.

Igualmente, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer 
los ejercidos por hombres de su entorno familiar o de su entorno social y/o laboral.

c) Violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no justificada 
legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e 
hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la 
convivencia de pareja.

d) Violencia sexual y abusos sexuales, que incluyen cualquier acto de naturaleza sexual 
forzada por el agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la 
fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con 
independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de 
parentesco con la víctima.

e) Acoso sexual, que incluye aquellas conductas consistentes en la solicitud de favores 
de naturaleza sexual, para sí o para una tercera persona, prevaliéndose el sujeto activo de 
una situación de superioridad laboral, docente o análoga, con el anuncio expreso o tácito a la 
mujer de causarle un mal relacionado con las expectativas que la víctima tenga en el ámbito 
de dicha relación, o bajo la promesa de una recompensa o premio en el ámbito de la misma.

f) La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
g) El homicidio, asesinato o cualquier otra forma de violencia ejercida sobre las hijas o 

hijos de la mujer, así como sobre cualquier otra persona estrechamente unida a ella, con la 
finalidad de causarle mayor daño psicológico, por parte de quien sea o haya sido su cónyuge 
o por quien mantuvo con ella una relación análoga de afectividad aun sin convivencia.

h) Violencia de género digital o violencia en línea contra la mujer, que incluye todo acto o 
conducta de violencia de género cometido, instigado o agravado, en parte o en su totalidad, 
por el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como 
Internet, plataformas de redes sociales, sistemas de mensajería y correo electrónico o 
servicios de geolocalización, con la finalidad de discriminar, humillar, chantajear, acosar o 
ejercer dominio, control o intromisión sin consentimiento en la privacidad de la víctima; con 
independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja o análoga de 
afectividad en el presente o en el pasado, o de parentesco con la víctima.

Igualmente, tendrán la consideración de actos de violencia digital contra la mujer los 
ejercidos por hombres de su entorno familiar, social, profesional o académico.

Se exceptúan las herramientas de control parental que cumplan con la legislación 
vigente destinadas a la protección y seguridad de las personas menores de edad.

i) La explotación sexual. A los efectos de esta ley, se entenderá víctima de explotación 
sexual aquella mujer que realice el ejercicio de la prostitución, incluidos los actos 
pornográficos o la producción de material pornográfico, con obtención de lucro por parte de 
una tercera persona, física o jurídica, cuando la víctima se encuentre en una situación de 
vulnerabilidad personal o económica o se le impongan condiciones gravosas, 
desproporcionadas o abusivas.

j) Cualquier otra manera de violencia recogida en los tratados internacionales que 
lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres.
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Artículo 4.  Principios generales.
Los principios generales que orientan el contenido de la presente ley son:
1. Consideración de la violencia de género como una forma extrema de desigualdad, 

incidiendo una parte importante de la ley en la prevención de la violencia a través de la 
sensibilización, la investigación y la formación en materia de igualdad.

2. Carácter integral. La presente ley tiene un carácter integral, implicando de forma 
coordinada a las diferentes instancias y administraciones que tienen un papel destacado en 
la prevención y tratamiento de la violencia de género. Las medidas previstas tienen en 
cuenta la totalidad de daños que las mujeres sufren como consecuencia de la violencia de 
género, asegurando un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios y recursos.

3. Perspectiva de género. En la totalidad de las actuaciones previstas en la presente ley 
se implementará la perspectiva de género, basada en el análisis de los roles de género 
tradicionalmente impuestos, que sitúan a la violencia como un mecanismo de control hacia la 
mujer.

4. Victimización secundaria. Todas las acciones que las administraciones públicas 
realicen contra la violencia de género evitarán la victimización secundaria de las mujeres y 
no reproducirán o perpetuarán los estereotipos sobre las mujeres y la violencia de género, 
debiendo garantizar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el 
proceso. Las administraciones públicas procurarán en todo momento que las mujeres tengan 
garantizada su integridad psicológica y su autonomía social y económica a través de los 
recursos adecuados.

5. Cooperación y coordinación. Los poderes públicos gallegos intensificarán las acciones 
para la cooperación y coordinación interinstitucional de los recursos e instrumentos contra la 
violencia de género, promoviendo la colaboración y la participación de las asociaciones de 
mujeres, así como de las entidades y organizaciones de la sociedad civil. Los ayuntamientos 
como administración más próxima a la ciudadanía participarán en el desarrollo de la 
presente ley, habilitándose por parte de la administración gallega los recursos necesarios a 
tal fin.

6. Equidad territorial. En el desarrollo de la red de recursos y servicios de prevención, 
atención, apoyo, tratamiento y protección de la violencia de género se tendrá en cuenta la 
necesidad de compensar los desequilibrios territoriales, garantizando su acceso a la 
totalidad de las mujeres, especialmente a las que viven en el ámbito rural.

Artículo 5.  Acreditación de la situación de violencia de género.
A los efectos de la presente ley, la situación de violencia se acreditará por cualquiera de 

las siguientes formas:
a) Certificación de la orden de protección o de la medida cautelar, o testimonio o copia 

autentificada por la secretaria o el secretario judicial de la propia orden de protección o de la 
medida cautelar.

b) Sentencia condenatoria en el orden penal por homicidio o asesinato de las hijas o 
hijos de la mujer, así como de cualquier otra persona estrechamente unida a ella, por quien 
sea o haya sido su cónyuge o por quien mantuvo con ella una relación análoga de 
afectividad aun sin convivencia o cualquier otro documento que acredite la violencia vicaria; 
así como las demás sentencias de cualquier orden jurisdiccional que declaren que la mujer 
sufrió violencia en cualquiera de las modalidades definidas en esta ley.

c) Certificación y/o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración 
pública autonómica o local.

d) Certificación de los servicios de acogida de la Administración pública autonómica o 
local.

e) Informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de violencia.
f) Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
g) Cualesquiera otras que se establezcan reglamentariamente.
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TÍTULO I
Prevención de la violencia de género

CAPÍTULO I
Medidas de sensibilización contra la violencia de género

Artículo 6.  Diseño, elaboración y difusión de campañas.
1. El departamento competente en materia de igualdad, en coordinación con los 

restantes departamentos de la Xunta de Galicia, pondrá en marcha, de forma periódica, 
campañas de información y sensibilización que tengan como objetivo mudar los estereotipos 
sexistas y que incidan en el rechazo social sobre todas las formas de violencia de género. 
Las campañas tendrán especial divulgación en los medios de comunicación de titularidad 
pública, en los centros escolares, educativos, sociales, sanitarios, laborales, culturales y 
deportivos.

2. Las campañas que se desarrollen dedicarán atención específica a la sensibilización y 
a la formación de la población juvenil en la prevención e identificación de actitudes que 
constituyan actos de violencia de género, con especial incidencia en la violencia de género 
digital. Asimismo, las campañas harán posible su accesibilidad a las mujeres con más 
dificultades para acceder a los recursos y a la información. Las campañas se harán en un 
formato accesible y comprensible para las personas con diversidad funcional, utilizando el 
lenguaje de signos u otras modalidades de comunicación.

Se diseñarán campañas específicas que tengan en cuenta las circunstancias que 
dificultan a las mujeres del ámbito rural el acceso a la información, y colaborarán en el 
desarrollo de ellas con las asociaciones de mujeres rurales.

3. Asimismo, la Xunta de Galicia pondrá en marcha los acuerdos necesarios con otras 
administraciones públicas para garantizar la difusión de las campañas de sensibilización 
entre los centros dependientes de la Administración local, de la Administración de justicia y 
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local.

4. Igualmente, la Xunta de Galicia llevará a cabo acciones de sensibilización dirigidas a 
la población masculina, incidiendo en la necesidad de promover una sociedad más igualitaria 
entre mujeres y hombres.

5. Las campañas de información y sensibilización contra la violencia de género serán 
evaluadas regularmente.

Artículo 7.  Fomento del movimiento asociativo.
1. El departamento competente en materia de igualdad establecerá anualmente un plan 

de ayudas económicas destinadas a las asociaciones de mujeres con sede en Galicia, para 
el desarrollo de actividades que promuevan la prevención, protección, asistencia y 
acompañamiento a las mujeres que sufren violencia de género.

2. El departamento competente en materia de igualdad establecerá ayudas económicas 
destinadas a que el movimiento asociativo en Galicia desarrolle actividades que promuevan 
la prevención y la erradicación de la violencia de género.

Artículo 8.  Actividades culturales y artísticas.
La Administración de la Xunta de Galicia impulsará todo tipo de manifestaciones 

culturales y artísticas que potencien aspectos recogidos en la presente ley, en las que se 
propongan estrategias o espacios dirigidos a sensibilizar a la sociedad en la prevención y 
tratamiento de la violencia de género.

Artículo 9.  Tratamiento de la información.
1. La Xunta de Galicia, a través de los departamentos competentes en el ámbito de la 

comunicación, garantizará que los medios de comunicación de titularidad pública, 
especialmente la Compañía de Radio-Televisión de Galicia y aquellos otros en los que 
participe o que financie no emitan en su programación imágenes o contenidos que resulten 
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contrarios a la finalidad y espíritu de la presente ley y de la Ley 7/2004, de 16 de julio, 
gallega para la igualdad de mujeres y hombres, teniendo especial cuidado en el tratamiento 
gráfico de la información.

2. Igualmente, la Xunta de Galicia velará para que en los medios de comunicación de 
Galicia se ofrezca un tratamiento adecuado de las noticias sobre violencia de género, y 
promoverá que cuando se difundan noticias relativas a la violencia de género se agreguen 
pautas informativas de los recursos de prevención, asistencia y protección existentes en 
Galicia y que guarden relación con el hecho difundido. Asimismo, se promoverá que las 
informaciones relativas a la violencia sobre la mujer velen por el derecho a la intimidad de las 
víctimas y de sus hijas e hijos.

3. El departamento competente en materia de igualdad elaborará y difundirá un manual 
de estilo dirigido a que las y los profesionales de los medios de comunicación impriman el 
tratamiento mediático adecuado a las informaciones relacionadas con la violencia de género. 
La compañía de Radio-Televisión de Galicia asumirá como propio el citado manual de estilo.

Artículo 10.  Convenios de autorregulación.
La Xunta de Galicia promoverá acuerdos y convenios de autorregulación en todos los 

medios de comunicación social, acercando los criterios orientadores que sirvan como pauta 
de actuación sobre como tratar la violencia de género y la imagen de las mujeres. Estas 
normas de autorregulación tendrán carácter de códigos deontológicos o de contenido ético.

Artículo 11.  Contenidos y publicidad en relación con la violencia de género.
1. En los medios de comunicación social que actúen en el ámbito de Galicia se evitará la 

realización y difusión de contenidos y anuncios publicitarios que mediante su tratamiento o 
puesta en escena justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género, o en los que se 
contengan, tácita o implícitamente, mensajes misóginos o que atenten contra la dignidad de 
las mujeres.

2. La publicidad institucional y la publicidad dinámica en Galicia respetarán las 
disposiciones establecidas sobre publicidad y velarán especialmente por el respeto a los 
principios especificados en el punto 1 de este artículo.

3. La Xunta de Galicia podrá ejercer ante los tribunales la acción de cesación de la 
publicidad ilícita por utilizar de forma vejatoria o discriminatoria la imagen de las mujeres.

CAPÍTULO II
Medidas de investigación y de formación en materia de violencia de género

Artículo 12.  Potenciación de la investigación sobre la violencia de género.
1. La Xunta de Galicia, a través del departamento competente en materia de igualdad, en 

colaboración con los restantes departamentos de la Administración autonómica, potenciará 
en las universidades gallegas y en otros entes, espacios u organismos, la investigación 
sobre las causas y consecuencias de la violencia de género, así como sobre los medios 
necesarios para evitarla, el grado de sensibilización de la sociedad ante la misma y los 
medios necesarios para su tratamiento. En este sentido se articularán medidas de apoyo a la 
elaboración de tesis doctorales y cátedras específicas que versen sobre el estudio de la 
violencia contra las mujeres y los principios que inspiran la presente ley.

Se prestará especial atención a la violencia de género digital, que debiera orientarse al 
perfil de las mujeres víctimas de esta violencia, así como de los autores que la ejercen y 
divulgan, su frecuencia, los medios a través de los cuales se comete, el impacto en las 
víctimas y la respuesta institucional.

2. Igualmente, la Xunta de Galicia difundirá el resultado de los estudios e investigaciones 
que se consideren de interés. La difusión se realizará de forma universal y gratuita, y tendrá 
en cuenta la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Artículo 13.  Registros administrativos.
La Xunta de Galicia garantizará la existencia de registros administrativos para unificar y 

actualizar los datos sobre la situación de las mujeres que sufren violencia de género en 
Galicia, así como sobre la situación de las niñas y niños que en su ámbito familiar conviven 
con este tipo de situaciones, según lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Artículo 14.  Formación en las universidades.
Las administraciones educativas y universidades, en el ámbito de sus competencias, 

asegurarán que en la totalidad de los estudios conducentes a la obtención de títulos 
universitarios en disciplinas que habiliten para el ejercicio de profesiones que tengan relación 
directa con la violencia de género se incorporen contenidos relacionados con la comprensión 
de esta violencia, dirigidos a la capacitación para la prevención, detección precoz, 
intervención y/o apoyo a las mujeres que la sufren.

Artículo 15.  Formación de la totalidad de las y los profesionales.
1. La Xunta de Galicia garantizará, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, y promoverá, mediante los instrumentos necesarios, la formación en 
igualdad de todas y todos los profesionales que trabajan en ámbitos relacionados directa o 
indirectamente con la violencia de género, y en especial de las y los profesionales de la 
sanidad, de los servicios sociales, educativos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 
las operadoras y los operadores jurídicos.

2. A estos efectos, el departamento competente y todos aquellos organismos y entidades 
que imparten formación velarán para que en la formación inicial y en sus programas 
formativos se incorporen módulos específicos de prevención, atención, asistencia y/o 
tratamiento de situaciones de violencia de género.

3. La Xunta de Galicia, a través del departamento competente en materia de de igualdad, 
diseñará programas específicos de formación en materia de violencia de género y los pondrá 
a disposición de cualquier ente, organismo o departamento, y de la sociedad en general, 
para su aplicación en las diversas acciones formativas.

CAPÍTULO III
Medidas en el ámbito educativo

Artículo 16.  Actitudes.
La Administración educativa gallega, en colaboración con el departamento competente 

en materia de igualdad, impulsará la realización de actividades dirigidas a la comunidad 
escolar para la prevención de comportamientos y actitudes sexistas y de la violencia de 
género, con especial atención a la violencia de género digital, destinadas a profundizar en 
las estrategias para el análisis y resolución de los conflictos, así como en el aprendizaje de la 
convivencia basada en el respeto a todas las personas, garantizando y fomentando 
actitudes, valores y capacidades que contribuyan a un pleno desarrollo en igualdad.

Artículo 17.  Escolarización inmediata en caso de violencia de género.
La Xunta de Galicia asegurará la escolarización inmediata de las niñas y los niños que 

se vean afectados por cambios de centro derivados de situaciones de violencia de género. 
Asimismo, facilitará que los centros educativos presten una atención especial a dicho 
alumnado.

Artículo 18.  Edición y adaptación de materiales.
1. El departamento competente en materia de igualdad y el departamento competente en 

materia de educación velarán para que, en el ámbito de sus competencias, no se utilicen 
materiales educativos y libros de texto que incluyan contenidos que vulneren el principio de 
igualdad.
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Con el mismo fin se revisarán y adaptarán las materias del ámbito educativo no reglado.
2. El departamento de la Xunta de Galicia competente en materia de igualdad y el 

departamento de la Xunta de Galicia competente en materia de educación desarrollarán y 
difundirán proyectos y materiales didácticos actualizados, dirigidos a todos los niveles 
educativos, que contengan pautas de conducta que transmitan valores de respeto e 
igualdad, de forma que se favorezca la prevención de actitudes y situaciones violentas.

Artículo 19.  Revisión y adaptación del currículo educativo.
El departamento de la Xunta de Galicia competente en materia de educación, al objeto 

de garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres, velará para que se garantice la 
perspectiva de género en los contenidos, procedimientos, actitudes y valores que conforman 
el currículo en todos los niveles educativos.

En todo caso, los currículos de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades 
del sistema educativo se adaptarán a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 7/2004, de 16 de 
julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres.

Se promoverá la inclusión de contenidos relacionados con la educación para la paz y la 
no violencia y el fomento del principio de igualdad en los programa de educación para 
personas adultas.

Artículo 20.  Planes de acción tutorial.
Los planes de acción tutorial de todos los niveles educativos incluirán apartados 

específicos destinados a potenciar modificaciones en los modelos masculino y femenino, así 
como una orientación de estudios y profesiones basada en las aptitudes y capacidades de 
las personas y no en estereotipos sexistas.

Artículo 21.  Proyectos educativos y curriculares de centro.
Los proyectos educativos de centro incorporarán la perspectiva de género en su 

elaboración y desarrollo. Los proyectos curriculares propiciarán medidas de coeducación en 
los contenidos, las actitudes y los procedimientos.

Artículo 22.  Consejos escolares y Consejo Escolar de Galicia.
1. La Administración educativa gallega, en el ámbito de sus competencias, adoptará las 

medidas necesarias para garantizar que los consejos escolares de los centros impulsen 
medidas educativas que promuevan la igualdad real entre mujeres y hombres, la 
coeducación y la prevención de la violencia de género en el centro educativo.

2. Se garantizará la representación y participación en el Consejo Escolar de Galicia del 
órgano de la Administración autonómica que ostente la competencia en materia de igualdad.

3. El Consejo Escolar de Galicia, en colaboración con el departamento de la Xunta de 
Galicia competente en materia de igualdad, elaborará un informe anual sobre la situación de 
la coeducación y prevención de la violencia de género en los centros educativos de Galicia.

Artículo 23.  Inspección educativa.
Los servicios de inspección educativa del departamento de la Xunta de Galicia 

competente en materia de educación velarán por el cumplimiento y aplicación de todos los 
principios recogidos en este capítulo en el sistema educativo, destinados a fomentar la 
igualdad real entre mujeres y hombres.
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TÍTULO II
Protección y asistencia frente a la violencia de género

CAPÍTULO I
Medidas en el ámbito sanitario y psicológico

Artículo 24.  Derecho a la atención sanitaria.
1. Los servicios públicos de salud garantizarán a las mujeres que sufren o hayan sufrido 

cualquier tipo de violencia de género que recoge la presente ley el derecho a la atención 
sanitaria y al seguimiento de la evolución de su estado de salud, hasta su total 
restablecimiento, en lo concerniente a la sintomatología o las secuelas derivadas de la 
situación de violencia sufrida.

2. En estos supuestos, los servicios serán gratuitos y accesibles con carácter preferente, 
en su caso, para todas las mujeres que sufran o hayan sufrido violencia de género, 
garantizando la privacidad y la intimidad de las mujeres y respetando las decisiones que 
ellas tomen.

3. Los planes de salud de la Xunta de Galicia, y en especial el Plan de atención integral a 
la salud de las mujeres, preverán en su redacción inicial o en sus revisiones periódicas 
medidas específicas para la prevención, detección, atención e intervención en los casos de 
violencia de género. Asimismo, en dichos planes se implementarán disposiciones 
específicas que contribuyan a evaluar el impacto y los efectos de la violencia de género 
sobre la salud de las mujeres.

4. Asimismo, se establecerán en todas las medidas anteriores actuaciones y protocolos 
sanitarios específicos para la detección, intervención y apoyo de situaciones de violencia 
contra las mujeres con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Artículo 25.  Atención psicológica.
1. La asistencia psicológica inmediata será considerada como un servicio de atención 

primaria, en coordinación con la atención especializada en las áreas sanitarias, y deberá 
procurar la desaparición de la sintomatología presentada y la total rehabilitación psicológica 
para conseguir una recuperación integral de las mujeres, aportándoles mecanismos que 
promocionen su autonomía y les impidan verse de nuevo envueltas en relaciones de 
maltrato.

2. Se reconoce el derecho a la asistencia psicológica gratuita para las mujeres que 
sufran violencia de género, que comprenderá la atención inicial y el seguimiento durante 
todo el proceso terapéutico. Se considerarán prioritarias las intervenciones con mujeres que 
se encuentren en una situación de violencia y presenten problemas de salud mental, 
dependencia de sustancias adictivas y/u otras patologías que requieran un tratamiento 
psicológico específico.

3. Se reconoce el derecho a la asistencia psicológica gratuita para las y los menores y 
para otras personas dependientes que vivan o padezcan situaciones de violencia de género, 
que comprenderá medidas de apoyo psicosocial específicas y adaptadas a sus 
características y necesidades.

4. La Xunta de Galicia desarrollará programas de atención psicológica gratuita 
destinados a hombres con problemas de violencia machista.

Artículo 26.  Protocolo de actuación.
1. El departamento de la Xunta de Galicia competente en el ámbito sanitario elaborará, 

en los términos que se establezcan reglamentariamente, un protocolo que contemple pautas 
uniformes de actuación sanitaria. Asimismo, elaborará los procedimientos de coordinación 
de las distintas instancias que intervienen de forma específica en la atención sanitaria de las 
mujeres que sufren violencia de género, en colaboración con el departamento de la Xunta de 
Galicia competente en materia de igualdad.

2. Se diseñarán medidas para la detección precoz de la violencia de género entre las 
mujeres y sus hijas e hijos menores de edad y se establecerá un cuestionario para la 
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detección precoz de la violencia de género en la atención primaria y un parte de lesiones 
único y universal para todos los centros sanitarios de Galicia, que será de obligado 
cumplimiento para todas y todos los profesionales.

Artículo 27.  Registro de casos.
1. El departamento de la Xunta de Galicia competente en el ámbito sanitario implantará 

un sistema de registro de casos de violencia de género en los servicios sanitarios, que 
permita dimensionar el problema, y del que facilitará información periódica al departamento 
de la Xunta de Galicia competente en materia de igualdad, según lo establecido en la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

2. En las encuestas de salud se incluirán indicadores sobre la violencia de género.

CAPÍTULO II
Medidas en el ámbito judicial

Artículo 28.  Atención jurídica.
1. Las mujeres en situación de violencia de género tienen derecho a recibir toda la 

información jurídica relacionada con la situación de violencia. El Servicio de Atención 24 
horas, previsto en el artículo 51 de la presente ley, garantizará, en todo caso, la atención 
jurídica permanente, todos los días y horas del año, en casos de violencia de género.

2. El servicio de orientación jurídica de los colegios profesionales de la abogacía de 
Galicia garantizará una información y atención jurídica especializada en materia de violencia 
de género. Las personas profesionales que presten estos servicios habrán de efectuar 
cursos de formación específica en materia de violencia contra las mujeres como requisito 
para su adscripción a esos servicios.

Artículo 29.  Asistencia letrada.
1. Las mujeres en situación de violencia de género tendrán derecho a la asistencia 

jurídica gratuita en la forma establecida en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita, modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, y por la Ley orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

2. A efectos de lo previsto en el artículo 3.3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita, los medios económicos de las mujeres que acrediten por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 5 de la presente ley que se encuentran en 
situación de violencia de género serán valorados individualmente, con los límites 
establecidos en la legislación aplicable.

3. La totalidad de los colegios profesionales de la abogacía de Galicia dispondrán de un 
turno de oficio en materia de violencia de género, debiendo superarse, para el acceso al 
mismo, los cursos de formación o perfeccionamiento que se establezcan. Igualmente, 
adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrada o letrado de oficio 
en los procedimientos que se sigan por violencia de género, tal y como recoge la legislación 
vigente en la materia a nivel estatal.

4. La Xunta de Galicia, a través del departamento competente en materia de justicia, 
garantizará que las abogadas o abogados, y si procede procuradoras o procuradores, que 
asistan a las mujeres víctimas de violencia de género posean formación especializada en 
esta materia.

Artículo 30.  Ejercicio de la acción popular.
1. La Administración de la Xunta de Galicia podrá ejercer la acción popular, en los 

procedimientos penales por violencia de género, en la forma y condiciones establecidas por 
la legislación procesal.

2. El ejercicio de la acción popular por parte de la Administración de la Xunta de Galicia 
no se llevará a cabo en caso de negativa expresa por parte de la mujer víctima de violencia 
de género o, en su caso, de quien ostente su representación legal.
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Artículo 31.  Personación de la Xunta de Galicia en los procedimientos penales iniciados por 
causas de violencia de género.

1. En los casos en que proceda, la Xunta de Galicia podrá acordar su personamiento en 
los procedimientos penales instados por causa de violencia de género, en calidad de parte 
perjudicada civilmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley de 
enjuiciamiento criminal.

2. La representación y defensa en juicio corresponderá a la Xunta de Galicia, sin 
perjuicio de que las mencionadas funciones de representación y defensa en juicio puedan 
ser encomendadas a uno o a más profesionales de la abogacía colegiados en ejercicio, con 
arreglo a la normativa reguladora de los servicios jurídicos de la Administración autonómica, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 447 de la Ley orgánica del poder judicial.

Artículo 32.  Intervención de la administración.
1. El departamento competente en materia de menores, cuando tenga conocimiento de 

una situación en la que las y los menores convivan en situaciones de violencia de género, 
intervendrá según lo dispuesto en la Ley 3/1997, de 9 de junio, gallega de la familia, la 
infancia y la adolescencia, y su normativa de desarrollo, para evaluar y realizar un 
seguimiento de la situación de las y los menores.

2. Cuando el departamento competente en materia de menores aprecie que cualquier 
menor, como consecuencia de una situación de violencia de género, se encuentra en una 
situación de desamparo, según lo establecido en la legislación vigente, declarará dicha 
situación y asumirá la tutela, acordando la medida de protección que proceda.

CAPÍTULO III
Otras medidas de apoyo y protección

Artículo 33.  Diseño e implantación de dispositivos de alarma.
1. La Xunta de Galicia, a través del departamento competente en materia de políticas de 

igualdad, coordinará la implantación de los diversos dispositivos de alarma que en su 
territorio se pongan a disposición de las mujeres que sufren violencia de género, y tenderá a 
unificarlos.

2. Igualmente, la Xunta de Galicia, a través de los departamentos competentes en 
materia de políticas de igualdad, de justicia, de interior, de protección civil y de investigación, 
innovación y desarrollo diseñará e implantará sistemas especiales de protección para las 
mujeres que estando en una situación de riesgo los necesiten.

Artículo 34.  Programas de intervención con hombres en relación con la violencia de género.
1. La Xunta de Galicia, a través de los departamentos competentes en materia de 

igualdad y justicia, facilitará, a aquellos agresores que lo soliciten, la incorporación a 
programas específicos de reeducación. Para ello, podrán suscribirse convenios de 
colaboración con otras administraciones públicas y organismos competentes, con capacidad 
y experiencia en la materia.

2. Los programas de reeducación social comprenderán tratamiento psicológico, 
mecanismos de readaptación, resocialización, rehabilitación y otros procedimientos técnicos 
aconsejables. Dichos programas se desarrollarán según criterios de calidad que garanticen 
una intervención profesionalizada en la que se incluya la perspectiva de género.

CAPÍTULO IV
Medidas en el ámbito de la formación y el empleo

Artículo 35.  Medidas específicas en el ámbito de la formación y el empleo.
1. Con el fin de favorecer la integración sociolaboral de las mujeres que sufren violencia 

de género, la Xunta de Galicia adoptará las siguientes medidas:
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a) El establecimiento de las mujeres que sufren violencia de género como colectivo 
preferente en la totalidad de la normativa autonómica relativa al establecimiento de ayudas y 
subvenciones a las empresas para la contratación de personal.

b) El establecimiento de un régimen de ayudas y subvenciones específico para las 
empresas que contraten a mujeres que sufren violencia de género, estableciendo medidas y 
acciones para fomentar su contratación con carácter estable.

c) El establecimiento de un régimen de ayudas y subvenciones para las mujeres que 
sufren violencia de género cuando decidan constituirse como trabajadoras autónomas. En 
este caso, se establecerán también ayudas para garantizar apoyo y seguimiento tutorial 
personalizado de su proyecto.

d) El establecimiento de un régimen de ayudas y subvenciones para el fomento del 
empleo de las mujeres que sufren violencia de género a través de los programas de 
cooperación en el ámbito de colaboración con las entidades locales y los órganos y 
organismos de las administraciones públicas distintas de la local, universidades y entidades 
sin ánimo de lucro.

e) La integración preferente de las mujeres que sufren violencia de género en todos los 
programas de formación profesional, ocupacional y continua, y de inserción laboral que se 
pongan en marcha desde la Xunta de Galicia. Los cursos de formación profesional 
ocupacional habrán de contemplar ayudas económicas para las mujeres que sufren violencia 
de género, según las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

2. El Servicio Público de Empleo de Galicia garantizará en todos los procedimientos de 
selección que se efectúen a través de las oficinas de empleo la preferencia de las mujeres 
que sufran violencia de género, siempre y cuando cumplan la totalidad de los requisitos 
establecidos en las ofertas de empleo.

3. Las competencias de la Xunta de Galicia en materia de prevención de riesgos para 
proteger la seguridad y la salud en el trabajo integrarán activamente entre sus objetivos y 
sus actuaciones el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, investigando la 
influencia de la violencia de género en la aparición o en el agravamiento de enfermedades 
profesionales o en la causa de accidentes de trabajo.

Artículo 36.  Planes de igualdad en las empresas.
1. Los planes de igualdad de las empresas fijarán objetivos y actuaciones concretas y 

especificarán indicadores de buenas prácticas encaminadas a mejorar la situación de las 
mujeres que sufren violencia de género, en los ámbitos de la selección, contratación, 
promoción profesional, prevención de la violencia y conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional.

2. Las convocatorias de ayudas para el establecimiento de planes de igualdad en las 
empresas tendrán en cuenta, como criterios preferenciales a los efectos de establecer las 
ayudas y las cuantías de las mismas, la existencia de medidas de apoyo a la inserción, 
permanencia y promoción laboral de las mujeres en general y de las que sufren violencia de 
género en particular.

3. La Xunta de Galicia convocará líneas de ayudas dirigidas a las empresas que asuman 
acciones de responsabilidad social cuando estas acciones se refieran a la implantación de 
medidas económicas, comerciales, laborales, sindicales o asistenciales, con la finalidad de 
mejorar la situación de las mujeres en general, y de las que sufren violencia de género en 
particular.

Artículo 37.  Obligación de confidencialidad en el ámbito laboral.
El empresariado, la representación sindical, los organismos competentes en materia de 

empleo y las entidades formadoras están obligadas a guardar confidencialidad sobre las 
circunstancias personales de la mujer que sufrió o sufre violencia de género, según lo 
establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal.
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CAPÍTULO V
Medidas de carácter económico

Artículo 38.  Valoración de rentas.
Con el fin de favorecer la autonomía de las mujeres que estén en situación de violencia 

de género, y a los efectos del derecho a percibir la renta de integración social de Galicia y 
las otras ayudas económicas previstas en la presente ley, quedan excluidos del cómputo de 
las rentas los ingresos del agresor.

Artículo 39.  Prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género.
1. La Xunta de Galicia, a través del departamento competente en materia de igualdad, 

garantizará la existencia de una prestación económica de carácter periódico dirigida a las 
mujeres víctimas de violencia de género. Dicha prestación tendrá en cuenta la situación 
socioeconómica de las mujeres e irá dirigida a posibilitar su autonomía e independencia 
económica con respecto a su agresor o a la persona que mantuviese sobre ella una relación 
de dominación y a intentar ayudarles a romper con la situación de violencia.

2. La Xunta de Galicia regulará esta prestación a través de unas bases reguladoras, que 
serán aprobadas mediante orden o resolución por la persona titular del departamento 
competente en materia de igualdad. Estas bases reguladoras garantizarán en todo caso un 
plazo de solicitud abierto durante todo el año y establecerán como potenciales beneficiarias 
a las víctimas de las formas de violencia de género señaladas en los párrafos a) violencia 
física, b) violencia psicológica, f) trata de mujeres y niñas, g) violencia vicaria, e i) explotación 
sexual, del artículo 3.

Artículo 40.  Otras prestaciones.
La Xunta de Galicia, a través del departamento competente en materia de igualdad, 

regulará las bases de la convocatoria y tramitará las ayudas de pago que se definan en la 
legislación estatal, según lo dispuesto en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género.

Artículo 41.  Procedimiento abreviado para la percepción de la renta de integración social de 
Galicia.

1. La Xunta de Galicia establecerá un procedimiento abreviado para la tramitación, 
concesión y abono de la renta de integración social de Galicia (Risga) para las mujeres que 
sufran violencia de género y cumplan los requisitos legales para su percepción. A estos 
efectos, el reconocimiento del derecho a la prestación y su abono efectivo se efectuará en el 
plazo máximo de un mes desde la solicitud formulada por la interesada ante los servicios 
sociales correspondientes.

2. Las mujeres acogidas en recursos de carácter residencial tienen derecho a percibir la 
renta de integración social de Galicia (Risga) aun cuando su manutención básica sea 
cubierta por estos centros, siempre que se cumplan el resto de requisitos exigidos para su 
obtención.

Artículo 42.  Ayudas escolares.
Para la concesión de ayudas escolares, la Administración educativa gallega, así como la 

Administración local, ponderarán como factor cualificado la situación de violencia de género 
en el entorno familiar de las y los menores, especialmente para ayudas en materias de 
gastos escolares, de transporte, de comedor y de actividades extraescolares.

Artículo 43.  Fondo Gallego de Garantía de Indemnizaciones.
1. La Xunta de Galicia concederá indemnizaciones, que se abonarán por una sola vez, 

en la cuantía que reglamentariamente se establezca, a favor de las mujeres que sufren 
violencia de género y/o las y los menores o personas dependientes afectadas que residan en 
Galicia y que no puedan percibir las indemnizaciones que les correspondan por los daños y 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 73  Ley gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género

– 1224 –



perjuicios causados, y que resultarán fijadas mediante sentencia judicial dictada por 
juzgados y tribunales con sede en el territorio gallego.

2. Estas indemnizaciones se abonarán cuando exista constatación judicial de 
incumplimiento del deber de satisfacerlas por insolvencia económica y este incumplimiento 
conlleve una situación de precariedad económica, de acuerdo con los límites y condiciones 
que se fijen reglamentariamente.

3. Las indemnizaciones comenzarán a concederse, en los supuestos que proceda, en el 
plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Con este fin, la 
correspondiente ley anual de presupuestos habilitará una partida específica.

Artículo 44.  Derecho de acceso a la vivienda.
La Xunta de Galicia, a través del departamento competente en materia de vivienda y en 

coordinación con el departamento competente en materia de igualdad, garantizará, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, el derecho a una vivienda a las mujeres 
que sufran o hayan sufrido violencia de género y se encuentren en una situación de 
precariedad económica. Podrán beneficiarse tanto de las medidas para el acceso a una 
vivienda en propiedad como en régimen de alquiler.

Artículo 45.  Acceso prioritario a las viviendas de promoción pública.
En la adjudicación de las promociones públicas de viviendas se dará prioridad a las 

necesidades de las mujeres que sufran violencia de género y se encuentren en una situación 
de precariedad económica.

Asimismo, podrá reservarse un número de viviendas adaptadas para mujeres que sufran 
violencia de género con movilidad reducida de carácter permanente.

Artículo 46.  Equipamientos sociales especializados.
Las mujeres mayores y las mujeres afectadas de diversidad funcional que sufran 

violencia de género, así como las personas de ellas dependientes, se considerarán 
colectivos preferentes para acceder a los equipamientos sociales especializados, en especial 
residencias para personas mayores y centros de día.

TÍTULO III
De la organización del sistema de protección y asistencia integral especializada 

frente a la violencia de género

Artículo 47.  Criterios básicos.
1. Los centros y servicios que conforman los recursos de asistencia integral a las 

mujeres que sufren violencia de género tienen como finalidad básica aportar ayuda y 
asistencia directa a las mujeres y las personas de ellas dependientes, y apoyarlas en la 
búsqueda de soluciones de los conflictos que se derivan de la violencia.

2. La Xunta de Galicia, a través del departamento competente en materia de igualdad, 
garantizará que en la totalidad de los centros y servicios que conforman los recursos de 
asistencia integral el trabajo se realice desde una perspectiva de género.

3. Se garantizará que las mujeres con discapacidad que sufran una situación de 
violencia de género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y a los 
recursos existentes, ofertando la información en formato accesible y comprensible.

Artículo 48.  Red gallega de acogida.
1. Los centros de acogida son recursos especializados residenciales y temporales que 

ofrecen acogida, atención y recuperación a las mujeres que sufren violencia de género y a 
las y los menores a su cargo que requieren un espacio de protección debido a la situación de 
indefensión o riesgo causada por la violencia de género.
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2. Pueden ser titulares del derecho de acceso a los centros de acogida las mujeres que 
acrediten mediante cualquiera de los medios establecidos en el artículo 5 su situación de 
violencia de género.

3. Los centros de acogida estarán atendidos por equipos multidisciplinares y 
garantizarán un tratamiento integral de atención y/o de recuperación, que abarque aspectos 
psicológicos, educativos, sociolaborales y jurídicos y favorezca la normalización de la 
situación personal de las mujeres, de su unidad familiar y la superación de los efectos de la 
violencia.

4. Las normas y requisitos específicos a los que tendrán que ajustarse los centros de 
acogida se establecerán reglamentariamente.

Artículo 49.  Creación del Centro de Recuperación Integral para Mujeres que Sufren 
Violencia de Género.

1. La Xunta de Galicia, a través del departamento competente en materia de igualdad, 
garantizará la creación de un Centro de Recuperación Integral para Mujeres que Sufren 
Violencia de Género.

2. El Centro de Recuperación Integral para Mujeres que Sufren Violencia de Género 
desarrollará un modelo de atención integral, basado en un sistema coordinado de servicios, 
recursos y medidas de carácter social, laboral y económico.

3. El Centro de Recuperación Integral actuará como centro coordinador de la red gallega 
de acogida.

Artículo 50.  Red de información a las mujeres.
1. La Xunta de Galicia, a través del departamento competente en materia de igualdad, y 

en colaboración con las entidades locales, garantizará la existencia de una red de 
información a las mujeres, distribuida de forma uniforme por el territorio gallego.

2. La red de información a las mujeres desarrollará acciones de carácter preventivo y de 
sensibilización. Asimismo, facilitará información, orientación, derivación y seguimiento a las 
mujeres que sufren violencia de género.

3. La red de información a las mujeres funcionará en estrecha colaboración con los 
servicios sociales, sanitarios y de orientación escolar, así como con los servicios de urgencia 
y de seguridad ciudadana para la detección y prevención de situaciones de violencia de 
género.

Artículo 51.  Servicio de Atención 24 horas.
1. El Servicio de Atención 24 horas, dependiente del departamento competente en 

materia de igualdad, ofrecerá atención e información integral sobre los recursos públicos y 
privados al alcance de las mujeres en situaciones de violencia de género.

2. Serán funciones del Servicio de Atención 24 horas:
a) Escuchar las demandas de las mujeres e informar sobre las medidas a adoptar y los 

recursos disponibles.
b) Proporcionar asistencia adecuada frente a situaciones de vulnerabilidad emocional y 

psicológica.
c) Prestar asistencia y, en su caso, derivar al recurso más adecuado.
d) Colaborar y coordinarse con la red de información a las mujeres, con los servicios de 

acogida temporal y con todos los servicios de urgencia en los casos necesarios.
El Servicio de Atención 24 horas funcionará todas las horas del día y todos los días del 

año.
3. Las mujeres podrán acceder al Servicio de Atención 24 horas sin necesidad de aportar 

ningún tipo de acreditación de su situación de violencia de género, conservando asimismo su 
anonimato, sin necesidad de facilitar sus datos de identificación personal.
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Artículo 52.  Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección.
1. El Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección dependiente del 

departamento competente en materia de igualdad es el encargado de recibir la comunicación 
de la totalidad de las órdenes de protección que se dicten en el territorio de Galicia.

2. A estos efectos, el Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección llevará a 
cabo un seguimiento individualizado de cada caso, poniéndose en comunicación con las 
mujeres que posean una orden de protección, con la finalidad de facilitarles cuanta 
información demanden y articular una actuación ordenada de los servicios asistenciales y de 
protección.

Artículo 53.  Puntos de encuentro familiar.
1. El departamento competente en materia de igualdad garantizará la existencia de 

puntos de encuentro familiar, como un servicio que facilita y preserva la relación entre las y 
los menores y las personas de sus familias en situaciones de crisis, y que permite y 
garantiza la seguridad y el bienestar de las niñas y los niños y facilita el cumplimiento del 
régimen de visitas.

2. La prestación de este servicio debe ser neutral y su carácter transitorio. Los puntos de 
encuentro familiar contarán con personal cualificado para el seguimiento de la evolución de 
las relaciones de las niñas y los niños con sus familias.

3. Las normas y requisitos específicos a los que tendrán que ajustarse los puntos de 
encuentro familiar se establecerán reglamentariamente.

Artículo 54.  Creación de oficinas de atención a las víctimas de los delitos.
1. La Xunta de Galicia, a través del departamento competente en el área de justicia, 

garantizará la creación de oficinas de atención a las víctimas del delito, distribuidas de forma 
equilibrada en el territorio gallego, dotadas de personal cualificado, con la finalidad, entre 
otras, de ofrecer a las mujeres que sufren violencia de género información y apoyo para que 
puedan ejercer los derechos que les reconoce la legislación vigente.

2. Los departamentos de la Xunta de Galicia competentes en las áreas de justicia e de 
igualdad se coordinarán para la planificación conjunta de procedimientos y para la formación 
y actualización permanente del personal técnico de las oficinas en la atención, asistencia y 
tratamiento de las mujeres que sufren violencia de género.

Artículo 55.  Titularidad y gestión de los servicios.
1. Los servicios del sistema de protección y asistencia integral serán de titularidad 

pública, municipal o autonómica, correspondiéndole su coordinación y supervisión a la 
Administración de la Xunta de Galicia a través del departamento competente en materia de 
políticas de igualdad. Dichos servicios adecuarán sus reglamentos de régimen interno a lo 
dispuesto en la presente ley, así como a las demás disposiciones que establezca la Xunta de 
Galicia.

2. La Xunta de Galicia garantizará un desarrollo territorialmente equilibrado del sistema 
de protección y asistencia integral de las mujeres que sufren violencia de género.

3. Con el fin de garantizar una protección y asistencia adecuada a las mujeres que 
sufren violencia de género, la Xunta de Galicia podrá establecer fórmulas de colaboración 
con entidades privadas sin fin de lucro.

Artículo 56.  Confidencialidad de la información.
Las administraciones públicas titulares del sistema de protección y asistencia integral a 

las mujeres que sufren violencia de género garantizarán, en todo caso, la confidencialidad de 
la información que traten por razón de sus funciones, según lo establecido en la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Disposición adicional primera.  Modificación de la Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora 
de la mediación familiar.

Uno. Se modifica el punto 1 del artículo 3, que queda redactado como sigue:
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«Artículo 3. Finalidad de la mediación.
1. Los programas de mediación familiar tendrán como finalidad el asesoramiento, 

orientación y búsqueda de un acuerdo mutuo o la aproximación de las posiciones de 
las partes en conflicto a favor de regular, de común acuerdo, los efectos de la 
separación, divorcio o nulidad del matrimonio, o bien la ruptura de la unión, así como 
en conflictos de convivencia, en beneficio de la totalidad de los miembros de la 
unidad familiar.»

Dos. Se modifica el punto 4 del artículo 6, que queda redactado como sigue:
«4. El departamento de la Xunta de Galicia competente en materia de igualdad, y 

en materia de familia, a través de sus recursos propios, ofrecerá programas de 
mediación y de orientación familiar, de manera individual o dirigidos a las familias en 
su conjunto cuando exista una situación de deterioro de la convivencia familiar. Estos 
programas preverán de manera prioritaria la prevención de situaciones de violencia 
de género.»

Tres. Se añade un nuevo punto 2 bis en el artículo 7, con la siguiente redacción:
«2 bis. El personal especializado de los servicios de mediación elaborará, en 

cada caso, un informe en el que se especifique la idoneidad del recurso de 
mediación.»

Cuatro. Se añade un nuevo punto 4 en el artículo 8, con la siguiente redacción:
«4. Se interrumpirá, o en su caso no se iniciará, cualquier proceso de mediación 

familiar cuando en el esté implicada una mujer que sufriera o sufra violencia de 
género.»

Disposición adicional segunda.  Acuerdos interinstitucionales e instrumentos de 
colaboración.

1. El Gobierno de la Xunta de Galicia impulsará la formalización y actualización de 
acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diversas instancias y administraciones 
públicas con competencias en la materia objeto de la presente ley, que sirvan de cauce de 
actuación y colaboración para conseguir, en los ámbitos policial, sanitario, social, judicial, 
laboral, educativo y de investigación, una atención y asistencia integral y coordinada a las 
mujeres que sufren violencia de género.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Xunta de Galicia habilitará los 
instrumentos de colaboración necesarios para la prevención y tratamiento de la violencia de 
género.

3. El Gobierno gallego impulsará con las principales plataformas intermediarias de 
Internet acuerdos de colaboración con el fin de establecer criterios y mecanismos ágiles y 
urgentes de denuncia y retirada de contenidos relacionados con la violencia de género 
digital.

Disposición adicional tercera.  Competencias en materia de violencia de género de la 
Policía de Galicia.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria quinta de la Ley 8/2007, de 
13 de junio, de Policía de Galicia, el Gobierno gallego llevará a cabo las gestiones y 
actuaciones necesarias para que se dé prioridad a la transferencia o delegación de las 
competencias en materia de protección y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de 
género.

Disposición adicional cuarta.  Información al Parlamento.
1. El Gobierno de la Xunta de Galicia remitirá al Parlamento de Galicia, con carácter 

anual, un informe sobre la situación de la violencia de género en Galicia, que contará con las 
aportaciones de todos los departamentos implicados en la prevención y el tratamiento de la 
violencia de género.
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2. De igual forma, el departamento competente en materia de igualdad de la Xunta de 
Galicia remitirá al Parlamento gallego un informe anual sobre la prestación periódica para las 
mujeres que sufren violencia de género.

Disposición adicional quinta.  Creación del Consejo Gallego de las Mujeres.
(Derogada).

Disposición adicional sexta.  Creación del Observatorio Gallego de la Violencia de Género.
1. Se creará el Observatorio Gallego de la Violencia de Género como órgano colegiado e 

institucional de Galicia, encargado del estudio, evaluación y seguimiento de las políticas 
contra la violencia de género que se desarrollen en Galicia.

2. Su naturaleza, fines, composición y adscripción se establecerán reglamentariamente.

Disposición adicional séptima.  Creación de la Comisión Interdepartamental de Igualdad.
(Derogada).

Disposición adicional octava.  Informes sobre el grado de desarrollo y repercusiones 
económicas de la presente ley.

Para la correcta aplicación de las medidas contempladas en la presente ley las 
consejerías competentes en esta materia elaborarán informes sobre el grado de desarrollo 
de la misma, así como sobre sus repercusiones económicas, que serán presentados en la 
Comisión Interdepartamental de Igualdad.

Disposición adicional novena.  Modificación de la Ley 9/1991, de 2 de octubre, gallega de 
medidas básicas para la inserción social.

Uno. Se añade un punto 10 al artículo 24 de la Ley 9/1991, de 2 de octubre, gallega de 
medidas básicas para la inserción social, que se redacta de la siguiente forma:

«10. Cuando la persona beneficiaria de la renta de integración social de Galicia 
posea la condición de víctima de violencia de género, la concesión de la renta se 
tramitará por un procedimiento abreviado y su abono efectivo se efectuará en el 
plazo máximo de un mes desde la solicitud.»

Dos. Se añade un punto 4 al artículo 14 de la Ley 9/1991, de 2 de octubre, gallega de 
medidas básicas para la inserción social, que se redacta de la siguiente forma:

«4. A los efectos previstos en la presente ley, en los casos de violencia de género 
no se considera al agresor miembro integrante de la unidad familiar de la solicitante, 
por lo que sus rentas individuales no se computan como recursos económicos de la 
unidad de convivencia».

Disposición adicional décima.  Dotación presupuestaria.
La Xunta de Galicia dotará anualmente los presupuestos necesarios para poner en 

práctica las medidas que se desarrollen en cumplimiento de la presente ley.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior categoría contradigan lo 

dispuesto en la presente ley, y en especial los artículos 19 y 20 de la Ley 7/2004, de 16 de 
julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres.

Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se faculta a la Xunta de Galicia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 

la aplicación y desarrollo de la presente ley.
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Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de Galicia.
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§ 74

Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres

Comunidad Autónoma de las Illes Balears
«BOIB» núm. 99, de 4 de agosto de 2016

«BOE» núm. 202, de 22 de agosto de 2016
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2016-7994

LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y 

yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto 
de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El principio de igualdad de mujeres y hombres así como la prohibición expresa de 

cualquier tipo de discriminación por razón de sexo están recogidos en diferentes normas 
jurídicas.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 
1979, proclama el principio de igualdad de mujeres y hombres. En el artículo 2, los Estados 
partes se comprometen a «asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica 
de este principio». El Estado español ratificó la Convención en el año 1983.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el 1 de mayo de 1999, la igualdad 
de mujeres y hombres se consagra formalmente como un principio fundamental de la Unión 
Europea. De acuerdo con el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea, en todas las 
políticas y las acciones de la Unión y de los Estados miembros se debe integrar el objetivo 
de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su igualdad.

El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo. El artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes 
públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en los que se integra sean reales y efectivas. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incorpora al ordenamiento jurídico 
estatal dos directivas en materia de igualdad de trato: la Directiva 2002/73/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 
76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación y la promoción profesionales, 
y a las condiciones de trabajo, y la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre 
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de 2004, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el 
acceso a los bienes y servicios, y su suministro.

Actualmente, la legislación europea sobre igualdad de los sexos constituye un pilar 
fundamental de la política de igualdad de oportunidades de la Unión Europea. Se han 
aprobado numerosas directivas europeas en el ámbito de la igualdad de trato de mujeres y 
hombres, que son jurídicamente vinculantes para los Estados miembros y que deben 
incorporarse a las legislaciones estatales. En especial, cabe destacar el Instrumento de 
ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica, realizado en Estambul el 11 de mayo de 2011 (BOE 
de 6 de junio de 2014). Además, la Ley Orgánica 3/2007 exige la incorporación, con carácter 
transversal, del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres al 
conjunto de actividades de todos los poderes públicos.

Tras veinticuatro años de autogobierno, se aprobó la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 
febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, cuyo artículo 17 dispone 
que «todas las mujeres y hombres tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y 
capacidad personal, y a vivir con dignidad, seguridad y autonomía». La Ley 5/2000, de 20 de 
abril, del Instituto Balear de la Mujer, considera que el derecho fundamental a la igualdad no 
puede ni tiene que ser concebido únicamente como un derecho subjetivo, sino que, además, 
presenta una dimensión objetiva que lo transforma en un componente estructural básico que 
debe informar el ordenamiento jurídico entero.

Los nuevos marcos legislativos de la Unión Europea y del Estado se aplican a todas las 
comunidades autónomas que conforman el Estado, y así cada una ha legislado en el ámbito 
de la igualdad. Este conjunto de normas legislativas es insuficiente si no van acompañadas 
de preceptos que obliguen a la aplicación de medidas favorecedoras de la igualdad real en la 
vida de las personas que integran la sociedad de nuestra comunidad autónoma. Por esta 
razón, se entiende que ha quedado superada la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la 
mujer, y que hace falta una nueva norma que consagre los principios de igualdad de mujeres 
y hombres de las Illes Balears.

II
El papel que tradicionalmente jugaban los hombres y las mujeres en la sociedad ha 

cambiado: la mayor participación de las mujeres en el mundo laboral y su acceso al mundo 
educativo, a la formación, a la cultura y, cada vez más, al mundo de la toma de decisiones 
están generando cambios sociales favorables para avanzar en el camino de la plena 
igualdad entre mujeres y hombres. Estos cambios no serían posibles sin la aportación 
fundamental de los movimientos feministas y el esfuerzo de tantas mujeres que desde el 
anonimato han trabajado durante años por sus derechos fundamentales.

No obstante, las desigualdades se mantienen, la concepción patriarcal de las relaciones 
humanas continúa todavía vigente en muchas personas y el androcentrismo es todavía 
patente en muchos aspectos de la vida social y política.

El Consejo Rector del Instituto Balear de la Mujer en fecha 25 de abril de 2015 aprobó el 
IV Plan Estratégico de Igualdad 2015-2020, que recoge una diagnosis sobre la situación de 
las mujeres en las Illes Balears en los siguientes ejes: trabajo y economía; 
corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral; violencia contra las 
mujeres; participación política y social; educación y formación; salud; y otras políticas 
sectoriales.

El Informe Sombra CEDAW de las Illes Balears también analiza en especial la situación 
de las mujeres en los ámbitos de la educación y la cultura, el trabajo y los derechos 
económicos, las políticas de igualdad y la participación política, la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, así como la violencia, la prostitución y el tráfico de mujeres y niñas 
con la finalidad de explotación sexual.

Una de las conclusiones de este análisis es la transversalidad de los problemas que 
afectan a las mujeres, la mitad de la población, y ello requiere un esfuerzo para una 
coordinación necesaria entre las instituciones y una orientación de los programas a 
actuaciones dirigidas a conseguir objetivos concretos. También se extrae de dicho análisis la 
necesidad de profundizar en las políticas públicas en materia de igualdad de mujeres y 
hombres.
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Socialmente se considera que existen las condiciones adecuadas para poder aplicar una 
ley de igualdad en términos generales. La descentralización que inspira el Estatuto de 
Autonomía de las Illes Balears tiene que posibilitar más eficacia en la atención a las 
personas, para acercar los servicios y las administraciones a las ciudadanas y los 
ciudadanos, y, al mismo tiempo, requiere más coordinación con el fin de evitar duplicidad o 
encabalgamiento de funciones o vacíos en los servicios sin asunción de responsabilidades.

III
Las Illes Balears han sido una comunidad autónoma puntera en la promoción de la 

igualdad en la representación política.
Es preciso profundizar en la aplicación de todos los preceptos legislativos en todos los 

ámbitos, en el mundo laboral, educativo, sanitario, social en general y también en lo 
referente a la necesaria corresponsabilidad en las unidades familiares, con el fin de que las 
mujeres disfruten completamente de todos los derechos cívicos, de ciudadanía.

En este sentido, debe mencionarse la necesaria participación de los hombres en esta 
corresponsabilidad y el compromiso de las administraciones para un nuevo uso del tiempo 
que permita la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de todos los miembros de la 
unidad familiar. Las últimas encuestas sobre los usos del tiempo destacan que las mujeres 
dedican unas seis horas semanales a las tareas domésticas, mientras que los hombres solo 
les dedican dos horas y veinte minutos.

La Ley Orgánica 3/2007 prevé un permiso remunerado de dos semanas para los padres. 
Es preciso aumentar dicho permiso para conseguir el mencionado objetivo.

IV
Así, en el título preliminar de esta ley se trata de las disposiciones generales, que, 

además de ser de aplicación a todas las administraciones públicas de las Illes Balears, 
también lo son a las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de 
colaboración o sean beneficiarias de las ayudas o las subvenciones que conceden los 
poderes públicos.

En el artículo 3 se fijan los principios generales de actuación de los poderes públicos, en 
el marco de los derechos establecidos en los artículos 16, 17 y 22 del Estatuto de Autonomía 
de las Illes Balears.

En el título I se trata de las políticas públicas para la promoción de la igualdad de género 
y se hace referencia a las medidas que se deben implantar para integrar las políticas de 
género en las administraciones, como la representación equilibrada de mujeres y hombres 
en los órganos colegiados y directivos.

Se dispone que las administraciones públicas deben incorporar la perspectiva de género 
en el diseño de sus políticas y deben incluir dicha perspectiva en los estudios y las 
estadísticas, con la finalidad de hacer visible el trabajo y la presencia de las mujeres en 
nuestra sociedad.

En el artículo 8 se dispone que se ha de garantizar un uso no sexista del lenguaje con 
corrección y un tratamiento igualitario en los contenidos y las imágenes que se usen en el 
desarrollo de las políticas.

También se regulan en este título los planes de igualdad, que tienen que aprobar en 
cada legislatura todas las administraciones públicas.

En el título II se regulan las competencias, las funciones, la organización institucional y la 
financiación de las administraciones públicas en aplicación del Estatuto de Autonomía de las 
Illes Balears en todo lo referente a las políticas de género y a las mujeres.

Así, en el artículo 13 se fijan las competencias del Gobierno de las Illes Balears; en el 
artículo 14, las de los consejos insulares; y en el 15, las de los ayuntamientos.

En el capítulo II, sobre la organización institucional y coordinación de las 
administraciones públicas de las Illes Balears, se crea el Observatorio para la Igualdad y las 
unidades para la igualdad, que deben crearse en todas las consejerías y en los consejos 
insulares, así como en los municipios de más de 20.000 habitantes.

También se crean órganos de coordinación y consultivos, como el Consejo para la 
Igualdad de Género, encargado de la coordinación interinstitucional de las administraciones 
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autonómicas, insulares y locales. Por otra parte, se prevé nombrar una defensora o un 
defensor de la igualdad de mujeres y hombres, adjunta o adjunto a la Sindicatura de 
Greuges.

Mediante el Decreto 49/2008, de 18 de abril, se creó el Consejo de Participación de las 
Mujeres, que ahora se incluye en el artículo 21 de esta ley.

En el título III se disponen las medidas para integrar la perspectiva de género en la 
actuación de las administraciones públicas de las Illes Balears.

Destacan el artículo 24, que hace referencia a la contratación pública, y el 25, que trata 
de la capacitación del personal al servicio de las administraciones.

Los capítulos I y II del título IV, de medidas para promover la igualdad y las áreas de 
intervención, se refieren a la educación, la cultura y el deporte. Debe promoverse la 
formación integral de las personas sin discriminación por motivos de sexo y se tiene que 
garantizar una orientación académica y profesional no sesgada por el género.

En el artículo 27 se hace referencia al currículum y en el 28, a los materiales didácticos. 
Se innova respecto de la anterior legislación autonómica en el sentido de hacer efectivo el 
precepto de la presencia necesaria en los consejos escolares de una persona que impulse el 
seguimiento de las medidas para erradicar la discriminación por razón de sexo y a favor de 
la igualdad real y efectiva, como se prevé en la Ley Orgánica 3/2007.

Asimismo, se hace referencia al ámbito universitario y a la necesidad de la formación 
especializada. Es preciso que se incluyan enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres en los planes de estudios universitarios.

En el capítulo III se trata del empleo y de las medidas para el acceso de las mujeres al 
trabajo, a la calidad del empleo y a la igualdad en la seguridad y salud laboral, en el sector 
privado y en la función pública de las Illes Balears. También se incluye el fomento y el apoyo 
para elaborar planes de igualdad en las empresas y en la negociación colectiva. Asimismo, 
en las organizaciones empresariales y sindicales se tiene que procurar la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de dirección.

En el artículo 46, que es el último del capítulo III, se hace referencia al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo.

En el capítulo IV, dedicado a salud, se establece una serie de disposiciones generales 
sobre políticas específicas hacia la salud de las mujeres, el impulso por parte de la 
administración sanitaria de planes de formación entre el personal técnico y de gestión de los 
servicios sociosanitarios, así como la sensibilización al respecto. Al mismo tiempo, se prevé 
el mandato de impulso de la investigación sobre las desigualdades de género en el ámbito 
de la salud y también la elaboración de materiales divulgativos dirigidos a las mujeres y de 
protocolos de actuación en los servicios de salud de atención primaria.

En el capítulo V de este título se trata de la conciliación de la vida familiar, laboral y 
personal, y de la necesaria corresponsabilidad de mujeres y hombres en el ámbito público y 
privado. También se hace referencia a nuevos usos del tiempo imprescindibles para poder 
armonizar la dedicación laboral y la familiar.

En la conciliación en la función pública balear, como novedad, se regula el permiso de 
paternidad individual y no transferible, de hasta cuatro semanas, en los casos de nacimiento 
de una hija o de un hijo, y de adopción o acogimiento permanente de menores de hasta seis 
años.

En el capítulo VI se hace referencia a los derechos sociales básicos de inclusión social y 
servicios sociocomunitarios.

En el capítulo VII se trata de los medios de comunicación, la publicidad y las nuevas 
tecnologías.

El título V está dedicado a la violencia machista. En él se disponen medidas de 
investigación, formación y prevención, y se regula el derecho a la protección efectiva, a la 
atención y a la asistencia psicológica a través de los centros de información y asesoramiento 
a las mujeres y de los servicios de acogida para víctimas de violencia machista.

El artículo 72 incluye la posibilidad de que la Administración de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears se persone en los procedimientos por actos de violencia machista 
cometidos en las Illes Balears en los que se haya causado la muerte o lesiones graves a las 
mujeres.
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En el título VI se establece un régimen de infracciones y sanciones en materia de 
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

En cuanto al resto de preceptos, se incorpora una disposición adicional que fija un 
mandato no normativo en relación a los planes de igualdad de los entes del sector público 
instrumental de la comunidad autónoma, así como otra relativa a la elaboración y al 
desarrollo de los protocolos de intervención para la atención a las víctimas de violencia 
machista.

También se incluye una disposición transitoria única con respecto a las previsiones del 
artículo 71 de la ley hasta que no entre en vigor el decreto de traspaso previsto en el 
artículo14.

Por otra parte, en otra disposición se deroga expresamente la Ley 12/2006, de 20 de 
septiembre, para la mujer, así como el resto de disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a esta ley, la contradigan o sean incompatibles con lo dispuesto en ella.

Por último, se establecen cuatro disposiciones finales: la primera, de modificación 
puntual de la Ley 5/2000, de 20 de abril, por la que se regula el Instituto Balear de la Mujer; 
la segunda supone una habilitación normativa al Consejo de Gobierno y a los consejos 
insulares, en sus respectivos ámbitos, para el desarrollo y la aplicación de esta ley; la tercera 
establece para el Gobierno un plazo máximo de dos años para la aprobación de las 
directrices relativas al informe de evaluación de impacto de género; y la última determina la 
entrada en vigor de esta misma ley.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y finalidad.
Con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la igualdad real y efectiva de las mujeres 

y los hombres, esta ley tiene por objeto establecer y regular los mecanismos y dispositivos, 
así como las medidas y los recursos, dirigidos a promover y garantizar la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por razón de sexo, en cualquiera de los ámbitos, etapas 
y circunstancias de la vida.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Esta ley es de aplicación a las administraciones públicas de las Illes Balears.
2. En los términos que determina esta ley, se entiende por administraciones públicas de 

las Illes Balears:
a) La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los entes que 

integran su sector público instrumental.
b) La Administración de los consejos insulares y los entes públicos dependientes o 

vinculados a estos.
c) La Administración local insular y los entes públicos dependientes o vinculados a esta.
d) La Universidad de las Illes Balears.
3. Asimismo, es de aplicación al resto de los poderes públicos así como a las personas 

físicas y jurídicas, en ambos casos en los términos y alcance establecidos en esta ley.

Artículo 3.  Principios generales.
1. Para alcanzar la finalidad de esta ley, y en cumplimiento de los derechos y mandatos 

preceptuados en los artículos 16, 17 y 22 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, las 
actuaciones de los poderes públicos de las Illes Balears, en el marco de sus atribuciones, se 
regirán por los siguientes principios generales:

a) La igualdad de trato de mujeres y hombres, que implica la ausencia de cualquier 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en los ámbitos político, social, laboral, 
cultural, deportivo, de la salud, educativo y económico, en particular en cuanto al empleo, la 
formación profesional y las condiciones laborales.
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b) La adopción de las medidas necesarias para eliminar la discriminación y la 
subordinación histórica de las mujeres, especialmente las que inciden en la creciente 
feminización de la pobreza.

c) El empoderamiento de las mujeres en todo el contenido de las políticas públicas 
dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres.

d) La adopción de medidas para erradicar la violencia machista, la violencia familiar y 
todas las formas de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, orientación e identidad 
sexuales y de género, con el objeto de garantizar el derecho a vivir sin violencia.

e) El reconocimiento de la maternidad libre y decidida y de los derechos sexuales 
reproductivos, a fin de evitar efectos negativos y obstáculos en el desarrollo de las libertades 
de las mujeres.

f) La corresponsabilidad, a raíz del reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las 
responsabilidades familiares, las tareas domésticas y la atención de las personas en 
situación de dependencia.

g) La adopción de las medidas específicas destinadas a eliminar las desigualdades de 
hecho por razón de sexo que puedan existir en los diferentes ámbitos.

h) La especial protección del derecho a la igualdad de trato de las mujeres que están en 
riesgo de sufrir múltiples situaciones de discriminación por edad, etnia, origen social, 
nacionalidad, religión, salud, orientación e identidad sexuales, especialmente de las mujeres 
víctimas de trato para la explotación sexual.

i) La protección especial del derecho a la igualdad de trato de las mujeres inmigrantes.
j) La promoción del acceso a los recursos de cualquier tipo entre las mujeres que 

desarrollan su actividad en el sector primario y su participación en igualdad de condiciones y 
oportunidades en la economía y en la sociedad.

k) La paridad, composición equilibrada de mujeres y hombres, en los órganos de 
representación y de toma de decisiones, según la Ley electoral de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears.

l) El impulso de las relaciones entre las administraciones, las instituciones y los agentes 
sociales basadas en los principios de colaboración, coordinación y cooperación, para 
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

m) La adopción de las medidas necesarias para hacer un uso no sexista del lenguaje y 
en todo caso, para evitar la invisibilidad de las mujeres a través del lenguaje.

n) La garantía y la promoción de una imagen de las mujeres y los hombres 
fundamentada en la igualdad de sexos en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

o) La adopción de medidas de corresponsabilidad en la vida personal, familiar y 
profesional de las mujeres y los hombres en las Illes Balears.

p) El impulso de la efectividad del principio de igualdad en las relaciones entre 
particulares.

q) La incorporación del principio de igualdad de género, el respeto hacia la diversidad 
afectiva y sexual y la coeducación en el sistema educativo de las Illes Balears.

r) La adopción de medidas de acción positiva que aseguren la igualdad de hombres y 
mujeres con respecto al acceso al empleo, la formación, la promoción profesional, la 
igualdad salarial, las condiciones de trabajo y la incentivación de la igualdad en la 
negociación de acuerdos y convenios laborales.

s) La incorporación del principio de igualdad de género en el sistema sanitario de las Illes 
Balears y en todas las políticas de salud.

t) El reconocimiento del derecho de las mujeres al propio cuerpo y a los derechos 
sexuales y reproductivos.

2. Los principios generales a los que hace referencia el apartado anterior también son de 
aplicación a las personas físicas y jurídicas que suscriban contratos o convenios de 
colaboración o sean beneficiarias de las ayudas o las subvenciones que conceden los 
poderes públicos y, en general, a todas las actuaciones que promuevan o lleven a cabo 
personas físicas o jurídicas privadas, en los términos establecidos en esta ley.

3. A los efectos de lo establecido en esta ley, se entiende por poderes públicos las 
instituciones, las administraciones públicas de las Illes Balears y sus organismos y entidades 
dependientes, y cualquier entidad u organismo considerado sector público o poder 
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adjudicatario de acuerdo con el ámbito subjetivo establecido por la legislación básica estatal 
en materia de contratos.

TÍTULO I
Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género

Artículo 4.  Representación equilibrada de mujeres y hombres.
1. El Gobierno de las Illes Balears garantizará la representación equilibrada de mujeres y 

hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la 
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de los entes que integran su 
sector público instrumental, en conjunto, cuya designación le corresponda.

2. Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears y de los entes que integran su sector público 
instrumental, así como las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo, respetarán el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres, 
excepto por razones fundamentadas y objetivas debidamente motivadas.

3. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los entes que 
integran su sector público instrumental designarán a las personas que los representen en 
órganos colegiados de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y 
hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas debidamente motivadas. Este 
principio rige también en los nombramientos que les corresponda efectuar en los consejos 
de administración o en otros órganos colegiados superiores de dirección de los entes en los 
que participen.

4. Los consejos insulares y las entidades locales de las Illes Balears, así como sus 
organismos vinculados o dependientes, en el ejercicio de las respectivas competencias, 
responderán también al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el 
nombramiento, en conjunto, de los titulares de los órganos directivos que les corresponda 
designar. También se ajustarán al principio de composición equilibrada de ambos sexos en la 
conformación de los tribunales y los órganos de selección de personal y en las comisiones 
de valoración de puestos de trabajo que les competan.

5. Las administraciones autonómica, insular y local promoverán la presencia de las 
mujeres en una proporción equilibrada en los órganos de dirección y decisión en los ámbitos 
social, político, económico, educativo, de la salud, cultural y deportivo, entre otros.

6. A los efectos de esta ley, se entiende por representación equilibrada la presencia de 
mujeres y hombres de modo que ningún sexo supere el 60% del conjunto de personas a las 
que se refiere ni sea inferior al 40%.

Artículo 5.  Perspectiva de género y evaluación del impacto de género.
1. La perspectiva de género se incorporará en todas las políticas de los poderes públicos 

de las Illes Balears.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por perspectiva de género la toma en 

consideración de las diferencias entre mujeres y hombres en un ámbito o una actividad para 
el análisis, la planificación, el diseño y la ejecución de políticas, teniendo en cuenta la 
manera en que las diversas actuaciones, situaciones y necesidades afectan a las mujeres.

3. En el procedimiento de elaboración de las leyes y de las disposiciones de carácter 
general dictadas, en el marco de sus competencias, por las administraciones públicas de las 
Illes Balears se incorporará un informe de evaluación de impacto de género, que tendrá por 
objeto, como mínimo, la estimación del impacto potencial del proyecto normativo en la 
situación de las mujeres y de los hombres como colectivo, así como el análisis de las 
repercusiones positivas o adversas, en materia de igualdad, de la actividad proyectada.

4. De conformidad con el informe de evaluación de impacto de género, el proyecto 
normativo debe respetar la igualdad de sexos mediante la reducción o eliminación de las 
desigualdades detectadas e incluir las medidas dirigidas a neutralizar su posible impacto 
negativo en la situación de las mujeres y los hombres considerados como colectivo.
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5. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, a propuesta del 
Instituto Balear de la Mujer, aprobará las directrices en las que se establezcan las pautas 
que se deban seguir para llevar a cabo el informe de evaluación de impacto de género.

Artículo 6.  Informe de impacto de género en los anteproyectos de ley de presupuestos.
1. Las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma tienen que ser un elemento 

activo en la consecución de manera efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y 
hombres.

2. Las consejerías de la Administración de las Illes Balears y los entes del sector público 
instrumental de la comunidad autónoma incorporarán en las memorias de los programas 
presupuestarios que se integran en los presupuestos las actuaciones para adecuar el gasto 
a las necesidades específicas de mujeres y hombres con la finalidad de avanzar en la 
erradicación de las desigualdades. En este sentido, harán visible el impacto diferenciado de 
los presupuestos sobre las mujeres y los hombres.

3. La consejería competente en materia de hacienda verificará, con la participación del 
Instituto Balear de la Mujer, la incorporación de la perspectiva de género en las memorias de 
los programas presupuestarios que se integran en los presupuestos de la comunidad 
autónoma, mediante la emisión de un informe de impacto de género sobre el anteproyecto 
de ley de presupuestos.

4. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, a la finalización de 
cada ejercicio presupuestario, impulsará la realización de auditorías de género sobre el 
cumplimiento de los objetivos incorporados en las memorias de las consejerías y de los 
entes del sector público instrumental.

Artículo 7.  Estadísticas y estudios.
Con el objetivo de cumplir las disposiciones de esta ley y de integrar de manera efectiva 

la perspectiva de género en la actividad ordinaria de las administraciones públicas de las 
Illes Balears, en la elaboración de estudios y estadísticas se observarán estos principios:

a) Conseguir la eficacia en la incorporación de la perspectiva de género, por lo que se 
incluirá la variable «sexo» en todos los datos estadísticos, encuestas y registros 
autonómicos, con la finalidad de posibilitar un mejor conocimiento de las diferencias en los 
valores, los roles, las situaciones, las condiciones, las aspiraciones y las necesidades de 
mujeres y hombres, y la influencia de estos indicadores en la realidad que se analiza.

b) Establecer nuevos indicadores que posibiliten un mayor conocimiento de las 
diferencias en los valores, los roles, las situaciones, las condiciones, las aspiraciones y las 
necesidades de mujeres y hombres, y su manifestación e interacción en la realidad que se 
deba analizar, e incluirlos en las operaciones estadísticas.

c) Diseñar e introducir los indicadores y los mecanismos necesarios que permitan 
conocer la incidencia de otras variables que, si se dan, generen situaciones de 
discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.

d) Llevar a cabo muestras suficientemente amplias para que las diversas variables 
incluidas puedan ser tratadas y analizadas según la variable «sexo».

e) Tratar los datos disponibles de modo que se puedan conocer las diferentes 
situaciones y necesidades de mujeres y hombres en los diversos ámbitos de actuación.

f) Revisar y, si es preciso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con el objetivo 
de contribuir al reconocimiento y a la valoración de las mujeres; revisar y adecuar las 
definiciones estadísticas para evitar los estereotipos de género y la identificación de las 
mujeres como colectivo; y prevenir los estereotipos negativos de determinados colectivos de 
mujeres.

Artículo 8.  Uso no sexista del lenguaje e imagen pública de las mujeres y los hombres.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears garantizarán un uso no sexista del 

lenguaje. Los poderes públicos y los organismos, las entidades y las sociedades 
dependientes de estos harán un uso no sexista del lenguaje en todas sus comunicaciones 
escritas, en la atención personal y en los medios de comunicación.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 74  Ley de igualdad de mujeres y hombres

– 1238 –



2. Las administraciones públicas de las Illes Balears promoverán que en todos los 
ámbitos tanto públicos como privados se haga un uso no sexista del lenguaje.

3. Las administraciones públicas de las Illes Balears reproducirán una imagen plural, 
diversa y no estereotipada de las mujeres y los hombres, tal como establece la normativa 
vigente en materia de publicidad audiovisual y de publicidad ilícita.

Artículo 9.  Plan estratégico de igualdad de mujeres y hombres.
1. El plan estratégico de igualdad de mujeres y hombres establece los objetivos y las 

medidas que se deben aplicar para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
en el ámbito territorial de las Illes Balears.

2. El Instituto Balear de la Mujer, con la colaboración de las consejerías correspondientes 
y con la participación de los consejos insulares y de las entidades locales, así como de los 
agentes sociales y económicos implicados o de las entidades y asociaciones y colectivos de 
defensa de los derechos de las mujeres de todas las Illes Balears, es el órgano encargado 
de diseñar, coordinar e impulsar la elaboración del plan estratégico de igualdad de mujeres y 
hombres, así como de realizar su seguimiento y evaluación.

3. El Gobierno aprobará el plan estratégico de igualdad de mujeres y hombres en el 
primer año de cada legislatura.

4. Los consejos insulares, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán 
planes insulares de igualdad de manera coordinada y coherente con los requerimientos 
establecidos en el plan estratégico de igualdad de mujeres y hombres.

5. El Gobierno o, en su caso, los consejos insulares de acuerdo con sus respectivas 
competencias, impulsarán y darán el apoyo necesario a las administraciones locales para 
que puedan elaborar y aprobar planes de igualdad municipales.

Artículo 10.  Colaboración y coordinación entre administraciones públicas.
1. El Gobierno de las Illes Balears, la Administración de la comunidad autónoma de las 

Illes Balears y el Instituto Balear de la Mujer velarán para garantizar la coordinación y la 
integración adecuadas de las acciones en materia de igualdad de mujeres y hombres, y 
adoptarán las medidas necesarias al respecto.

2. Las administraciones competentes en cada caso impulsarán la creación de órganos e 
instrumentos de colaboración con la finalidad de garantizar que las diferentes actuaciones 
públicas en materia de igualdad se produzcan a partir de la información recíproca, la 
consulta y la coordinación entre las administraciones públicas de la comunidad autónoma de 
las Illes Balears. Estos órganos estarán integrados por las personas que representan las 
administraciones que forman parte de ellos.

Artículo 11.  Ayudas públicas.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears incorporarán a las bases 

reguladoras de las subvenciones, así como a las correspondientes convocatorias, la 
valoración de actuaciones dirigidas a la consecución efectiva de la igualdad de género por 
parte de las entidades solicitantes, salvo en los casos en los que, por la naturaleza de la 
subvención o de los solicitantes, esté justificada su no incorporación.

2. Las administraciones públicas de las Illes Balears y los organismos y las entidades 
dependientes de estas denegarán el otorgamiento de subvenciones, becas o cualquier otro 
tipo de ayuda pública a las empresas y entidades solicitantes sancionadas o condenadas en 
los últimos tres años por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas 
discriminatorias por razón de sexo o de género, sancionadas por resolución administrativa 
firme o condenadas por sentencia judicial firme. A tal efecto, las empresas y las entidades 
solicitantes presentarán, junto con la solicitud de la ayuda, una declaración responsable de 
no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes 
condenatorias.

3. Las administraciones públicas de las Illes Balears y los organismos y las entidades 
dependientes de estas introducirán en las convocatorias de subvenciones, becas o cualquier 
tipo de ayuda pública, cláusulas que impidan su concesión a las entidades solicitantes que 
hayan sido sancionadas o condenadas por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas 
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discriminatorias por razón de sexo o de género, por resolución administrativa firme o 
sentencia judicial firme.

4. Las entidades y empresas que estén en la situación citada en el punto anterior, podrán 
volver a presentarse a las convocatorias siempre que hayan cumplido con la sanción o la 
pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad en las condiciones previstas en esta 
ley.

TÍTULO II
Competencias, funciones, organización institucional y financiación

CAPÍTULO I
Competencias de las administraciones públicas

Artículo 12.  Administraciones competentes.
1. Las competencias en materia de políticas de género, conciliación de la vida familiar y 

laboral y mujer, así como todas las potestades vinculadas específicamente a la prevención y 
la atención integral de la violencia machista, serán ejercidas por la Administración de la 
comunidad autónoma en el conjunto de las Illes Balears o por las administraciones de los 
consejos insulares, en sus respectivos ámbitos territoriales, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, esta ley y el resto de normativa, 
estatal o autonómica, que sea de aplicación.

2. Las administraciones locales de las Illes Balears también pueden ejercer 
competencias en las materias de promoción de la igualdad de oportunidades y de 
prevención de la violencia machista, pero solo en los términos y las condiciones establecidos 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL), y en esta 
ley.

Artículo 13.  Competencias del Gobierno y de la Administración de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears.

1. En el marco de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, y de 
conformidad con lo establecido en esta ley y en el resto de legislación aplicable en materia 
de igualdad efectiva de mujeres y hombres y para la protección integral contra la violencia 
machista, el Gobierno y la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears 
tienen atribuidas las competencias en materia de políticas de género y de conciliación de la 
vida familiar y laboral, excepto las que son propias de los consejos insulares de acuerdo con 
el artículo 70.20 de la norma estatutaria.

2. En el ejercicio de las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico, 
corresponden al Gobierno y a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, en materia de políticas de género y de conciliación de la vida familiar y laboral, las 
siguientes funciones:

a) Crear y adecuar estructuras, programas y procedimientos para integrar la perspectiva 
de género en su actividad administrativa.

b) Planificar y elaborar los principios generales de actuación en materia de igualdad de 
mujeres y hombres.

c) Diseñar y ejecutar medidas de acción positiva y de programas y servicios cuyo ámbito 
territorial sean las Illes Balears.

d) Evaluar las políticas de igualdad en el ámbito de las Illes Balears y el grado de 
cumplimiento de esta ley.

e) Colaborar con las diferentes administraciones públicas en materia de igualdad de 
mujeres y hombres.

f) Establecer medidas de fomento con la finalidad de dotar a los consejos insulares, a los 
ayuntamientos y al resto de entidades locales de recursos materiales, económicos y 
personales para desarrollar programas y actividades dirigidos a la consecución de la 
igualdad de mujeres y hombres.
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g) Planificar y diseñar la metodología para adecuar las estadísticas al principio de 
igualdad, así como adecuar y mantener estadísticas actualizadas que permitan tener un 
conocimiento de las diferencias entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de 
intervención autonómica.

h) Llevar a cabo estudios e investigaciones sobre la situación de las mujeres y los 
hombres cuyo ámbito territorial sean las Illes Balears.

i) Llevar a cabo actividades de sensibilización sobre la situación de desigualdad de 
mujeres y hombres, y sobre las medidas necesarias para promover la igualdad, cuyo ámbito 
territorial sean las Illes Balears.

j) Hacer un seguimiento de la normativa autonómica y de su aplicación de acuerdo con el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres.

k) Facilitar asistencia técnica especializada en materia de igualdad a los consejos 
insulares, a las entidades locales y a las entidades públicas y privadas que actúen en las 
Illes Balears en materia de igualdad.

l) Establecer medidas de fomento para dotar a las empresas y a las organizaciones de 
recursos materiales, económicos y personales para desarrollar planes, programas y 
actividades dirigidos a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres.

m) Prestar servicios o establecer programas de carácter pluriinsular con el objetivo de 
garantizar el acceso a los derechos de las mujeres que sufren discriminación múltiple.

n) Establecer relaciones y canales de participación y colaboración con las federaciones 
de asociaciones, con la iniciativa privada, con asociaciones del ámbito de la comunidad 
autónoma y con organismos e instituciones de las Illes Balears, así como de otras 
comunidades autónomas, del Estado y del ámbito internacional.

o) Establecer los principios generales y las condiciones mínimas básicas y comunes de 
aplicación para acreditar entidades para prestar servicios en materia de igualdad de mujeres 
y hombres.

p) Investigar y detectar situaciones de discriminación por razón de sexo y adoptar 
medidas para su erradicación.

q) Ejercer la potestad sancionadora en su ámbito competencial.
r) Llevar a cabo cualquier otra función incluida en esta ley o que le sea encomendada en 

su ámbito de competencia.
3. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears ejerce las 

competencias objeto de esta ley por medio de:
a) El Instituto Balear de la Mujer, que queda adscrito a la consejería competente en 

materia de igualdad.
b) Las unidades administrativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de esta 

ley.

Artículo 14.  Competencias propias de los consejos insulares.
En las materias de políticas de género, conciliación de la vida familiar y laboral y mujer 

que, entre otras, menciona esta ley, los consejos insulares ejercerán, en sus respectivos 
ámbitos territoriales, las competencias que les son atribuidas como propias de conformidad 
con el artículo 70.20 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, sin perjuicio de que las 
funciones y los servicios inherentes a dichas competencias tengan que ser objeto de 
translación a las instituciones insulares mediante decreto de traspasos acordado en comisión 
mixta. En caso de traspaso, cada consejo insular elaborará su propia cartera de políticas 
públicas de igualdad de género.

Artículo 15.  Competencias que pueden ejercer los ayuntamientos.
Sin perjuicio de las competencias propias de los municipios con respecto a la atención 

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social a la que hace referencia el 
artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en 
las materias de promoción de la igualdad de oportunidades y de prevención de la violencia 
machista a las que se refiere esta ley, los municipios pueden ejercer competencias 
delegadas o competencias diferentes a las delegadas siempre que, en el primer caso, les 
sean delegadas por la administración titular de la competencia en el marco de lo dispuesto 
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en el artículo 27 de la Ley reguladora de las bases del régimen local, o, en el segundo, se 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7.4 de la misma Ley reguladora de las 
bases del régimen local.

Artículo 16.  Acreditación de servicios.
El Gobierno de las Illes Balears fijará reglamentariamente los principios generales y las 

condiciones mínimas básicas y comunes aplicables a las acreditaciones de entidades 
privadas para prestar servicios en materia de igualdad de mujeres y hombres, que se 
atendrán, en todo caso, a criterios de calidad y eficacia del servicio.

Artículo 17.  Financiación.
1. El Gobierno de las Illes Balears consignará en el correspondiente proyecto de ley de 

presupuestos los créditos suficientes para asegurar los recursos económicos necesarios con 
el objeto de ejecutar las medidas establecidas en esta ley.

2. Los consejos insulares preverán las dotaciones económicas y los recursos suficientes 
para ejercer las competencias que les son propias de acuerdo con el artículo 70.20 del 
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, así como las que les son atribuidas por esta ley.

3. Los municipios consignarán en sus presupuestos los recursos suficientes para atender 
las competencias propias que les asigne la Ley reguladora de las bases del régimen local, 
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 7 y 27 de la citada ley.

CAPÍTULO II
Organización institucional y coordinación entre las administraciones públicas 

de las Illes Balears

Sección 1.ª Organismos de igualdad

Artículo 18.  Observatorio para la Igualdad.
1. Se crea el Observatorio para la Igualdad, adscrito al Instituto Balear de la Mujer, 

encargado de buscar, analizar y difundir información periódica y sistemática sobre la 
evolución de los indicadores, desglosados por islas, de igualdad de mujeres y hombres en 
las Illes Balears, que sirvan para realizar propuestas de nuevas políticas dirigidas a cambiar 
y mejorar la situación de las mujeres en los diversos ámbitos. En cualquier caso, se 
priorizarán las áreas de la violencia machista, la situación laboral, la imagen pública de las 
mujeres y el ámbito educativo y de salud, y se fomentará la figura del agente de igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres en los ámbitos público y privado.

2. El Observatorio dispondrá de dotación económica, medios tecnológicos y personal 
especializado suficientes para elaborar el sistema de indicadores, tratar los datos y 
difundirlos.

3. Sus funciones, composición y funcionamiento, así como las diferentes áreas de 
intervención, se determinarán en un reglamento que se desarrollará durante el primer año de 
aplicación de la ley.

Artículo 19.  Unidades para la igualdad.
1. Para impulsar medidas para la igualdad, se constituirá o designará en cada consejería 

una unidad administrativa con el objeto de ejecutar lo dispuesto en esta ley y en el plan 
estratégico de igualdad de mujeres y hombres que apruebe el Gobierno de las Illes Balears. 
Esta unidad contará con profesionales formados en igualdad de género.

2. Los consejos insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes, en el ámbito de 
sus competencias de autoorganización, adecuarán sus estructuras de modo que dispongan 
de un órgano responsable o unidad administrativa que se encargue de impulsar, programar y 
evaluar las políticas de igualdad de mujeres y hombres en sus respectivos ámbitos de 
actuación territorial, y de asesorar sobre estas políticas.
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3. Los consejos insulares, en el ámbito de sus competencias, son las instituciones 
encargadas de dar apoyo técnico y administrativo en materia de igualdad a los municipios de 
menos de 20.000 habitantes.

Sección 2.ª Órganos de coordinación y consultivos

Artículo 20.  Comisión para la Igualdad de Género.
1. Se crea la Comisión para la Igualdad de Género como el órgano encargado de 

coordinar las políticas y los programas que llevan a cabo las administraciones autonómica, 
insular y local en materia de igualdad de mujeres y hombres.

2. Sus funciones, composición, organización y régimen de funcionamiento se 
determinarán reglamentariamente. En la comisión estarán representados el Gobierno, los 
consejos insulares, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) y el 
Ayuntamiento de Palma.

3. El reglamento que se elabore no implicará en ningún caso incremento de personal 
laboral o funcionario ni de cargos de designación en la coordinación, y las correspondientes 
tareas y responsabilidades se distribuirán entre las diferentes administraciones participantes 
y partiendo de los puestos de trabajo existentes.

Artículo 21.  Consejo de Participación de las Mujeres.
1. En el marco de esta ley, el Consejo de Participación de las Mujeres se configura como 

el máximo órgano de participación de carácter autonómico con la finalidad de favorecer el 
asociacionismo y la participación de las mujeres en los temas que puedan afectarlas.

2. Sus funciones son las establecidas en el Decreto 49/2008, de 18 de abril, como 
órgano colegiado de carácter consultivo y de asesoramiento de la Administración de la 
comunidad autónoma.

Sección 3.ª La Defensora o el Defensor de la igualdad de mujeres y hombres

Artículo 22.  La Defensora o el Defensor de la igualdad de mujeres y hombres.
1. La Sindicatura de Greuges, en la forma y en las condiciones que establece su 

normativa reguladora, velará especialmente para que las administraciones públicas cumplan 
las previsiones que establece esta ley.

2. Con esta finalidad, puede nombrarse una defensora o un defensor de la igualdad de 
mujeres y hombres adjunta o adjunto a la Sindicatura de Greuges.

TÍTULO III
Medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación de las 

administraciones públicas de las Illes Balears

Artículo 23.  Informe sobre actuaciones.
1. Cada dos años, el Gobierno de las Illes Balears elaborará, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente, un informe sobre el conjunto de sus actuaciones en 
relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, que se 
presentará al Parlamento de las Illes Balears.

2. Los consejos insulares incluirán en sus respectivas memorias las acciones llevadas a 
cabo en materia de igualdad, con un apartado específico de las actuaciones hacia la 
igualdad desarrolladas durante el año natural.

Artículo 24.  Contratación pública.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears y el sector público instrumental, 

mediante los órganos de contratación, establecerán condiciones especiales con respecto a 
la ejecución de los contratos que se formalicen, con la finalidad de promover la igualdad 
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entre mujeres y hombres en el mercado laboral, siempre en el marco de la normativa 
vigente.

2. Los órganos de contratación de las administraciones públicas de las Illes Balears 
establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia de la 
adjudicación de los contratos para las proposiciones que presenten las empresas que 
dispongan del visado previsto en el artículo 40.5 de esta ley o del distintivo empresarial, o 
bien la acreditación equivalente en materia de igualdad, expedido por el órgano competente 
estatal o autonómico. Dicha preferencia en la adjudicación se aplicará siempre que estas 
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los 
criterios que sirven de base a la adjudicación.

3. El órgano de contratación establecerá indicadores que permitan evaluar el grado de 
cumplimiento y de efectividad de las medidas mencionadas en los apartados anteriores, para 
conseguir el objetivo de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y 
hombres.

Artículo 25.  Capacitación del personal al servicio de las administraciones públicas.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears adoptarán las medidas necesarias 

para asegurar a su personal una formación básica, progresiva y permanente en materia de 
igualdad de mujeres y hombres, e incorporarán la perspectiva de género a los contenidos y a 
la formación con la finalidad de hacer efectivas las disposiciones de esta ley y garantizar un 
conocimiento práctico suficiente que permita la integración efectiva de la perspectiva de 
género en la actuación administrativa, con una mención especial de los cursos sobre el uso 
no sexista del lenguaje administrativo.

2. Las administraciones públicas de las Illes Balears garantizarán la capacitación 
específica o la experiencia del personal técnico que ocupe puestos que tengan, entre otras, 
las funciones de impulsar y diseñar programas de igualdad de oportunidades y de dar 
asesoramiento técnico en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y establecerán 
requisitos específicos de conocimiento en esta materia para acceder a dichos puestos.

3. Para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, mediante los planes 
de formación pertinentes se establecerán programas específicos de actualización y reciclaje 
del personal adscrito a los organismos responsables en materia de igualdad, que se 
realizarán preferentemente en horario laboral y que en este caso serán obligatorios.

4. En los temarios de los procesos de selección para el acceso a la función pública, las 
administraciones públicas de las Illes Balears incluirán contenidos relativos a la legislación 
de igualdad de mujeres y hombres y su aplicación a la actividad administrativa.

TÍTULO IV
Medidas para promover la igualdad y áreas de intervención

CAPÍTULO I
Educación

Artículo 26.  Disposiciones generales.
1. Las políticas públicas educativas se dirigirán a la consecución de un modelo educativo 

basado en el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y los roles 
según el sexo, la orientación y la identidad sexuales, el rechazo de cualquier forma de 
discriminación, el tratamiento de la diversidad afectiva y sexual, y la garantía de una 
orientación académica y profesional no sesgada por el género. Por ello, se deberá potenciar 
la igualdad real de mujeres y hombres en todas sus dimensiones: curricular, organizativa y 
otros.

2. La administración educativa deberá tener como uno de sus principios básicos la 
prevención de conductas violentas en todos los niveles educativos, especialmente de la 
violencia machista.
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3. La administración educativa de las Illes Balears garantizará la puesta en marcha en 
los centros de proyectos coeducativos que fomenten la construcción de las relaciones 
igualitarias de las mujeres y los hombres sobre la base de criterios de igualdad que ayuden a 
identificar y eliminar las situaciones de discriminación por orientación e identidad sexuales y 
las de violencia machista.

4. La administración educativa de las Illes Balears garantizará que en todos los centros 
educativos haya una persona responsable de la coeducación, con formación específica, que 
impulse la igualdad de género y facilite un mejor conocimiento de los obstáculos y las 
discriminaciones que dificultan la plena igualdad de mujeres y hombres. Esta tarea de 
responsabilidad en materia de coeducación puede ser compatible con otras funciones en el 
centro.

5. La administración educativa de las Illes Balears garantizará la educación permanente 
del profesorado en materia de coeducación.

6. La administración educativa de las Illes Balears exigirá el cumplimiento del artículo 
126.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la educación, en el sentido de que, una 
vez constituido el consejo escolar del centro, dicho órgano deberá designar a una persona 
para impulsar medidas educativas para fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres.

7. La administración educativa arbitrará las medidas para garantizar la participación 
equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de decisión. Asimismo, 
formulará acciones de conciliación en la vida laboral, personal y familiar para favorecer la 
promoción profesional y la formación permanente de todo el personal docente.

8. Los centros educativos sostenidos con fondos públicos adoptarán prácticas de 
coeducación y favorecerán la formación en igualdad, tal como dispone la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 27.  Currículum.
1. En las diferentes etapas educativas, en el diseño y el desarrollo curricular de las áreas 

de conocimiento y disciplinas se integrarán los siguientes objetivos:
a) Eliminar los prejuicios, los estereotipos y los roles según el sexo, por la orientación 

sexual o por la identidad sexual construidos según los patrones socioculturales de conducta 
asignados a mujeres y hombres, con la finalidad de garantizar, tanto a las alumnas como a 
los alumnos, posibilidades de desarrollo personal integral.

b) Integrar el saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la 
humanidad, y revisar y, en su caso, corregir los contenidos que se imparten.

c) Incorporar conocimientos necesarios para que las y los alumnos se hagan cargo de 
sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades relacionadas con las tareas 
domésticas y de atención de las personas.

d) Capacitar a las y los alumnos para que la elección de las opciones académicas sea 
libre y sin condicionamientos basados en el sexo.

e) Prevenir la violencia machista, mediante el aprendizaje de métodos no violentos para 
resolver conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la 
igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.

f) Eliminar en la formación profesional los prejuicios, los estereotipos y los roles según el 
sexo con la finalidad de garantizar que no se produzca la segregación horizontal para evitar 
futuras repercusiones en la vida profesional y laboral.

g) Incluir el tratamiento de la vida afectiva y sexual con la finalidad de garantizar una 
formación integral, para prevenir, entre otras, conductas violentas, evitar embarazos no 
deseados y evitar también la discriminación por orientación sexual.

2. La administración educativa trasladará al personal docente, a las empresas editoriales 
y a los consejos escolares las instrucciones necesarias para hacer efectivo lo preceptuado 
por esta ley en el currículum educativo, en el marco de sus competencias.

3. La administración educativa, a través del Instituto para la Convivencia y el Éxito 
Escolar de las Illes Balears, o del organismo con las mismas competencias, analizará la 
importancia que tiene el fenómeno del uso de las tecnologías y redes sociales como 
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herramienta para ejercer la violencia machista, con el objetivo de diseñar actuaciones 
específicas para combatirlo.

Artículo 28.  Materiales didácticos.
1. En todos los centros educativos de las Illes Balears, públicos, concertados y privados, 

no se pueden elaborar, difundir y utilizar materiales didácticos que presenten a las personas 
como inferiores o superiores en dignidad según el sexo, por orientación sexual o identidad 
sexual, o como objetos sexuales, ni los que justifiquen o banalicen la violencia machista, o 
inciten a ella. Estas consideraciones se aplicarán a los materiales didácticos en cualquier 
tipo de soporte, incluidos los objetos digitales.

2. Los libros de texto y los materiales, en cualquier soporte, de los centros educativos de 
las Illes Balears respetarán las normas mencionadas en el punto anterior, harán un uso no 
sexista del lenguaje, evitarán la invisibilización de las mujeres por medio del lenguaje y 
garantizarán en las imágenes o las representaciones la presencia equilibrada y no 
estereotipada de mujeres y hombres.

Artículo 29.  Consejos escolares.
1. Los consejos escolares, el Consejo Escolar de las Illes Balears y los consejos 

escolares municipales designarán a una persona, con formación en igualdad de género, que 
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia machista, y realice su seguimiento.

En caso de que no haya personas con formación en igualdad, la administración facilitará 
al inicio del curso escolar cursos de formación a tal efecto.

2. La composición de los consejos escolares deberá tender al equilibrio entre ambos 
sexos.

3. Una persona en representación del Instituto Balear de la Mujer formará parte del 
Consejo Escolar de las Illes Balears, con el fin de impulsar medidas educativas para 
fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y para realizar su seguimiento.

Artículo 30.  Formación.
1. La administración educativa adoptará las medidas necesarias para incluir en los 

planes de formación del profesorado una preparación específica en materia de igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres, coeducación, violencia machista y educación afectiva 
y sexual.

2. La oferta de formación permanente dirigida al profesorado, además de integrar la 
filosofía de la coeducación, incluirá entre las temáticas dirigidas a la formación en centros las 
relacionadas con la historia de las mujeres y la prevención, la detección y las formas de 
actuación ante la violencia en el ámbito escolar.

Artículo 31.  Ámbito universitario.
1. En el sistema de educación superior y de investigación de las Illes Balears se 

fomentará la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en relación con la carrera 
profesional. Igualmente, se desarrollarán medidas de conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal para favorecer la promoción profesional y la formación permanente de todo el 
personal.

2. En el sistema de educación superior de las Illes Balears se adoptarán las medidas 
necesarias para que se incluyan competencias en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres en los planes de estudios de las diversas enseñanzas.

3. Asimismo, en el sistema de educación superior y de investigación de las Illes Balears 
se impulsarán medidas para promover la representación equilibrada entre mujeres y 
hombres en la composición de los órganos colegiados y en las diversas comisiones de 
selección y evaluación, y se fomentará la creación de unidades de igualdad.

4. En el sistema de educación superior y de investigación de las Illes Balears se 
promoverá el reconocimiento de los estudios de género como mérito en los procesos de 
evaluación.
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5. En el sistema de investigación de las Illes Balears se impulsará la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los grupos de investigación.

6. En las convocatorias de ayudas y subvenciones para el sistema de investigación de 
las Illes Balears se tendrá en cuenta como criterio de desempate la valoración especial de 
los proyectos liderados por mujeres en los ámbitos científicos en los que están 
infrarepresentadas así como de los que presenten grupos de investigación con presencia 
equilibrada de mujeres y hombres.

7. En el sistema de investigación de las Illes Balears se deberá promover y fomentar la 
investigación sobre las mujeres dando apoyo a los proyectos de investigación que 
promuevan la igualdad de mujeres y hombres y a los que planteen medidas destinadas a 
comprender y erradicar la discriminación de las mujeres.

8. En el sistema de educación superior de las Illes Balears se promoverá la inclusión de 
competencias sobre la salud de las mujeres y sobre el enfoque de género en los planes de 
estudios de las enseñanzas de grado del ámbito sanitario.

CAPÍTULO II
Cultura y deporte

Sección 1.ª Cultura

Artículo 32.  Participación en el ámbito cultural.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears promoverán la igualdad de 

oportunidades en la participación de las mujeres y los hombres en las actividades culturales 
y lúdicas que tengan lugar en la comunidad autónoma.

2. Las administraciones públicas de las Illes Balears facilitarán el acceso de las mujeres 
a la cultura, divulgarán sus aportaciones en todas las manifestaciones culturales e 
incentivarán producciones artísticas y culturales que fomenten los valores de igualdad entre 
mujeres y hombres, especialmente en las disciplinas artísticas en las que la presencia de las 
mujeres sea minoritaria. Asimismo, deberán velar para que en las manifestaciones artísticas 
no se reproduzcan estereotipos y valores sexistas, y favorecerán la creación y la divulgación 
de obras que presenten innovaciones formales favorables a la superación del 
androcentrismo y el sexismo.

3. Las administraciones públicas impulsarán la recuperación de la memoria histórica de 
las mujeres y promoverán políticas culturales que hagan visibles sus aportaciones al 
patrimonio y a la cultura de las Illes Balears, así como a su diversidad. Asimismo, 
potenciarán la presencia de mujeres creadoras en todas las exhibiciones locales, insulares y 
autonómicas.

4. Las administraciones públicas promoverán y garantizarán la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la participación en las fiestas tradicionales y en la 
cultura popular, corrigiendo estereotipos sexistas.

Artículo 33.  Medidas para promover la igualdad.
Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las normas que regulen los 

jurados creados para la concesión de cualquier tipo de premio promovido o subvencionado 
por la Administración así como las que regulen órganos afines habilitados para adquirir 
fondos culturales o artísticos incluirán una cláusula por la que se garantice en los tribunales 
de selección una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, 
competencia y preparación adecuadas.

Sección 2.ª Deporte

Artículo 34.  Participación en el ámbito deportivo.
1. El Gobierno de las Illes Balears, en coordinación con el resto de administraciones y 

organismos competentes, deberá facilitar la práctica deportiva de las mujeres e impulsar su 
participación en los diferentes niveles y ámbitos del deporte.
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2. Las administraciones públicas de las Illes Balears planificarán actividades atendiendo 
a las necesidades específicas de mujeres y hombres, garantizando las etapas de su ciclo 
vital.

3. Las administraciones públicas de las Illes Balears promoverán ayudas públicas 
destinadas a programas que trabajen en la visualización de las mujeres desde la primera 
infancia, desde una perspectiva de género, y en el fomento de la autonomía y el sentido de 
equipo, además de promover la salud en el deporte.

4. Las administraciones públicas y las federaciones, las asociaciones y las entidades 
deportivas de las Illes Balears velarán por el respeto al principio de igualdad de 
oportunidades en la organización de pruebas deportivas y convocatorias públicas de premios 
deportivos, así como por el tratamiento en igualdad para las y los deportistas de élite.

CAPÍTULO III
Empleo

Sección 1.ª Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo

Artículo 35.  Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
1. Será un objetivo prioritario de la actuación del Gobierno de las Illes Balears la igualdad 

de oportunidades en el empleo. Con esta finalidad, se llevarán a cabo políticas de fomento 
del empleo y la actividad empresarial que impulsen la presencia de mujeres y hombres en el 
mercado laboral con un empleo de calidad y una mejor conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal.

2. El Gobierno de las Illes Balears desarrollará las medidas de acción positiva destinadas 
a garantizar la igualdad de oportunidades y la superación de las situaciones de segregación 
profesional, tanto vertical como horizontal, así como las que impliquen desigualdades 
retributivas.

Sección 2.ª Igualdad laboral en el sector privado y en la función pública de las 
Illes Balears

Artículo 36.  Políticas de empleo.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el marco de sus competencias, 

impulsarán la transversalización de género como instrumento para integrar la perspectiva de 
género en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas de empleo 
que se desarrollen en las Illes Balears, incluyendo, si procede, las medidas específicas y 
necesarias.

2. El Gobierno de las Illes Balears garantizará la participación equilibrada de las mujeres 
en el desarrollo de programas de políticas activas de empleo, que aseguren la coordinación 
de los diferentes dispositivos y tengan en cuenta las necesidades que impiden o dificultan 
que las mujeres accedan al mismo, con una especial atención a las mujeres con más riesgo 
de vulnerabilidad, exclusión o discriminación. La participación de las mujeres y los hombres 
en las diferentes políticas activas de empleo se realizará de manera proporcional al 
porcentaje de personas paradas de cada uno de los sexos.

3. El Gobierno de las Illes Balears prestará especial atención a los colectivos de mujeres 
que sufren varias causas de discriminación. Las mujeres víctimas de violencia machista 
demandantes de empleo se considerarán colectivos prioritarios para acceder a los planes 
públicos de empleo y a los cursos de formación para el empleo que financian total o 
parcialmente las administraciones públicas de las Illes Balears. También impulsará medidas 
de acción positiva para favorecer que se constituyan como trabajadoras autónomas o que se 
incorporen a la economía social.

4. El Servicio de Empleo de las Illes Balears también posibilitará que el personal de los 
servicios de empleo disponga de la formación necesaria en igualdad de oportunidades para 
la incorporación efectiva de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las 
políticas de empleo, que será obligatoria cuando se lleve a cabo dentro del horario laboral. 
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Las entidades colaboradoras con el apoyo de la administración posibilitarán que su personal 
tenga esta formación.

5. El Servicio de Empleo de las Illes Balears garantizará que en los programas de 
empleo que prevén contrataciones o ayudas económicas la participación de hombres y 
mujeres sea equilibrada tanto en los programas más recientes como en los ya consolidados. 
Al mismo tiempo, se adoptarán las medidas necesarias para obtener un mayor porcentaje de 
mujeres en las actividades formativas correspondientes a sectores, empleos o profesiones 
en los que estén poco representadas.

6. En el marco de la legislación del Estado y del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears:

a) Corresponde al Gobierno de las Illes Balears garantizar que en la elaboración de los 
planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito balear se 
recoja como objetivo prioritario la actuación contra la discriminación laboral directa e 
indirecta por razón de sexo, por lo que deberá promover la dotación de los recursos 
necesarios para la eficacia de las actuaciones.

b) Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevar a cabo una 
planificación anual de las actuaciones que tengan como objetivo específico la vigilancia de 
las normas sobre igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso al empleo y 
en el trabajo. Asimismo, tendrá que informar de dicho plan anual a la Comisión para la 
Igualdad de Género.

7. El Gobierno de las Illes Balears, a través del Observatorio para la Igualdad, llevará a 
cabo estudios periódicos sobre las estimaciones del valor económico que tiene el trabajo 
doméstico y la atención de las personas en las Illes Balears. El resultado de estos estudios 
se difundirá para dar a conocer la contribución a la economía y la sociedad baleares. En el 
diseño de las políticas económicas y sociales se tendrá en cuenta el valor del trabajo 
doméstico, reproductivo y de cuidado de la vida.

Artículo 37.  Incentivos a la contratación de mujeres.
Las administraciones públicas incentivarán la contratación estable y el ascenso 

profesional a niveles superiores de las mujeres, teniendo en consideración con carácter 
prioritario los sectores y las categorías laborales en los que estén infrarrepresentadas, así 
como las situaciones singulares, sin menoscabo de los criterios técnicos y de cualificación 
profesional.

Artículo 38.  Promoción empresarial.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears incluirán en el marco de sus 

políticas de fomento empresarial ayudas específicas para mujeres con el objeto de crear 
empresas o cooperativas, o ayudas al autoempleo. Asimismo, establecerán medidas de 
formación, asesoramiento y seguimiento que permitan la consolidación de los proyectos 
empresariales.

2. Las medidas dirigidas al fomento del empresariado femenino o cooperativismo tendrán 
en cuenta especialmente a las mujeres emprendedoras con dificultades especiales de 
inserción laboral o en situaciones de desventaja social.

Artículo 39.  Calidad en el empleo.
1. El Gobierno de las Illes Balears garantizará la igualdad de género en el acceso al 

empleo. En especial, deberá incidir en aspectos relacionados con la estabilidad, la calidad y 
la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres. También deberá fomentar la igualdad 
en la promoción profesional en procesos de formación continua y en el desarrollo de la 
trayectoria profesional, y velar por la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo, orientación sexual o identidad sexual.

2. El Gobierno de las Illes Balears garantizará la igualdad de oportunidades en todos los 
aspectos de la relación laboral y, en especial, en cuanto a la igualdad de retribución por 
trabajo del mismo valor. Con esta finalidad, deberá promover que en los planes de actuación 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tenga un carácter prioritario el cumplimiento 
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del principio de igualdad de oportunidades en los ámbitos laboral y del empleo y el desarrollo 
de actuaciones específicas relativas a la lucha contra la brecha salarial.

3. Las administraciones públicas de las Illes Balears, con la colaboración de los agentes 
sociales, incentivarán la calidad en el empleo y la promoción de la igualdad de mujeres y 
hombres.

Artículo 40.  Planes de igualdad y presencia equilibrada en el sector empresarial.
1. El Gobierno de las Illes Balears, a través del Instituto Balear de la Mujer, fomentará la 

implantación voluntaria de los planes de igualdad en las empresas privadas que no estén 
obligadas a ello por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y les prestará apoyo y asesoramiento para elaborarlos. Estos planes, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica sobre la materia, podrán incluir medidas para 
el acceso al empleo, la promoción, la formación y la igualdad retributiva; medidas para 
fomentar la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal, y la protección ante el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo, orientación sexual o identidad sexual, así como 
criterios y mecanismos de seguimiento, evaluación y actuación.

2. Corresponde a la consejería competente en materia de negociación colectiva y de 
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, la gestión del registro 
público de planes de igualdad, así como el seguimiento y la evaluación de los planes de 
igualdad y las actuaciones pertinentes de la autoridad laboral competente.

3. Las empresas deberán procurar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
órganos de dirección y consejos de administración, y el Gobierno de las Illes Balears deberá 
promover las medidas necesarias para conseguirlo.

4. Los programas de formación incluidos en los planes de igualdad de las empresas 
priorizarán las acciones formativas que tengan por objetivo la igualdad entre mujeres y 
hombres en la organización.

5. Para obtener los beneficios derivados de la elaboración de un plan de igualdad en las 
empresas es preciso que este tenga el visado previo del Instituto Balear de la Mujer, en los 
términos establecidos reglamentariamente.

6. El Gobierno de las Illes Balears reconocerá a las empresas que adopten planes de 
igualdad y que obtengan resultados efectivos en la implantación de las medidas de igualdad. 
Las condiciones y las características de los reconocimientos se establecerán 
reglamentariamente.

Artículo 41.  Negociación colectiva.
1. Con pleno respeto al principio constitucional de la autonomía de la negociación 

colectiva, el Gobierno de las Illes Balears fomentará la inclusión de cláusulas destinadas a 
promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo 
en la negociación colectiva en las Illes Balears. Se deberá promover la elaboración de 
recomendaciones o cláusulas tipo en esta materia y en materia de corresponsabilidad en la 
vida laboral, familiar y personal.

2. Se pondrán en marcha actividades de sensibilización destinadas a fomentar la 
participación de las mujeres en la negociación colectiva. En los estudios que se realicen 
sobre la negociación, se incluirá el papel que las mujeres tienen en ella.

3. El Gobierno de las Illes Balears pondrá esmero en que los convenios colectivos:
a) No contengan cláusulas contrarias al principio de igualdad de oportunidades de 

mujeres y hombres, tanto si es discriminación directa como indirecta, y que no establezcan 
diferencias retributivas por razón de sexo.

b) Hagan un uso no sexista del lenguaje.
Se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato desfavorable, adverso o 

de efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de su género.
4. El Gobierno de las Illes Balears promoverá que las organizaciones empresariales y las 

sindicales procuren la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 
dirección y en las comisiones negociadoras de los convenios colectivos.
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5. El Gobierno de las Illes Balears promoverá que los convenios colectivos incluyan el 
correspondiente análisis de impacto de género, en los términos establecidos en el artículo 5 
de esta ley.

6. La consejería competente en materia laboral promoverá un acuerdo marco 
interprofesional sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

7. El Gobierno de las Illes Balears promoverá medidas de acción positiva para cumplir 
con la igualdad de trato y de oportunidades en el marco de la negociación colectiva.

Artículo 42.  Actuaciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad.
1. Sin perjuicio de las normas en materia de empleo que se recogen en este título, las 

empresas pueden asumir, en virtud de un acuerdo con la representación legal de las 
trabajadoras y los trabajadores y de instituciones, organismos y asociaciones para la 
igualdad de género, actuaciones de responsabilidad social mediante medidas económicas, 
comerciales, laborales, asistenciales y de cualquier índole, con la finalidad de mejorar la 
situación de la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa.

2. Los poderes públicos de las Illes Balears impulsarán medidas para fomentar el 
desarrollo de acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad de 
género.

3. El Instituto Balear de la Mujer organizará sesiones informativas, jornadas, campañas u 
otras iniciativas, de forma periódica, para evidenciar todos los aspectos positivos y de 
rentabilidad social y económica de impulsar políticas de igualdad en el mundo empresarial.

Sección 3.ª Igualdad en el sector público

Artículo 43.  Empleo en el sector público.
1. Para acceder al empleo público, las administraciones públicas de las Illes Balears 

incluirán materias relativas a la normativa sobre igualdad y violencia de género en los 
temarios para las pruebas selectivas.

2. A fin de que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se integre en el 
desarrollo de la actividad pública, las administraciones públicas de las Illes Balears 
garantizarán la formación del personal en esta materia.

3. A las ofertas de empleo público de las administraciones públicas de las Illes Balears 
se adjuntará una evaluación del impacto de género.

4. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las normas que regulan 
los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en el empleo público incluirán:

a) Una cláusula por la que, en caso de existencia de igualdad de capacitación, se dé 
prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos, escalas, niveles y categorías de la 
Administración en los que su representación sea inferior al 40%, salvo que concurran en el 
otro candidato circunstancias que no sean discriminatorias por razón de sexo y que 
justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con 
dificultades especiales para el acceso al empleo.

b) Una cláusula por la que se garantice en los tribunales de selección una representación 
equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuadas.

Asimismo, se determinará, en su caso, la necesidad de incluir cláusulas de acción 
positiva para el acceso de mujeres a puestos, categorías o grupos profesionales en los que 
se encuentren subrepresentadas.

Los órganos competentes en materia de función pública de las diferentes 
administraciones deberán disponer de estadísticas adecuadas y actualizadas que posibiliten 
aplicar lo dispuesto en la letra a).

Artículo 44.  Planes de igualdad del personal al servicio de las administraciones públicas.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears, así como los organismos y las 

entidades dependientes, elaborarán planes de igualdad del personal a su servicio de 
acuerdo con la normativa que les es de aplicación.
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2. En estos planes se establecerán los objetivos que se deban alcanzar en materia de 
igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público, así como las estrategias y las 
medidas que deben adoptarse para ello.

3. Los planes de igualdad tendrán una vigencia máxima de cuatro años, serán evaluados 
cada dos años y, si procede, establecerán medidas correctoras.

Sección 4.ª Igualdad en la seguridad y salud laboral en el sector privado y en la 
función pública de las Illes Balears

Artículo 45.  Seguridad y salud laboral.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears promoverán una concepción integral 

de la salud en el trabajo que tenga en cuenta tanto los riesgos físicos como los psicosociales 
en las diferencias entre las mujeres y los hombres. En cualquier caso, se deberá promover la 
incorporación de la perspectiva de género en la integración de la actividad preventiva de 
riesgos laborales en el ámbito público y privado.

2. Se deberán adoptar las medidas adecuadas de protección relativas a la salud, incluida 
la protección de la fertilidad y el derecho a la seguridad de las trabajadoras embarazadas, 
las que estén en situación de parto reciente y las que estén en periodo de lactancia 
realizando una adaptación de su puesto de trabajo.

3. Se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato desfavorable a las 
mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

4. El Gobierno de las Illes Balears, a través de las áreas competentes en materia de 
salud pública y en materia de seguridad y salud laboral, elaborará un registro, de manera 
desglosada por sexo, edad y empleo, de los procesos de incapacidad temporal, por 
contingencias comunes o por contingencias profesionales, así como de los accidentes de 
trabajo, con el objeto de determinar los daños a la salud derivados de las exposiciones 
laborales que sufren de manera específica las mujeres.

5. Las administraciones públicas de las Illes Balears fomentarán la visibilización y la 
concienciación de las desigualdades de género en el ámbito laboral, y garantizarán, en 
cualquier caso, la realización de programas de formación específica destinados a los 
agentes sociales y a los servicios de prevención en materia de seguridad y salud laboral 
desde una perspectiva de género.

Artículo 46.  Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. En su ámbito competencial, las administraciones públicas de las Illes Balears 

adoptarán las medidas necesarias para la existencia de un entorno laboral libre de acoso 
sexual y de acoso por razón de sexo. En este sentido, tienen la consideración de conductas 
que afectan a la salud laboral, por lo que el tratamiento y la prevención del acoso se 
abordarán desde esta perspectiva, sin perjuicio de las responsabilidades penales, laborales 
y civiles que se deriven de ello.

Igualmente, y con esta finalidad, se establecerán medidas que se deberán negociar con 
las y los representantes de las trabajadoras y los trabajadores, como la elaboración y la 
difusión de códigos de buenas prácticas y la realización de campañas informativas o 
acciones de formación.

2. En cualquier caso, se consideran discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo, y, con el objeto de evitarlos, las administraciones públicas arbitrarán protocolos de 
actuación con las medidas de prevención y protección necesarias ante las consecuencias 
derivadas de estas situaciones, con la finalidad de garantizar la prontitud y la 
confidencialidad en la tramitación de las denuncias y el impulso de las medidas cautelares.

3. Los protocolos de actuación incluirán las indicaciones que se deberán seguir ante 
situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

4. Las consejerías competentes en materia de igualdad y prevención de riesgos 
laborales, coordinadas con el Instituto Balear de la Mujer, impulsarán la elaboración de 
dichos protocolos y realizarán su seguimiento y evaluación.

5. El Gobierno de las Illes Balears adoptará las medidas necesarias para una protección 
eficaz ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, tanto en el ámbito de la 
Administración pública como en el de las empresas privadas.
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CAPÍTULO IV
Salud

Artículo 47.  Disposiciones generales.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears promoverán la aplicación de la 

transversalización de género a las políticas de salud e impulsarán políticas específicas de 
salud de las mujeres.

2. Todas las actuaciones asistenciales, los diagnósticos y los tratamientos, así como los 
planes de acción comunitaria, de investigación y de docencia en el ámbito de la salud, 
incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres y las diferencias de sexo y género.

3. Las políticas públicas de salud garantizarán el mismo derecho a la salud a mujeres y 
hombres a través de la integración activa, en sus objetivos y actuaciones, del principio de 
igualdad de trato, y evitarán que, por sus diferencias biológicas o por los estereotipos 
sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre unas y otros.

4. Las políticas, las estrategias y los programas de salud integrarán, en su formulación, 
desarrollo y evaluación, las diferentes necesidades de las mujeres y los hombres y las 
medidas para abordarlas adecuadamente.

5. La administración sanitaria de las Illes Balears contribuirá a la mejora de la salud de 
las mujeres durante todo su ciclo vital, teniendo en cuenta de manera especial los problemas 
de salud con mayor incidencia para ellas, incluyendo programas de prevención y atención de 
los problemas de salud que afectan a las mujeres, con una atención especial a los colectivos 
más vulnerables.

6. La administración sanitaria de las Illes Balears garantizará la coordinación autonómica 
de salud y género, y promoverá el diseño de un plan integral y participativo que defina las 
acciones que deban fijarse para el impulso de la transversalización de género en todas las 
políticas y las acciones que se lleven a cabo.

7. La administración sanitaria de las Illes Balears garantizará las medidas necesarias 
ante la violencia contra las mujeres mediante el desarrollo de programas de sensibilización y 
formación continuada del personal sanitario, y mejorará los instrumentos, los protocolos, las 
guías para el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de las mujeres maltratadas 
en las agresiones sexuales ejercidas dentro y fuera del ámbito de la pareja.

8. La administración sanitaria de las Illes Balears asegurará el ejercicio de los derechos 
reproductivos y sexuales. Se impulsarán medidas para evitar embarazos no deseados, con 
una atención especial a las adolescentes, mediante políticas de promoción, información, 
formación y fácil acceso a todos los métodos anticonceptivos, incluido el anticonceptivo de 
urgencia.

9. El sistema sanitario garantizará el acceso a la interrupción voluntaria de los 
embarazos no deseados, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en el Sistema Nacional de 
Salud, priorizando que las interrupciones voluntarias de los embarazos sean realizadas en la 
red de hospitales públicos.

Artículo 48.  Formación, promoción y sensibilización.
1. La administración sanitaria adoptará las medidas necesarias para la inclusión de la 

perspectiva de género en salud en los planes de formación inicial y continuada del personal 
sanitario.

2. La administración sanitaria impulsará la sensibilización y formación del personal 
técnico y de gestión de los servicios sociosanitarios, con la finalidad de integrar la 
perspectiva de género en su tarea profesional.

3. Se deberán desarrollar planes de formación en el ámbito sanitario con el objeto de 
garantizar al personal sanitario la capacidad para detectar y atender situaciones de violencia 
machista.

4. La administración sanitaria integrará el principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
así como la perspectiva de género, en todos sus programas de promoción de la salud en el 
ámbito educativo, laboral y comunitario.
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Artículo 49.  Investigaciones.
1. Se impulsará la inclusión de la perspectiva de género en todas las investigaciones y el 

desarrollo de investigaciones específicas sobre las desigualdades de género en salud.
2. La administración sanitaria, la Universidad de las Illes Balears y el resto del sistema de 

investigación de las Illes Balears deberán favorecer la investigación, producción, publicación 
y difusión de información sobre la influencia del género en la salud.

3. La administración sanitaria garantizará que los sistemas de información sanitaria 
recojan, sistemáticamente, información desglosada por sexo y edad, y analicen los datos en 
relación con los condicionantes de género.

4. La administración sanitaria, en coordinación, si procede, con la administración laboral, 
promoverá la investigación sobre las causas, los factores asociados, los medios diagnósticos 
y los tratamientos de las patologías de alta prevalencia en las mujeres, teniendo en cuenta 
los condicionantes de género.

5. Se incorporará la perspectiva de género y de las mujeres en los sistemas de 
información sanitaria. Las encuestas de salud deberán introducir indicadores de salud 
sensibles a la detección de desigualdades y que prevean la diversidad de las mujeres.

Artículo 50.  Materiales.
1. Las administraciones públicas impulsarán la elaboración de materiales divulgativos 

sobre salud dirigidos a las mujeres, con un uso no sexista del lenguaje y considerando la 
diversidad de mujeres.

2. Se deberá fomentar la elaboración de guías y protocolos de actuación en los servicios 
de salud de atención primaria, para procesos de alta prevalencia en mujeres o 
significativamente sensibles al impacto de género.

CAPÍTULO V
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. La corresponsabilidad

Artículo 51.  Derecho y deber de la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el ámbito 
público y privado.

1. Las mujeres y los hombres en las Illes Balears tienen el derecho y el deber de 
compartir adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el 
cuidado y atención de las personas en situación de dependencia, para posibilitar la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar y la configuración de su tiempo, con el fin 
de alcanzar la igualdad efectiva de oportunidades de mujeres y hombres.

2. Las administraciones públicas de las Illes Balears tomarán medidas con el fin de 
fomentar la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y los 
hombres, teniendo en cuenta los nuevos modelos de familia.

Artículo 52.  Organización de espacios, horarios y creación de servicios.
1. Para facilitar la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con un reparto 

equilibrado del tiempo entre hombres y mujeres, el Gobierno de las Illes Balears, en 
colaboración con los consejos insulares y las entidades locales, promoverá la elaboración de 
planes de uso del tiempo y la organización de espacios que faciliten la funcionalidad de la 
ciudad, propicien la proximidad de las dotaciones y los servicios, y minimicen los 
desplazamientos y los tiempos de acceso.

2. Se promoverá la coordinación entre los horarios laborales y los de los centros 
educativos.

Sección 1.ª La conciliación en las empresas privadas

Artículo 53.  Conciliación en las empresas.
1. El Gobierno de las Illes Balears impulsará medidas que favorezcan la conciliación de 

la vida laboral, familiar y personal en la empresa.
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2. Asimismo, se incentivará a las empresas para que proporcionen medidas y servicios 
destinados a facilitar la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal, mediante la 
creación de infraestructuras y servicios adecuados.

Sección 2.ª La conciliación en la función pública balear

Artículo 54.  Conciliación en el empleo público.
Las administraciones públicas de las Illes Balears impulsarán medidas de flexibilización 

horaria y jornadas parciales, así como la creación de infraestructuras y servicios adecuados, 
con el fin de facilitar la corresponsabilidad en la vida laboral, personal y familiar de las 
empleadas y los empleados públicos, y hacer posible un reparto equilibrado de las tareas y 
las responsabilidades familiares domésticas, en los términos establecidos en la normativa 
sobre función pública.

Artículo 55.  Permiso de paternidad.
1. En el marco de lo establecido en la normativa en materia de función pública y 

presupuestaria, las administraciones públicas de las Illes Balears establecerán un permiso 
de paternidad individual y no transferible, de hasta cuatro semanas, a favor de todo su 
personal en los casos de nacimiento de una hija o un hijo, y de adopción o acogimiento 
permanente de menores de hasta seis años. Cuando se trate de progenitores, adoptantes o 
acogedores del mismo sexo, este permiso corresponderá a la persona que no haya 
disfrutado del permiso por parto, adopción o acogimiento.

2. Las condiciones de acceso y las modalidades de los permisos mencionados se 
establecerán reglamentariamente.

3. La administración laboral de las Illes Balears potenciará, en el marco del diálogo 
social, la ampliación de estas medidas de corresponsabilidad, que deberán negociar los 
agentes sociales y las organizaciones empresariales.

CAPÍTULO VI
Derechos sociales básicos

Artículo 56.  Inclusión social.
Las administraciones públicas de las Illes Balears integrarán la perspectiva de género en 

los diferentes programas destinados a garantizar los derechos sociales básicos y 
promoverán las medidas necesarias, tanto jurídicas como económicas, para mejorar las 
condiciones de las mujeres en situación de precariedad económica derivada de situaciones 
como la viudedad, las familias monoparentales y el impago de la pensión alimenticia 
establecida por vía judicial.

Artículo 57.  Políticas urbanas, de ordenación territorial, de medio ambiente y de vivienda.
Los poderes públicos de las Illes Balears arbitrarán los medios necesarios para 

garantizar que sus políticas y programas en materia de medio ambiente, vivienda, 
planeamiento urbanístico y transporte integren la perspectiva de género, y fomentarán la 
participación de las mujeres en el diseño y la ejecución de estas políticas. Asimismo, dichas 
políticas deberán tener en cuenta las necesidades de los diferentes grupos sociales y de los 
distintos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad 
a los diversos servicios e infraestructuras urbanas.

Artículo 58.  Servicios sociocomunitarios.
1. Se impulsará la creación de infraestructuras, programas y servicios sociocomunitarios 

a los que puedan acceder fácilmente las personas interesadas para simplificar el 
cumplimiento de las responsabilidades familiares, el cuidado y atención de menores y de 
personas en situación de dependencia y la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres.
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2. La administración autonómica, en colaboración con el resto de las administraciones 
competentes, deberá poner los medios necesarios para garantizar la existencia de servicios 
de atención educativa y asistencia a la infancia que cubran las necesidades de la población 
en las edades previas a la escolarización obligatoria y que ofrezcan horarios y calendarios 
amplios y flexibles.

CAPÍTULO VII
Medios de comunicación y publicidad. Sociedad del conocimiento y de la 

información, las nuevas tecnologías y la publicidad

Artículo 59.  Fomento de la igualdad en los medios de comunicación.
1. Ningún medio de comunicación cuya actividad esté sometida al ámbito competencial 

de las administraciones públicas de las Illes Balears puede presentar a las personas como 
inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo, ni como simples objetos 
sexuales. Tampoco puede difundir contenidos que justifiquen o banalicen la violencia contra 
las mujeres, o inciten a ella.

2. Las administraciones públicas de las Illes Balears, teniendo en cuenta el 
asesoramiento del Observatorio para la Igualdad, deberán colaborar activamente con el 
personal de los medios de comunicación para alcanzar un acuerdo en cuanto al tratamiento 
adecuado de las informaciones sobre igualdad y en casos de violencia machista.

Artículo 60.  Los medios de comunicación de titularidad pública.
1. Los medios de comunicación de titularidad pública transmitirán una imagen igualitaria, 

plural y no estereotipada de mujeres y hombres.
2. Los medios de comunicación de titularidad pública garantizarán la difusión de las 

actividades políticas, culturales, sociales y deportivas promovidas o dirigidas por mujeres.
3. Los medios de comunicación de titularidad pública darán apoyo y un trato preferente 

en el acceso a sus espacios publicitarios a las campañas para la igualdad que promuevan 
los diversos organismos de la comunidad autónoma.

4. Los medios de comunicación de titularidad pública deberán procurar la incorporación 
de las mujeres en puestos de responsabilidad directiva y profesional y fomentar la relación 
con asociaciones de mujeres en el ámbito de la comunicación.

Artículo 61.  Los medios de comunicación social.
1. Los medios de comunicación social transmitirán una imagen igualitaria, plural y no 

estereotipada de las mujeres y los hombres.
2. Los medios de comunicación social no pueden difundir contenidos que justifiquen o 

banalicen la violencia machista, o inciten a ella.
3. En la elaboración de las programaciones, los medios de comunicación social deberán 

hacer un uso no sexista del lenguaje.
4. Lo establecido en el apartado anterior deberá tener una incidencia especial en los 

programas destinados a la población infantil y juvenil.

Artículo 62.  Publicidad.
1. La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con lo 

establecido en esta ley se considera ilícita, de conformidad con la legislación general de 
publicidad y comunicación institucional.

2. Se prohíbe la realización, emisión y exhibición de anuncios publicitarios que presenten 
a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo, 
orientación sexual o identidad sexual, o como simples objetos sexuales, así como los que 
justifiquen o banalicen la violencia sexual, o inciten a ella.

3. El Instituto Balear de la Mujer, en caso de que tenga conocimiento de un tratamiento 
ilícito de la imagen de la mujer, solicitará a la empresa anunciante el cese y la rectificación 
de la publicidad, de conformidad con la legislación que sea de aplicación.
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Artículo 63.  Nuevas tecnologías y sociedad de la información.
1. Los poderes públicos de las Illes Balears promoverán las acciones que favorezcan la 

implantación de las nuevas tecnologías basándose en criterios de igualdad y promoverán la 
participación de las mujeres en la construcción de la sociedad de la información y del 
conocimiento, promoviendo el diseño y la creación de productos digitales de autoría 
femenina vinculados a la innovación y la creación de contenidos que respondan a las 
necesidades y a los intereses de las mujeres.

2. En los proyectos desarrollados en el ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación, financiados total o parcialmente por las administraciones públicas de las Illes 
Balears, se garantizará que se haga un uso no sexista del lenguaje y que su contenido no 
sea sexista.

Artículo 64.  Consejo Audiovisual de las Illes Balears.
1. El Consejo Audiovisual de las Illes Balears, de acuerdo con su ley de creación, 

adoptará las medidas oportunas a fin de que los medios audiovisuales sobre los que ejerce 
sus funciones traten la violencia machista y la reflejen en toda su complejidad.

2. El Consejo Audiovisual de las Illes Balears contribuirá a fomentar la igualdad de 
género y los comportamientos no sexistas en los contenidos de las programaciones que 
ofrezcan los medios de comunicación en las Illes Balears, y también en la publicidad que 
emitan.

3. El Consejo Audiovisual de las Illes Balears puede solicitar a las empresas que se 
anuncien y a las empresas audiovisuales, de oficio o a instancia de la parte interesada, el 
cese o la rectificación de la publicidad ilícita o prohibida y, cuando sea pertinente, disponerlo, 
de conformidad con la legislación aplicable y en los supuestos establecidos en su ley de 
creación.

TÍTULO V
Violencia machista

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 65.  Definición.
1. A los efectos de esta ley, se entiende por violencia machista aquella que, como 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho mismo de ser mujeres.

2. La violencia a la que se refiere esta ley comprende cualquier acto de violencia por 
razón de sexo que tenga como consecuencia, o que pueda tener como consecuencia, un 
perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica, e incluye las amenazas de 
estos actos, la coerción y las privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la privada.

3. A los efectos de esta ley, también se consideran víctimas las hijas y los hijos de la 
madre víctima de violencia.

4. A los efectos de esta ley, se considera violencia machista:
a) Violencia física, que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de las mujeres, 

con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su 
cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación de análoga 
afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tienen la consideración de actos de violencia 
física contra las mujeres los ejercidos por los hombres en su entorno familiar o en su entorno 
social o laboral.

b) Violencia psicológica, que incluye cualquier conducta, verbal o no verbal, que produce 
en las mujeres desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o 
vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, control, aislamiento, 
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culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su 
cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación de análoga 
afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tienen la consideración de actos de violencia 
psicológica contra las mujeres los ejercidos por los hombres en su entorno familiar o en su 
entorno social o laboral.

c) Violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no justificada 
legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de las mujeres y de sus hijas y 
sus hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la 
convivencia de pareja.

d) Violencia sexual, abusos sexuales y agresiones sexuales, que incluyen cualquier acto 
de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por las mujeres: la trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual, la imposición, mediante la fuerza o con 
intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual o cualquier acto que 
impide a las mujeres ejercer libremente su sexualidad, con independencia de que el agresor 
tenga relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima o no.

e) Violencia simbólica, que incluye iconos, representaciones, narrativas, imágenes, etc., 
que reproducen o transmiten relaciones de dominación de los hombres respecto de las 
mujeres, así como desigualdades de poder entre sexos y de segregación.

f) Feminicidio, asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, al margen de que 
exista o haya existido relación de pareja.

g) Mutilación genital femenina: cualquier procedimiento que implique o pueda implicar 
una eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca lesiones en los 
mismos, aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer o de la niña.

Sección 1. Investigación, formación y prevención

Artículo 66.  Investigación.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears promoverán la investigación sobre 

las causas, las características, las dificultades para identificar los problemas y las 
consecuencias de las diferentes formas de violencia sexista, así como sobre la eficacia y la 
idoneidad de las medidas aplicadas para erradicarla y para reparar sus efectos.

2. Anualmente, el Instituto Balear de la Mujer elaborará una evaluación de la eficacia de 
los recursos existentes en las Illes Balears en materia de violencia contra las mujeres y sus 
hijas e hijos, que se presentará al Parlamento de las Illes Balears. Con esta finalidad, las 
otras administraciones públicas implicadas deberán facilitarle toda la información disponible 
de los recursos y los programas dependientes de ellas.

Artículo 67.  Formación.
1. Los órganos competentes en materia de formación del personal de las 

administraciones públicas de las Illes Balears, en colaboración con el Instituto Balear de la 
Mujer, elaborarán un diagnóstico periódico para conocer el grado de formación de su 
personal y, de acuerdo con dicho diagnóstico, deberán modificar su programación formativa.

2. Se deberá fomentar la formación específica del personal de entidades privadas y 
garantizar la de las personas de entidades colaboradoras de la Administración mediante los 
mecanismos de adjudicación y evaluación continuada de los programas.

3. Las administraciones públicas garantizarán que los cuerpos policiales dependientes 
de ellas y todo el personal que pueda intervenir en la atención a las víctimas de violencia de 
género dispongan de la formación básica adecuada en materia de violencia machista y de la 
formación y la capacitación específicas y permanentes en materia de prevención, asistencia 
y protección de las mujeres que sufren violencia machista.

Artículo 68.  Prevención.
Además de las medidas establecidas en esta ley, las administraciones públicas de las 

Illes Balears, en el ámbito de sus competencias y de manera coordinada, llevarán a cabo 
campañas de sensibilización que incluyan una serie de acciones pedagógicas y 
comunicativas destinadas a generar cambios y modificaciones en las actitudes de la 
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población que permitan avanzar hacia la erradicación de la violencia machista; una serie de 
acciones orientadas a evitar o reducir la incidencia de la problemática de la violencia 
machista por medio de la reducción de los factores de riesgo, incluido el trabajo específico 
con agresores, e impedir así su normalización, así como acciones destinadas a sensibilizar a 
la ciudadanía sobre dicha problemática.

Sección 2.ª Atención y protección a las víctimas

Artículo 69.  Derecho a la protección efectiva.
Además de la formación especificada en el artículo 67 de esta ley, las administraciones 

públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus competencias, dotarán a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad propios de los recursos y protocolos necesarios para conseguir la 
máxima eficacia en la intervención en casos de violencia machista y derivarlas hacia los 
recurso psicosociales y orientativos existentes y, especialmente, en relación con la ejecución 
y el control de las medidas judiciales adoptadas para proteger a las mujeres afectadas.

Se creará un sistema de recogida de datos unificado y accesible a los sistemas de 
atención y una ventanilla única para mujeres víctimas de violencia de género.

Artículo 70.  Centros de atención y asistencia psicológica, social y jurídica específica.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears proporcionarán a las mujeres 

información y asesoramiento para paliar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que 
les causa la violencia. Con esta finalidad se establecerán centros de información y 
asesoramiento a las mujeres que reflejen las tres dimensiones de la atención que en ellos se 
realizará: social, psicológica y jurídica.

2. Los centros de información y asesoramiento, además, prestarán asistencia psicológica 
y jurídica específica. Como mínimo, deberá haber un centro por cada isla. Las islas con más 
población tendrán que disponer de un centro por cada 100.000 mujeres. Además del 
personal de apoyo administrativo, los centros dispondrán de especialistas en trabajo social, 
psicología y derecho, que deberán tener formación específica en igualdad y violencia 
machista.

3. Reglamentariamente se establecerá cuáles deben ser las características de los 
centros y las ratios adecuadas de profesionales para ofrecer una atención de calidad a las 
víctimas de violencia machista.

4. Pueden beneficiarse de los servicios de estos centros las mujeres víctimas, los y las 
menores que estén bajo su patria potestad, guarda o tutela, y, en su caso, cualquier otra 
persona que dependa de las mujeres víctimas de violencia machista.

5. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears colaborará con la 
administración de justicia con el fin de habilitar los medios personales y materiales 
necesarios para que en los juzgados de las Illes Balears se puedan llevar a cabo pruebas 
periciales sobre las mujeres y sus hijas e hijos, siempre que sea necesario para poder 
acreditar la existencia y la gravedad del maltrato o de las agresiones sexuales.

Artículo 71.  Centros de acogida y servicios de urgencia.
1. Los consejos insulares y los municipios, en el ámbito de sus competencias, 

garantizarán la existencia de servicios de acogida suficientes para atender a las necesidades 
de protección y alojamiento de las mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijas e 
hijos mientras dure el proceso de atención.

2. Se garantizará un servicio integral para la atención de las mujeres víctimas de 
violencia machista y sus hijas e hijos, por lo que es preciso disponer de los recursos 
humanos necesarios. Los equipos del servicio integral deberán disponer del personal 
profesional adecuado, de especialistas en trabajo social, enfermería y educación y de 
servicios de asistencia psicológica, y deberán garantizar el asesoramiento jurídico y la 
orientación laboral. Deberá haber una plaza por cada 3.500 mujeres.

3. Los servicios de acogida deberán prever una plaza por cada 3.500 mujeres a partir de 
18 años. En el caso concreto de la isla de Formentera, los servicios de acogida deberán 
prever una plaza por cada 2.500 mujeres y sus hijos.
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4. Como mínimo, los servicios cumplirán las siguientes características:
a) Ser accesibles a cualquier mujer, con sus hijas e hijos a cargo, que sea víctima de 

violencia machista y que necesite protección y alojamiento urgente y temporal, 
independientemente de su situación personal, jurídica o social y especialmente sin la 
exigencia de tener que interponer una denuncia por los hechos sufridos.

b) Disponer de personal suficiente para una primera acogida y para llevar a cabo tareas 
de acompañamiento a las víctimas.

c) Tener las condiciones de seguridad suficientes y necesarias para salvaguardar la 
integridad física de las víctimas y de su personal.

d) Aplicar los protocolos de derivación a los servicios ordinarios para intervenir en estas 
situaciones.

e) Disponer de servicios específicos de atención para las y los menores.
5. El Gobierno de las Illes Balears, a iniciativa del Instituto Balear de la Mujer, 

establecerá reglamentariamente los criterios y las condiciones mínimas de calidad y 
funcionamiento de los citados servicios de acogida.

Artículo 72.  Personación de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears.

La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears se personará, de 
acuerdo con la legislación procesal vigente, en los procedimientos por actos de violencia 
machista cometidos en las Illes Balears en los que se causen la muerte o lesiones graves a 
las mujeres.

Artículo 73.  Prestaciones económicas.
1. Las prestaciones económicas para cubrir gastos de urgencia social que establece el 

artículo 22.2 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales, deberán tener en cuenta 
la especificidad de las situaciones derivadas de violencia machista, especialmente con 
respecto al tiempo de tramitación y a las exigencias de documentación justificativa de la 
situación. En este caso es suficiente para la tramitación el informe de la trabajadora o el 
trabajador social de los servicios sociales comunitarios.

2. Estas ayudas son compatibles con cualquier otra prestación económica que se 
perciba del sistema público de servicios sociales y con otras ayudas establecidas por otras 
administraciones.

Artículo 74.  Vivienda.
Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas sector preferente en el 

acceso a viviendas protegidas de promoción pública. El Gobierno de las Illes Balears fijará 
reglamentariamente este trato preferente en la adjudicación de viviendas financiadas con 
fondos públicos a las mujeres que se han visto obligadas a dejar su vivienda como 
consecuencia de haber sufrido violencia machista. Se establecerán reservas u otro tipo de 
medidas para garantizar a las mujeres víctimas de violencia machista recursos de 
alojamiento necesarios.

Artículo 75.  Inserción laboral.
1. Se establecerán reglamentariamente las condiciones para que las mujeres víctimas de 

violencia de género puedan acceder a cursos de formación para el empleo que financien 
total o parcialmente las administraciones públicas de las Illes Balears, mediante el sistema 
de contingentes o con otras medidas.

2. El Gobierno de las Illes Balears promoverá la contratación laboral de las víctimas de 
violencia machista, así como que se constituyan como trabajadoras autónomas.

Artículo 76.  Educación.
En las condiciones que se fijen reglamentariamente y de acuerdo con su situación 

socioeconómica, las mujeres víctimas de violencia machista, y sus hijas e hijos, deberán 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 74  Ley de igualdad de mujeres y hombres

– 1260 –



tener un trato preferente en el acceso a las escuelas financiadas total o parcialmente con 
fondos de las administraciones públicas, con garantía del derecho a la escolarización 
inmediata, así como en el acceso a becas para sus hijas e hijos y a otras ayudas o servicios 
existentes en el ámbito educativo.

Artículo 77.  Coordinación interinstitucional.
El Gobierno de las Illes Balears, a través del Instituto Balear de la Mujer, elaborará y 

desarrollará, junto con el resto de administraciones e instituciones competentes, los 
protocolos de intervención para la atención a las víctimas de violencia machista, en 
cualquiera de las fases del proceso en que se encuentre, que incluirán los mapas de 
procesos, los mapas de servicios y los mapas de cobertura de ratios para evitar la doble 
victimización de las mujeres y la duplicidad de servicios entre administraciones.

Artículo 78.  Identificación de las situaciones de violencia machista.
1. A efectos de acceder a los derechos establecidos en esta sección, son medios de 

prueba cualificados para identificar las situaciones de violencia machista los siguientes:
a) La sentencia de cualquier orden jurisdiccional, aunque no sea firme, que declare que 

las mujeres han sufrido alguna de las formas de esta violencia.
b) La orden de protección vigente.
c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2. Si no existen algunos de los medios establecidos en el apartado 1 de este artículo, 

son medios específicos de identificación de las situaciones de violencia machista, siempre 
que expresen la existencia de indicios de que una mujer la ha sufrido o está en riesgo 
verosímil de sufrirla:

a) Cualquier medida judicial cautelar de protección, seguridad o de aseguramiento 
vigente.

b) El atestado elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad que han presenciado 
directamente alguna manifestación de violencia machista.

c) El informe del Ministerio Fiscal.
d) El informe médico, enfermero o psicológico de una o un profesional colegiado, en el 

que conste que la mujer ha sido atendida en algún centro sanitario por causa de violencia 
machista.

e) El informe de los servicios públicos con capacidad de identificación de las situaciones 
de violencia machista. Se reconoce esta capacidad a los servicios sociales comunitarios y a 
las unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad.

f) El informe del Instituto Balear de la Mujer y de los departamentos competentes en esta 
materia de los consejos insulares.

g) Cualquier otro medio establecido en alguna disposición legal.
3. Las disposiciones que regulen el reconocimiento de los derechos y el acceso a las 

prestaciones a los que hace referencia esta ley establecerán en cada caso, si procede, las 
formas de identificación de la violencia machista.

TÍTULO VI
Infracciones y sanciones

Artículo 79.  Concepto de infracción.
1. Se consideran infracciones administrativas en materia de igualdad de oportunidades 

de mujeres y hombres las acciones y las omisiones tipificadas y sancionadas en esta ley.
2. Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.
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Artículo 80.  Sujetos responsables.
1. Son responsables de las infracciones administrativas en materia de igualdad de 

oportunidades las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, por acción u 
omisión, incurren en los supuestos tipificados como infracciones en este título.

2. La responsabilidad será solidaria cuando existan diversos responsables y no sea 
posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión de la 
infracción.

Artículo 81.  Reincidencia.
A los efectos de esta ley, existe reincidencia cuando la persona responsable de las 

infracciones previstas en esta ley sea sancionada mediante una resolución firme por otra 
infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año, que se contará a partir de la 
notificación de la resolución.

Artículo 82.  Proporcionalidad en la imposición de las sanciones.
Para determinar la cuantía de las multas y la aplicación de las otras sanciones, el órgano 

competente deberá atenerse a los criterios de graduación siguientes:
a) La naturaleza de los perjuicios causados.
b) La existencia de intencionalidad o reiteración.
c) La subsanación por parte de la persona infractora de los defectos que dieron lugar a la 

iniciación del procedimiento antes de que se dicte la resolución correspondiente.

Artículo 83.  Régimen de prescripciones.
1. Las infracciones administrativas muy graves en las materias previstas en esta ley 

prescriben a los dos años; las graves, a los doce meses; y las leves, a los seis meses, que 
se contarán a partir de la comisión del hecho infractor.

2. El plazo de prescripción de las sanciones impuestas al amparo de esta ley es de un 
año para las sanciones muy graves; para las graves, de seis meses; y para las leves, de tres 
meses, que se contarán siempre a partir del día siguiente al de ser firme la resolución por la 
que se impone la sanción.

Artículo 84.  Concurrencia con otras infracciones.
1. Las responsabilidades derivadas de esta ley se exigen sin perjuicio de cualquier otra 

responsabilidad en la que se pueda incurrir.
2. Asimismo, no pueden ser sancionados hechos que ya lo hayan sido penal o 

administrativamente, en los casos en los que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.

3. Cuando, con motivo de los expedientes administrativos que se instruyen, las 
conductas a las que se refiere esta ley puedan revestir carácter de infracción penal, el 
órgano competente para imponer la sanción lo deberá comunicar al Ministerio Fiscal, con la 
finalidad de exigir las responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir los sujetos 
infractores, y se deberá abstener de continuar el procedimiento sancionador mientras la 
autoridad judicial no se pronuncie sobre él.

Artículo 85.  Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
a) Elaborar, utilizar y difundir en centros educativos de las Illes Balears libros de texto y 

materiales didácticos que presenten a las personas como inferiores o superiores en función 
de su sexo o difundan una imagen vejatoria o discriminatoria de las mujeres.

b) Incumplir los acuerdos de colaboración entre las administraciones públicas y los 
medios de comunicación suscritos con la finalidad de erradicar las conductas favorecedoras 
de situaciones de desigualdad de las mujeres, que prevé el artículo 66 de esta ley.

c) Vulnerar el principio de igualdad de oportunidades en la convocatoria de premios, 
honores y distinciones.
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Artículo 86.  Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
a) El incumplimiento de la obligación de confidencialidad respecto de datos personales, 

sociales y sanitarios de mujeres que consten en los expedientes tramitados en aplicación de 
lo establecido en el título V de esta ley.

b) Las infracciones leves que se reiteren por segunda vez.

Artículo 87.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) La reiteración por tercera vez o posterior de una conducta infractora objeto de 

infracción leve.
b) La reiteración por segunda vez o posterior de la infracción grave de la obligación de 

confidencialidad respecto de datos personales, sociales y sanitarios de mujeres que consten 
en los expedientes tramitados en aplicación de lo establecido en el título V de esta ley.

Artículo 88.  Sanciones.
1. La aplicación de las sanciones se llevará a cabo de la siguiente forma:
a) Las infracciones leves se pueden sancionar:
1.º Con una advertencia.
2.º Con una multa de hasta 3.000 €.
b) Las infracciones graves se pueden sancionar:
1.º Con una multa de 3.000,01 € a 30.000 €.
2.º Con la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de las 

administraciones públicas de las Illes Balears por un periodo comprendido entre uno y tres 
años.

3.º Con la inhabilitación temporal, por el mismo periodo, de la persona física o jurídica 
responsable para ejercer la titularidad de centros o servicios dedicados a la prestación de 
servicios públicos.

c) Las infracciones muy graves se pueden sancionar:
1.º Con una multa de 30.000,01 € a 90.000 €.
2.º Con la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de las 

administraciones públicas de las Illes Balears por un periodo comprendido entre tres y cinco 
años.

3.º Con la inhabilitación temporal, por el mismo periodo, de la persona física o jurídica 
responsable para ejercer la titularidad de centros o servicios dedicados a la prestación de 
servicios públicos.

2. Pueden acumularse dos o más sanciones para cada tipo de infracción de acuerdo con 
estos criterios:

a) Intencionalidad.
b) Participación en la comisión u omisión.
c) Abuso de autoridad.
d) Reiteración.

Artículo 89.  Competencia.
1. La competencia para imponer las sanciones a las que se refiere esta ley corresponde 

al órgano de la administración competente en la materia.
2. Se determinarán reglamentariamente los órganos competentes para imponer las 

sanciones establecidas en este título.
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Artículo 90.  Procedimiento sancionador.
Si no existe legislación específica aplicable, el procedimiento para incoar y tramitar los 

expedientes administrativos sancionadores será el establecido en el Decreto 14/1994, de 10 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento que se debe seguir en el 
ejercicio de la potestad sancionadora en la comunidad autónoma de las Illes Balears, o la 
norma que lo sustituya, así como los principios que establezca la legislación básica estatal y 
autonómica relativos al régimen jurídico y al procedimiento administrativo de las 
administraciones públicas y del sector público.

Disposición adicional primera.  Mandamiento no normativo.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los organismos y las 

entidades que integran el sector público instrumental de la comunidad autónoma deberán 
tener elaborados los planes de igualdad a los que se refiere el artículo 44 de esta ley.

Disposición adicional segunda.  Elaboración y desarrollo de los protocolos de 
intervención.

La elaboración y el desarrollo de los protocolos de intervención para la atención a las 
víctimas de violencia machista a que se refiere el artículo 77 de esta ley deben efectuarse en 
el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposición transitoria única.  
Con respecto a las previsiones del artículo 71 de esta ley, en cuanto a la obligatoriedad 

de disponer de centros de acogida y servicios de urgencia, el Gobierno garantizará la 
financiación de estos recursos humanos y materiales hasta que no entre en vigor el decreto 
de traspaso que prevé el artículo 14 de esta ley.

Disposición derogatoria única.  
1. Se deroga la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer.
2. Igualmente, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se 

opongan a esta ley, la contradigan o sean incompatibles con lo dispuesto en ella.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 5/2000, de 20 de abril, por la que se 
regula el Instituto Balear de la Mujer.

Se da una nueva redacción a la letra f) del artículo 3 de la Ley 5/2000, de 20 de abril, por 
la que se regula el Instituto Balear de la Mujer:

«Promover y proponer a las administraciones públicas de las Illes Balears, en el 
ámbito de sus competencias, la ejecución de proyectos y el impulso de medidas, con 
la participación de todas las instancias implicadas, relativos a:

– Una educación no sexista.
– La incorporación de la mujer en el mundo laboral sin ningún tipo de 

discriminación.
– La salud de la mujer.
– La participación de la mujer en la vida pública.
– La protección jurídica y social de la mujer.
– El tratamiento de la mujer en los medios de comunicación y en la publicidad.
– La promoción y el fomento de la mujer en el mundo del deporte.
– Los contenidos formativos para el personal destinado a los centros o a las 

unidades administrativas que desarrollan tareas relacionadas con políticas de 
igualdad.»
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Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se faculta al Consejo de Gobierno y a los consejos insulares para que, en el ámbito de 

sus competencias, dicten, en el plazo máximo de un año, las disposiciones reglamentarias 
que sean necesarias para desarrollar y aplicar esta ley.

Disposición final tercera.  Directrices del informe de evaluación de impacto de género.
En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de 

las Illes Balears debe aprobar las directrices a que se refiere el apartado 5 del artículo 5 de 
esta ley.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las 

Illes Balears, salvo su artículo 6, que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2017.
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§ 75

Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación 
institucional en materia de violencia en La Rioja

Comunidad Autónoma de La Rioja
«BOR» núm. 31, de 7 de marzo de 2011
«BOE» núm. 66, de 18 de marzo de 2011

Última modificación: 22 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-2011-4951

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en 

nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La violencia es un fenómeno social de múltiples y diferentes dimensiones y constituye 

uno de los problemas de la sociedad actual, que afecta con similar intensidad y 
características a todos los países, con independencia de su grado de desarrollo.

Durante los últimos años la violencia ejercida contra las mujeres se ha revelado como un 
problema social de primera magnitud, con consecuencias, en ocasiones, irreversibles. El 
fomento de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la 
educación en los valores de diálogo, respeto y tolerancia contribuirán a la eliminación de 
estereotipos evitando que futuras generaciones reproduzcan esquemas de comportamientos 
violentos.

En este sentido, tanto los poderes públicos como la sociedad en general han 
reaccionado mediante la adopción de políticas específicas en la materia y la creación de 
múltiples recursos destinados a la lucha y erradicación de este tipo de violencia.

Simultáneamente, y especialmente en los últimos tiempos, han surgido otras 
manifestaciones violentas en los ámbitos intrafamiliar y escolar, susceptibles de convertirse 
en una lacra social, como la violencia ejercida contra las mujeres.

En este contexto, se hace necesaria la elaboración de una norma que, basada en los 
principios de cooperación y lealtad institucional, garantice la adecuada coordinación y 
optimización de las diferentes medidas y recursos que las administraciones públicas, e 
incluso la sociedad civil, han puesto en marcha para la protección y recuperación integral de 
las víctimas durante los últimos años. Muchos de estos recursos, ya existentes, podrán 
ampliar su ámbito de actuación a las víctimas de violencia intrafamiliar y escolar.

Igualmente, es de subrayar que, teniendo en cuenta el carácter incipiente de estos 
nuevos conceptos de violencia, la ley pone especial énfasis en los mecanismos de 
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investigación, prevención y detección precoz de los mismos, con el objetivo de minorar su 
creciente impacto en la sociedad.

II
Actualmente la importancia que se concede al fenómeno de la violencia ejercida sobre la 

mujer ha supuesto que desde las organizaciones internacionales y diferentes países, entre 
ellos España, hayan surgido multitud de iniciativas para combatir la violencia, debiendo 
destacarse entre estas las resoluciones adoptadas en el ámbito de la Unión Europea y en el 
de la Organización de las Naciones Unidas.

La necesidad de esta intervención coordinada por parte de los poderes públicos para 
erradicar, especialmente, la violencia contra las mujeres está recogida, entre otros, en los 
siguientes documentos internacionales: Convención de las Naciones Unidas sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979); Declaración de 
Viena sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993); Declaración y Plataforma 
de Acción adoptadas en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer de Beijing; la Plataforma de 
Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, cuyos contenidos han sido 
revisados en el año 2000 y en el 2005. Además, la Declaración del Milenio 2000 manifiesta 
que la violencia de género constituye la mayor vulneración de los derechos humanos en el 
mundo y establece la colaboración de los Estados para lograr la erradicación de las 
desigualdades de género como uno de los objetivos estratégicos de la actuación de la 
comunidad internacional.

También en el ámbito internacional han tenido lugar otros eventos importantes con una 
incidencia fundamental en la consagración de los derechos de las mujeres. En la 
Declaración de Viena de 1993 se reafirmó que los derechos y las libertades fundamentales 
de las mujeres y las niñas son parte inalienable de los derechos humanos universales, sin 
sujeción a tradiciones históricas o culturales; en el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, en 1994, y en la Declaración de 
Copenhague, adoptada por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, se ha 
reconocido la estrecha interdependencia de los ámbitos de la actividad pública y privada, así 
como la existencia de vulneraciones de derechos fundamentales en ambas esferas. Por otra 
parte, la Organización Mundial de la Salud decretó en 1998 la erradicación de la violencia 
contra las mujeres como una prioridad internacional para los servicios de salud, iniciativa a la 
que se sumó el Fondo para la Población de Naciones Unidas al año siguiente.

En el ámbito de la Unión Europea también se han realizado importantes actuaciones 
para lograr la eliminación de la violencia contra las mujeres. El Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea reconoce el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres e insta a 
los Estados partes a que desarrollen políticas específicas para la prevención y punición de la 
violencia de género. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se 
expresa en el mismo sentido, conteniendo, además, varias disposiciones que inciden en la 
protección y promoción de la integridad física y psicológica de todas las personas y en la 
paridad entre mujeres y hombres.

La Resolución del Parlamento Europeo de 11 de junio de 1986 sobre las Agresiones a la 
Mujer; Resolución del Parlamento Europeo de 16 de septiembre de 1997 sobre una 
Campaña europea sobre la tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres.

El 15 de marzo de 2001 el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión marco 
relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, que recoge las actuaciones más 
relevantes a adoptar por los Estados miembros en aras de garantizar a la víctima un 
adecuado nivel de protección. Esto supone una directriz clara de cuál debe ser la orientación 
de las medidas de atención por parte de los Estados de la Unión Europea, así como en la 
reciente Decisión número 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un 
programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida 
sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo 
(programa Daphne II).

Los Estados miembros subrayan la necesidad de concebir y tratar las necesidades de la 
víctima de forma integrada y articulada, evitando soluciones parciales o incoherentes que 
puedan acarrear una victimización secundaria.
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Por otro lado, la violencia intrafamiliar y escolar, aunque incipiente, debe ser tenida en 
consideración y han de establecerse medidas de detección precoz y erradicación. En este 
sentido, la Circular 1/2010, de 23 de julio, de la Fiscalía General del Estado, sobre el 
tratamiento desde el sistema de justicia juvenil de los malos tratos de los menores contra sus 
ascendientes, alerta sobre esta cuestión y establece unas pautas en torno a la misma a las 
diferentes Fiscalías de las Comunidades Autónomas.

III
La Constitución Española reconoce la igualdad como valor superior del ordenamiento 

jurídico en su artículo 1.1, y en el artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos 
de promover aquellas condiciones que hagan reales y efectivas la libertad e igualdad de 
todas las personas. Además, la Jurisprudencia ha identificado los preceptos constitucionales 
que se vulneran con la violencia sobre la mujer, tales como el derecho a la dignidad de la 
persona y al libre desarrollo de su personalidad, recogido en el artículo 10.1, el derecho a la 
vida y a la integridad física y moral, con interdicción de los tratos inhumanos o degradantes, 
reconocido en el artículo 15, así como el derecho a la seguridad, establecido en el artículo 
17, quedando también afectados los principios rectores de la política social y económica, que 
se refieren a la protección de la familia y de la infancia.

En cuanto a la regulación legal, se ha producido una evolución normativa en el marco 
estatal con la aprobación de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas 
concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 
extranjeros, y la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las 
víctimas de la violencia doméstica. Aunque, sin duda, el instrumento que cumple 
decididamente con las recomendaciones y directrices internacionales y de ámbito regional 
europeo es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, una ley cuyo objetivo fundamental es actuar contra una 
violencia que constituye una manifestación clara de la discriminación, a través de un enfoque 
multicausal desde la disposición de medidas en ámbitos muy diversos.

IV
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, en el artículo 8.Uno.30, 31 y 32, reconoce la 

competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de asistencia y 
servicios sociales, desarrollo comunitario para las personas mayores y promoción de la 
igualdad de la mujer, y protección y tutela de menores, entendiéndose incluida la protección 
de la víctima de la violencia ejercida sobre la mujer.

Por otro lado, el artículo 9.5 y el artículo 10 del texto estatutario regulan las 
competencias relativas al desarrollo legislativo y de ejecución en materia sanitaria y 
educativa, estableciéndose una regulación ejecutiva en el ámbito laboral de acuerdo con el 
artículo 11.Uno.3 del mismo texto legal.

V
La presente ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos, una disposición 

adicional, una derogatoria y dos disposiciones finales.
El título preliminar recoge las disposiciones generales a que se refiere la ley, su objeto, 

ámbito de aplicación, principios y concepto de violencia según la ley y formas de la misma.
El título I desarrolla la coordinación y planificación que debe existir entre los organismos 

e instituciones que intervienen con víctimas de violencia y promoverá la puesta en marcha al 
efecto de la Comisión Institucional de Coordinación para la Sensibilización, Protección y 
Recuperación Integral de Víctimas de Violencia de La Rioja, en la que se incluirá el Acuerdo 
Interinstitucional para la mejora de la atención a víctimas de maltrato doméstico, violencia de 
género y agresiones sexuales y redefinirán y actualizarán las comisiones actuales; 
Observatorio de violencia de género, órdenes de protección y tratamiento informativo y 
maltrato a mayores, para su mayor especificidad y eficacia. En este sentido, se regulan los 
protocolos o acuerdos de actuación coordinada que deberán regir dicha comisión.
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El título II regula, a través de cuatro capítulos, las medidas para la investigación, 
sensibilización y prevención de la violencia.

Por su parte, el título III recoge, a través de cuatro capítulos, las medidas previstas en la 
ley para la asistencia integral especializada de las víctimas de la violencia recogidas en la 
misma, y las medidas de protección, concretamente en el ámbito judicial, de la seguridad y 
de la salud.

En el título IV, comprendido en cuatro capítulos, se regulan las medidas para la 
recuperación integral de las víctimas de violencia. Estas actuaciones se dirigirán al ámbito 
educativo, de la formación y el empleo, de la vivienda, así como otras medidas destinadas a 
su apoyo, como las redes de colaboración ciudadana contra la violencia.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto la adopción de medidas integrales y globalizadoras para 

la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia ejercida en los ámbitos 
intrafamiliar y escolar.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. La presente ley será de aplicación a las víctimas de violencia comprendidas en el 

objeto de la misma que residan o trabajen en La Rioja, con independencia de su situación 
administrativa.

2. En particular, en los términos establecidos en la propia ley, será de aplicación:
a) A la Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el resto de 

entes integrantes de su sector público.
b) A las entidades locales de La Rioja y los organismos, entes y empresas dependientes 

de ellas, de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la 
Administración Local de La Rioja.

c) A las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, en los términos establecidos en 
la presente ley.

Artículo 3.  Principios y fines de actuación.
1. La actuación de las administraciones públicas de La Rioja estará dirigida a la 

erradicación de las situaciones de violencia incluidas en la presente ley y deberá inspirarse 
en los siguientes principios:

a) Cooperación, lealtad institucional y coordinación. Las administraciones públicas 
competentes en la materia deben diseñar, aplicar y evaluar sus políticas con un enfoque 
multidisciplinar, a través de acciones institucionales coordinadas y transversales, de forma 
que cada poder público implicado defina acciones específicas desde su ámbito de acuerdo 
con un sistema de protección e intervención integral, evitando soluciones parciales e 
incoherentes.

b) Garantía integral de los derechos de las víctimas. Las administraciones actuantes 
deberán adoptar medidas que garanticen los derechos de las víctimas de violencia, de 
acuerdo con los principios de universalidad, accesibilidad y proximidad.

Asimismo, deberán desarrollar acciones para garantizar la confidencialidad de las 
actuaciones, protección de los datos personales, tutela y acompañamiento a las víctimas en 
los trámites procedimentales con respeto a su capacidad de decisión, y en cumplimiento del 
Estatuto de la Víctima plasmado en la decisión marco del Consejo de la Unión Europea.

c) Promover la cooperación y participación de las entidades, instituciones, asociaciones, 
agentes sociales que actúen a favor de la igualdad y contra la violencia, en las propuestas, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a la erradicación de la 
violencia.
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d) Garantizar la protección de la intimidad de las víctimas en todas las actuaciones y 
procedimientos relacionados con las situaciones de violencia, especialmente sus datos 
personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su 
guarda o custodia.

2. La actuación descrita anteriormente tendrá como fines los siguientes:
a) Impedir la denominada victimización secundaria. Todas las acciones que las 

administraciones públicas realicen contra la violencia evitarán a la víctima la necesidad de 
reiterar sus circunstancias, estrechando la coordinación e intercambio de información entre 
los organismos que las atienden, debiendo garantizar la especialización de sus 
profesionales.

b) Diseñar, promover y apoyar acciones de investigación, sensibilización, formación e 
información con el fin de prevenir, detectar y erradicar la violencia.

c) Reforzar los servicios de información, detección, atención, apoyo y recuperación 
integral de las víctimas, promoviendo la eficaz coordinación de los servicios ya existentes a 
nivel municipal y autonómico, prestando especial atención a la introducción y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la materia.

d) Garantizar y facilitar el acceso a las ayudas económicas que se prevean para las 
víctimas y personas dependientes de ellas.

Artículo 4.  Conceptos de violencia.
A los efectos del contenido de la presente ley, se entiende por violencia:
a) (Derogada)
b) Violencia intrafamiliar, que comprende todas aquellas conductas activas u omisivas de 

agresión ejercidas por un miembro de la familia contra otro u otros miembros de la misma, 
motivadas por un abuso de poder o de confianza y realizadas al amparo de una situación de 
debilidad o dependencia de la víctima frente al agresor, que causen o puedan causar un 
daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual.

Asimismo, y sin perjuicio de si se producen en la vida pública o privada, se incluyen en 
este concepto no solo la comisión, sino también la amenaza de tales actos, la coacción y la 
limitación o privación arbitraria de libertad ejercidas sobre el familiar.

En este ámbito el agresor ejerce violencia, bien sea sobre descendientes, ascendientes 
o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o bien 
sea sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la 
autoridad familiar, patria potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho propias o 
del cónyuge o conviviente.

c) Violencia en el ámbito escolar, que incluye cualquier conducta activa u omisiva de 
maltrato físico, psicológico, sexual o verbal producido entre escolares de forma sostenida 
durante un tiempo determinado, produciendo o pudiendo producir un daño o sufrimiento 
físico o psicológico, tanto si se produce en el centro escolar como fuera del mismo, pero 
derivado de acciones que tengan su origen en el ámbito escolar.

Igualmente, se incluyen en este concepto la amenaza de tales actos, la coacción y la 
limitación o privación arbitraria de libertad sobre la víctima, conforme a lo dispuesto en otras 
normas sectoriales.

Artículo 5.  Formas de violencia.
Con independencia de que las conductas estén o no tipificadas como delito, falta o 

infracción administrativa por la legislación vigente en cada momento, se consideran, a los 
efectos de esta ley, formas de violencia las consistentes en las siguientes conductas:

a) Malos tratos físicos, que incluyen cualquier acto intencional de fuerza contra el cuerpo 
de la víctima, con resultado o riesgo de producirle lesión física, daño o sufrimiento.

b) Malos tratos psicológicos, que incluyen toda conducta u omisión intencional 
susceptible de producir en la víctima falta de autoestima o sufrimiento a través de amenazas, 
insultos, humillaciones o vejaciones, exigencia de sumisión u obediencia y cualesquiera 
otros medios semejantes.
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Asimismo, tendrán esta consideración aquellas conductas tendentes al aislamiento, 
culpabilización o limitación del ámbito de libertad de las víctimas.

c) Malos tratos económicos, que consisten en la privación intencionada y no justificada 
legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima y de sus hijos o 
personas dependientes de esta. Igualmente, tendrán esta consideración los actos de 
discriminación o limitación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito familiar 
o de pareja.

d) Malos tratos sexuales, que incluyen cualquier acto sexual forzado por el agresor con 
violencia o intimidación, o sin que concurra el consentimiento libre y válidamente expresado 
de la víctima, con independencia de la relación que el agresor guarde con aquella.

e) Agresiones y abusos sexuales a menores o corrupción de los mismos, comprensivos 
de actuaciones, incluidas la exhibición y la observación, que un mayor de edad realiza para 
su propia satisfacción sexual o la de un tercero, empleando manipulación emocional, 
prevalimiento de cualquier situación de superioridad, coacción, amenazas, engaño o 
violencia física o psíquica.

f) Acoso sexual, entendido como la situación en que se produce cualquier 
comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el 
efecto de atentar contra la dignidad de la víctima, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto.

g) Tráfico o utilización de la víctima con fines de explotación sexual, prostitución y 
comercio sexual, cualquiera que sea el tipo de relación que une a víctima y agresor, y con 
independencia del medio utilizado o la edad de aquella.

h) (Derogada)
i) (Derogada)
j) Conductas tendentes al aislamiento y marginación social del escolar mediante la 

estigmatización secundaria y la distorsión de su imagen social. Actuaciones de 
hostigamiento y acoso físico o psicológico que persigan amedrentar, amilanar o consumir 
emocionalmente al escolar.

k) Extorsiones que amenacen la integridad física o emocional del escolar o su familia y 
coacciones para que haga cosas contra su voluntad ejerciendo dominio o sometimiento 
sobre la víctima.

l) Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de lesionar la 
dignidad de las víctimas comprendidas en el objeto y ámbito de aplicación de esta ley, 
cualquiera que sea el medio utilizado para ello, incluyendo medios telemáticos, redes 
sociales e Internet, o cualquier otro que se pueda utilizar.

TÍTULO I
Coordinación y planificación

Artículo 6.  Plan sectorial de sensibilización, protección y recuperación integral de víctimas.
1. El Gobierno de La Rioja aprobará un Plan sectorial de sensibilización, protección y 

recuperación integral de víctimas, a fin de erradicar la violencia ejercida contra la mujer y en 
los ámbitos intrafamiliar y escolar, procurando la eficaz protección y el restablecimiento 
integral de las víctimas. Para el cumplimiento de dichos fines y objetivos, el plan ha de 
concebir y tratar las necesidades de la víctima de forma integrada y articulada, evitando 
soluciones parciales o incoherentes que puedan acarrear su victimización secundaria.

2. En atención a lo expuesto, los principios de lealtad, coordinación y cooperación 
institucional han de guiar la actuación de las diferentes administraciones públicas y 
entidades jurídicas públicas o privadas implicadas en la ejecución del plan, que, conjugando 
criterios de transparencia, eficacia, ordenación y optimización de los recursos existentes, 
habrán de velar por la continua mejora de la calidad en la atención prestada a las víctimas y 
proponer nuevas políticas y estrategias para la erradicación de la violencia en La Rioja.
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Artículo 7.  Comisión Institucional de Coordinación para la Sensibilización, Protección y 
Recuperación Integral de las Víctimas de Violencia de La Rioja.

1. Con el objetivo de velar por el cumplimiento de los fines y principios recogidos en el 
plan sectorial, el Gobierno de La Rioja promoverá la puesta en marcha de la Comisión 
Institucional de Coordinación para la Sensibilización, Protección y Recuperación Integral de 
las Víctimas.

2. Esta comisión institucional dirigida por el Gobierno de La Rioja estará compuesta por 
representantes de todas las administraciones intervinientes en la materia, instituciones y 
entidades jurídicas públicas o privadas involucradas en la prevención y erradicación de la 
violencia. Su funcionamiento se desarrollará reglamentariamente.

3. La comisión institucional participará en el diseño y elaboración del Plan sectorial de 
sensibilización, protección y recuperación integral de víctimas.

Artículo 8.  Protocolos o acuerdos de actuación coordinada.
1. El Gobierno de La Rioja promoverá la elaboración de protocolos o acuerdos de 

actuación coordinada especializados para cada tipo de violencia expresada en la presente 
ley, relacionando los ámbitos judicial, médico-legal, policial, de salud, social, informativo, de 
participación ciudadana y educativo, con la participación de todos aquellos organismos o 
entidades competentes en la materia.

2. La comisión institucional impulsará su elaboración y los aprobará.
3. Los objetivos de los protocolos o acuerdos para una intervención coordinada serán:
a) Garantizar la óptima y coordinada actuación y la optimización de los recursos de las 

diversas administraciones actuantes en La Rioja, entes locales, agentes sociales y servicios 
de protección e intervención con víctimas.

b) Diseñar circuitos específicos de atención, adecuados a las diferentes situaciones de 
violencia y las necesidades concretas derivadas de estas situaciones.

c) Establecer los mecanismos de coordinación y cooperación que permitan la creación 
de redes de comunicación e intercambio de información segura y fluida basada en la 
introducción de las tecnologías de la información y la comunicación.

d) Establecer un modelo único y consensuado de recogida de datos para garantizar el 
conocimiento estadístico de la evolución del fenómeno de la violencia en La Rioja.

Artículo 9.  Seguimiento e información de actuaciones.
El Gobierno de La Rioja remitirá al Parlamento de La Rioja, con carácter anual, un 

informe en el que preceptivamente se contengan las actuaciones llevadas a cabo por el 
Gobierno de La Rioja en la materia, con especial referencia a las desarrolladas desde la 
Comisión Institucional de Coordinación para la Sensibilización, Protección y Recuperación 
Integral de las Víctimas.

TÍTULO II
Investigación, sensibilización y prevención contra la violencia

CAPÍTULO I
Medidas de investigación

Artículo 10.  Fomento y programas de investigación sobre violencia.
El Gobierno de La Rioja promoverá y desarrollará la investigación específica sobre cada 

una de las formas de violencia contempladas en la presente ley.
A tenor de las conclusiones alcanzadas y con objeto de perfeccionar el sistema, se 

medirá la eficacia de las medidas adoptadas para la prevención y erradicación de la violencia 
y el nivel de coordinación y optimización de recursos alcanzados en su aplicación. En 
atención a lo expuesto, el Gobierno de La Rioja:
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a) Promoverá y apoyará la realización de estudios e investigaciones en la materia.
b) Impulsará la creación de un sistema de indicadores para validar la eficacia de las 

medidas adoptadas en la materia.
c) Evaluará el impacto de las políticas y medidas que se desarrollen para la erradicación 

de la violencia, con especial atención a su optimización y mejora.

Artículo 11.  Líneas de investigación sobre violencia.
El Gobierno de La Rioja desarrollará estudios e investigaciones del fenómeno social de 

la violencia en sus diferentes conceptos, promoviendo líneas de investigación específicas en:
a) La determinación y el análisis de los factores de riesgo y su prevalencia en la 

sociedad.
b) El análisis de sus causas y repercusiones en las víctimas.
c) El análisis y la evaluación de la eficacia mostrada tanto por los protocolos creados 

para su detección temprana y protección inmediata a las víctimas, como por las medidas 
adoptadas para su atención y recuperación integral.

d) El análisis de la victimización secundaria y sus consecuencias, con el objetivo de 
mejorar y actualizar los recursos puestos a disposición de las víctimas.

e) Las repercusiones de la violencia en el ámbito de la familia, la salud, el empleo y el 
rendimiento escolar, especialmente en mujeres, menores y escolares.

f) La incidencia y consecuencias en los colectivos de víctimas con especiales dificultades 
y, en particular, ancianos, discapacitados, escolares y mujeres inmigrantes o que viven en 
zonas rurales.

g) El estudio del tratamiento de la violencia en los medios de comunicación y en la 
publicidad, con especial atención a sus repercusiones en la víctima, su entorno familiar y 
social más cercano y la sociedad en general.

h) Aquellas otras líneas de investigación a desarrollar como consecuencia de los 
cambios sociales o culturales que hayan podido afectar a esta problemática.

Artículo 12.  Difusión de estudios e investigaciones.
El Gobierno de La Rioja garantizará la difusión de las diferentes investigaciones y 

estudios realizados con el objetivo de informar y sensibilizar a la sociedad en general y a los 
profesionales del ámbito sobre sus conclusiones, generando el debate social y técnico 
necesario para la constante mejora y actualización de los recursos y servicios puestos a su 
disposición.

CAPÍTULO II
Medidas de formación

Artículo 13.  Formación de profesionales y del personal de las administraciones públicas.
1. El Gobierno de La Rioja y las entidades que integran la Administración local de La 

Rioja diseñarán e impartirán programas formativos dirigidos al personal que, por razón de su 
función, tenga relación con la materia.

2. El Gobierno de La Rioja promoverá, a través de los oportunos mecanismos de 
colaboración, formación especializada con entidades de reconocido prestigio de ámbito 
técnico y científico, en especial, de las áreas policial, social, jurídica, sanitaria y docente.

Asimismo, velará para que estos procesos formativos resulten óptimos y eficientes e 
incluyan indicadores de calidad y satisfacción entre el alumnado, siendo impartidos por 
personas o colectivos especializados en la materia.

Artículo 14.  Formación en el ámbito judicial.
El Gobierno de La Rioja promoverá la colaboración con el Consejo General del Poder 

Judicial y la Fiscalía General del Estado, mediante la celebración de los correspondientes 
convenios de colaboración, para que estos órganos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garanticen la existencia de módulos formativos específicos en la materia en 
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los cursos impartidos a jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, profesionales 
de la medicina forense y profesionales del ámbito jurídico.

Artículo 15.  Formación en el ámbito educativo.
1. El Gobierno de La Rioja adoptará las medidas necesarias para que en los planes de 

formación del profesorado se oferte una formación específica en materia de igualdad y en la 
no violencia entre los alumnos, con el fin de asegurar que adquieran los conocimientos y las 
técnicas necesarias que les habiliten para la educación en la prevención de conflictos y en 
su detección precoz y resolución.

2. Igualmente, incluirá una formación específica para padres y madres en materia de 
coeducación, facilitándoles las herramientas metodológicas de actuación ante la violencia, 
desarrollándose a través de los diferentes acuerdos de colaboración con los diferentes 
colectivos y asociaciones de padres y madres de alumnos.

3. Finalmente, incluirá programas específicos dirigidos a alumnos para educar en la 
convivencia positiva y en paz y para la resolución pacífica de conflictos.

Artículo 16.  Formación en el ámbito de la seguridad.
1. En el marco de sus competencias, el Gobierno de La Rioja y las entidades locales que 

cuenten con cuerpos de policía promoverán la organización de cursos de formación 
específica y perfeccionamiento en materia de violencia entre sus agentes.

2. El Gobierno de La Rioja en el marco de sus competencias adoptará las medidas 
necesarias para incluir tanto en las pruebas de acceso a los cuerpos de policía, como en las 
distintas fases de su proceso de capacitación conocimientos específicos y prácticos sobre la 
detección de los tipos de violencia contenidos en la presente ley y las medidas policiales de 
protección y de atención en otros ámbitos a dispensar a las víctimas.

Artículo 17.  Formación a profesionales de la salud.
1. Los planes y programas de salud deberán incluir la formación específica para cada 

tipo de violencia del personal del Servicio Riojano de Salud, para abordar de forma 
adecuada la detección precoz, la atención a la violencia en sus múltiples manifestaciones y 
sus efectos en la salud de las víctimas, la rehabilitación de estas y la atención a los grupos 
de víctimas con especiales dificultades. Dicha formación se dirigirá prioritariamente a los 
servicios de urgencias y a los servicios de atención primaria y de atención especializada con 
mayor relevancia para la salud de las víctimas, independientemente de la edad de estas.

2. El Gobierno de La Rioja promoverá la inclusión de contenidos formativos sobre la 
violencia contra la mujer en el marco curricular de las disciplinas de Ciencias de la Salud o 
en los programas de especialización de las profesiones sanitarias que se imparten en La 
Rioja.

Artículo 18.  Formación de los profesionales de la comunicación.
El Gobierno de La Rioja, mediante acuerdos con las correspondientes asociaciones y 

colegios profesionales, impulsará la formación específica de los profesionales de los medios 
de comunicación riojanos sobre la prevención y tratamiento de cada tipo de violencia. Estos 
programas formativos incluirán módulos específicos sobre el papel que los medios de 
comunicación riojanos realizan en el ámbito de la sensibilización y prevención en la materia.

CAPÍTULO III
Medidas de sensibilización

Artículo 19.  Objetivo de las medidas y campañas de sensibilización y prevención.
El Gobierno de La Rioja promoverá medidas y campañas de sensibilización y prevención 

en la materia específicas para cada tipo de violencia, con los siguientes objetivos:
a) Informar a la sociedad en general y a los sectores o grupos de riesgo en particular 

sobre la naturaleza multidimensional del fenómeno de la violencia, incidiendo en los factores 
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de riesgo, características y evolución de los diferentes conceptos de violencia objeto de esta 
ley.

b) Concienciar a la sociedad del papel fundamental de la educación en la resolución del 
problema de la violencia sobre la mujer y en el ámbito familiar y escolar y del protagonismo 
que cada persona juega a diario en la puesta en valor e interiorización de valores como la 
igualdad entre mujeres y hombres, el respeto de los derechos y libertades fundamentales o 
la igualdad de oportunidades.

c) Divulgar a la sociedad la variada red de recursos y servicios puestos a su disposición 
y a la de sus allegados.

d) Potenciar una imagen de las víctimas que han sufrido violencia como sujetos plenos y 
con capacidad de alcanzar una recuperación integral.

e) Realizar las campañas de información y sensibilización contra la violencia de forma 
que se garantice el acceso de las mismas a personas, colectivos o ámbitos donde el nivel de 
desprotección pueda ser mayor o con dificultades de acceso a la información, como el de 
personas inmigrantes, víctimas que vivan en el medio rural, personas con discapacidad, 
entre otros, procurando un formato accesible para estas últimas.

Artículo 20.  Estrategias de las medidas de sensibilización y prevención.
Se desarrollarán, como mínimo, las siguientes estrategias de actuación:
a) Educación, con el objetivo fundamental de incidir en todas las etapas educativas, 

especialmente en la adolescencia, en la interiorización de valores como la igualdad entre 
mujeres y hombres, la tolerancia, el reparto de tareas en casa y en el respeto diario de los 
derechos y libertades en los ámbitos escolar e intrafamiliar, así como la resolución pacífica 
de conflictos.

b) Comunicación, cuya finalidad esencial es sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad 
de que la violencia es un problema social que atenta contra nuestro sistema de valores y 
contra el que debe manifestarse de forma activa.

c) Con objeto de generar la necesaria confianza en la capacidad de respuesta de los 
recursos y servicios puestos a disposición de las víctimas, se subrayarán aspectos como:

1.º La coordinación y cooperación existentes entre las diferentes administraciones 
públicas y entidades que participan en el sistema, al objeto de evitar la denominada 
victimización secundaria y garantizar a la víctima una atención de calidad.

2.º El acceso a teléfonos y servicios de urgencia, información y acogida veinticuatro 
horas al día, siete días de la semana, así como la existencia de recursos de asesoramiento y 
acompañamiento a la víctima, como el Centro Asesor de la Mujer, los Servicios Sociales, la 
Oficina de Atención a la Víctima del Delito, y de apoyo a la convivencia escolar.

3.º La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
protección de las víctimas, el seguimiento y actualización de la información necesaria para el 
eficaz cumplimiento de las órdenes de protección dispensadas a las víctimas por los 
juzgados y tribunales.

4.º La existencia de los programas de autonomía de vida y deshabituación del agresor, 
extensibles no solo a las víctimas, sino a sus allegados.

5.º La avanzada formación y especialización en cada forma de violencia contemplada en 
la ley de los diferentes profesionales que atienden a las víctimas y su alto grado de 
coordinación.

6.º La importancia de la aportación de la sociedad en la recuperación de la víctima 
mediante su participación a través de los diferentes programas de acompañamiento a la 
víctima y sensibilización en la materia.

7.º Otras estrategias y contenidos recomendados por los estudios e investigaciones en la 
materia que se desarrollen en un futuro.

En todo caso, en las campañas de divulgación y de publicidad de las distintas 
administraciones públicas sujetas a esta ley se respetarán los criterios recogidos en este 
artículo.
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Artículo 21.  Apoyo al movimiento asociativo.
El Gobierno de La Rioja apoyará las iniciativas de colectivos y asociaciones dedicadas a 

la erradicación de la violencia y que lleven a cabo programas que actúen sobre su 
prevención y sensibilización, así como las que constituyan grupos de autoayuda y fomenten 
la creación de redes de apoyo coordinadas por profesionales en la materia.

Artículo 22.  Apoyo a las actividades culturales y artísticas.
El Gobierno de La Rioja impulsará las manifestaciones sociales, especialmente las 

culturales y artísticas, que promuevan la sensibilización social contra la violencia.

Artículo 23.  Tratamiento de la información en los medios de comunicación.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja colaborará con los medios 

de comunicación para, por una parte, fomentar una mayor sensibilización de la sociedad 
contra la violencia y, por otra, evitar la publicidad y la utilización de imágenes asociadas a 
comportamientos estereotipados de carácter violento, sexistas, vejatorios o discriminatorios. 
Igualmente velará por que los medios de comunicación que operan dentro del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja presenten modelos positivos de convivencia, respeto e 
igualdad, y difundan información sobre la protección a las víctimas y los recursos que están 
a disposición de aquellas en un horario variado que pueda ser visto por toda la población.

2. Los medios de comunicación riojanos promoverán la elaboración de mecanismos de 
autorregulación y actualización periódica de sus protocolos de tratamiento informativo de la 
violencia para, de acuerdo con los principios de la ética periodística y el derecho a la 
información, adaptarlos a las recomendaciones y conclusiones extraídas de las 
investigaciones y estudios en la materia.

CAPÍTULO IV
Medidas de prevención

Artículo 24.  Detección de las situaciones de violencia o riesgo de la misma.
1. El Gobierno de La Rioja determinará, a través de los sistemas y servicios que operan 

en el ámbito de la intervención y protección de las víctimas, las acciones y protocolos 
necesarios para la detección y erradicación precoz de la violencia.

2. El Gobierno de La Rioja impulsará la colaboración con entidades, instituciones, 
asociaciones privadas y agentes sociales que actúen a favor de la igualdad y contra la 
violencia, a fin de detectar aquellas situaciones constatadas o que hagan presumir 
razonablemente la existencia de violencia.

3. El personal adscrito a los centros, a los servicios y recursos que operan en el ámbito 
de la intervención y protección de las víctimas deberá, previo conocimiento de la afectada, 
dar cuenta a los órganos competentes en la materia, de aquellas situaciones de maltrato 
constatadas o en las que concurran indicios razonables de violencia.

Artículo 25.  Prevención en el ámbito educativo.
1. La acción educativa es elemento fundamental en la prevención y erradicación de 

cualquier tipo de violencia. Por tanto, la Administración de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, en el contexto de la presente ley, desarrollará actividades educativas tendentes a 
prevenir, detectar y erradicar comportamientos violentos. Estas actividades superarán el 
ámbito natural de los centros escolares y educativos para extenderse a otros ámbitos o 
escenarios en los que sea factible su exposición.

La educación en valores y la interiorización de modelos positivos de relación y 
convivencia entre mujeres y hombres, en la familia, el trabajo o los centros educativos, será 
el eje central de estos programas educativos, así como la educación para la resolución 
pacífica de conflictos y la convivencia positiva y en paz.

2. En los diseños curriculares se incluirán los contenidos necesarios para promover la 
educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así 
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como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, el desarrollo 
de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres.

3. El Gobierno de La Rioja elaborará y difundirá proyectos y materiales didácticos que 
contengan pautas de conducta inspiradas en los valores de igualdad, respeto, tolerancia y 
diálogo, de manera que se favorezca la prevención de actitudes y situaciones violentas o 
sexistas en todos los niveles educativos.

4. La Consejería competente promoverá los valores de igualdad, respeto, tolerancia, 
educación para la resolución pacífica de conflictos, en el marco de la tutoría y orientación del 
alumnado, tanto a través de la función docente como por medio de los servicios 
especializados. Tendrán particular consideración tanto el desarrollo de la autoestima y 
competencia social, como la promoción de la sensibilidad y la afectividad entre los alumnos.

5. En los planes de formación del profesorado se potenciarán aquellos proyectos 
formativos que desarrollen la función tutorial y de orientación del profesorado en acciones 
que ayuden a incrementar en el alumnado los valores de igualdad y no violencia, 
profundizando en técnicas de análisis y resolución pacífica de los conflictos.

6. Cuando se detecten casos de alumnos de centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja que sean víctimas de cualquier situación de violencia regulada por 
esta ley, la Consejería competente en materia educativa podrá intervenir y adoptar las 
medidas oportunas. En este sentido, la dirección de los centros educativos y los consejos 
escolares dispondrán de protocolos para la detección y atención de los actos de violencia 
dentro del ámbito escolar, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4/2009, de 23 de enero, 
por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y 
deberes de sus miembros, y en los propios planes de convivencia de los centros educativos.

Artículo 26.  Prevención en el ámbito de la salud.
1. El Gobierno de La Rioja establecerá medidas y protocolos específicos para la 

prevención, detección precoz, atención e intervención en los casos de violencia.
2. La detección precoz de las situaciones de violencia será un objetivo prioritario en el 

ámbito de los servicios de salud, tanto públicos como privados o concertados. A tal fin, la 
Consejería competente en materia de salud establecerá los programas y actividades más 
adecuados para lograr una mayor eficacia en la detección de estas situaciones.

Considerará de forma especial la situación de las víctimas protegidas por esta ley que 
puedan tener más riesgo de sufrir violencia o de aquellos colectivos con mayores dificultades 
para acceder a los servicios previstos en esta ley, tales como las pertenecientes a minorías, 
los inmigrantes, los que se encuentran en situación de exclusión social, explotación sexual o 
las personas con discapacidad o dependientes. Estas disposiciones afectarán a todos los 
centros sanitarios autorizados en el ámbito de La Rioja.

3. Los protocolos de detección precoz, que se revisarán periódicamente, deben contener 
pautas uniformes de actuación sanitaria, tanto en el ámbito público como privado o 
concertado, haciendo referencia expresa a los procedimientos de puesta en conocimiento de 
la Administración de Justicia de las situaciones de sospecha de agresión que lo requieran.

Artículo 27.  Prevención en el ámbito laboral.
1. El Gobierno de La Rioja diseñará y aplicará medidas de prevención de la violencia en 

el ámbito de la función pública.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 75  Ley de prevención, protección y coordinación institucional de violencia en La Rioja

– 1277 –



TÍTULO III
Asistencia y protección a las víctimas de violencia

CAPÍTULO I
Medidas de asistencia integral especializada

Artículo 28.  Información y asesoramiento.
(Derogado)

Artículo 29.  Servicios y prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales.
La atención en materia de servicios sociales se realizará de acuerdo con lo previsto en la 

legislación vigente en este ámbito.

Artículo 30.  Intervención respecto de la víctima con menores a su cargo.
En los supuestos en que se detecte una situación de violencia ejercida contra una 

víctima con menores a su cargo, la Administración de La Rioja, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de La Rioja, y su normativa de 
desarrollo, intervendrá para realizar un seguimiento de la situación en el propio entorno 
familiar y, en su caso, adoptará alguna de las siguientes medidas:

a) Ofrecimiento a la víctima y a sus hijos o personas sujetas a su tutela o acogimiento un 
programa de intercambio, de acogimiento o ambos.

b) Constatada la situación de riesgo, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de los 
órganos judiciales competentes por si los mismos entienden procedente tramitar una orden 
de protección o medida de alejamiento del agresor respecto de la víctima, sus hijos o 
personas sujetas a su tutela o acogimiento.

c) Declarar la situación de desamparo, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, 
cuando proceda y, principalmente, en el caso de que, apreciada la situación de riesgo, la 
víctima no colaborase en la tramitación o cumplimiento de la orden de protección a que se 
refiere el apartado anterior.

Artículo 31.  Servicio de mediación.
1. El Gobierno de La Rioja ofrecerá un servicio de mediación, concebido como un 

proceso alternativo de resolución de conflictos en el que los equipos mediadores, de una 
manera cualificada, neutral e imparcial, facilitarán la comunicación entre la pareja, los hijos 
de esta y los demás miembros de la familia para que ellos mismos lleguen a acuerdos en 
todos los temas relacionados con su situación de conflicto.

2. Dicho servicio tendrá igualmente por objeto la búsqueda de soluciones amistosas, 
tanto a potenciales conflictos y desavenencias, como a aquellos derivados de incipientes 
procesos de separación y divorcio, a través de convenios reguladores.

3. El servicio de mediación, concretamente en el ámbito familiar, intervendrá a instancias 
del Juzgado de Familia en supuestos en los que ya existe demanda contenciosa de 
separación o divorcio, nulidad matrimonial o ruptura de la unión de hecho, tratando de 
solventar o mitigar los puntos de desencuentro entre las partes.

Asimismo, este servicio, siempre a instancias de los órganos judiciales o de los fiscales 
competentes, podrá mediar en la resolución o mitigación de otros conflictos y disputas 
inherentes al orden jurisdiccional civil o incluso penal, especialmente en lo relativo a la 
jurisdicción de menores.

Artículo 32.  Oficina de Atención a la Víctima del Delito.
1. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito se configura como un recurso de 

carácter multidisciplinar, público y gratuito, para la atención de las víctimas.
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2. Desde la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, y mediante sus correspondientes 
equipos profesionales del ámbito jurídico, psicológico y social, se ofrecerán las siguientes 
prestaciones:

a) Asistencia jurídica, psicológica y social a las víctimas del delito y a sus familiares, 
ofreciendo información o asesoramiento sobre las alternativas asistenciales o jurídicas 
existentes.

b) Asesoramiento a las víctimas de los derechos que les concede la Ley 35/1995, de 11 
de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual, y respecto de las ayudas públicas a percibir conforme a lo determinado por la 
referida ley.

c) Seguimiento de la situación de la víctima a través del procedimiento judicial, y, 
posterior a este, ofreciendo además información y asesoramiento técnico no vinculante 
sobre las víctimas a jueces y magistrados.

d) Gestión de la base de datos de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, 
aplicación informática diseñada para la gestión integral de la información relativa a las 
víctimas, cuyo objetivo principal es dotar a los servicios implicados en la intervención con 
víctimas de una herramienta con información inmediata, completa y actualizada sobre todos 
los aspectos necesarios en su intervención.

3. En cumplimiento de los protocolos existentes para la implantación de la orden de 
protección derivados de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección 
de las víctimas de la violencia doméstica, y en el plazo más breve posible, los órganos civiles 
y penales actuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 544 ter.8 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.

Con la finalidad de garantizar la inmediata eficacia y virtualidad de la orden, la oficina 
efectuará un seguimiento de las diferentes medidas adoptadas para su cumplimiento.

4. El Gobierno de La Rioja pondrá a disposición de las víctimas sus programas y 
dispositivos de protección, promoviendo la continua actualización de los mismos, entre los 
que destacan los sistemas pulsador-alarma, especialmente diseñados para la protección en 
el domicilio, los teléfonos móviles con localización GPS y el sistema de localización y 
ubicación inmediata de la llamada gestionados por el 112.

Artículo 33.  Atención telefónica y de emergencia.
Desde el Centro de Coordinación Operativa de La Rioja, SOS Rioja, el Gobierno de La 

Rioja pondrá a disposición de las víctimas mecanismos de atención y asesoramiento 
telefónico de urgencia para las víctimas a través del número telefónico 112, constituyéndose 
a su vez en organismo coordinador de los sistemas de localización y alarma de víctima y 
agresor utilizados tanto dentro como fuera del domicilio para la vigilancia del cumplimiento 
de las órdenes de protección y medidas de alejamiento.

Artículo 34.  Servicio de atención psicológica inmediata.
El Gobierno de La Rioja pondrá a disposición de las víctimas un servicio de atención 

psicológica presencial e inmediata que estará en funcionamiento las veinticuatro horas del 
día durante todo el año, desplazándose al lugar donde estas lo necesiten. Dicho dispositivo 
estará compuesto por psicólogos y trabajadores sociales especializados en la materia.

Articulo 35.  Puntos de encuentro familiar.
El Gobierno de La Rioja facilitará la puesta en marcha de puntos de encuentro donde se 

lleven a cabo las visitas de los padres a sus hijos en los supuestos de nulidad, separación y 
divorcio del matrimonio o, en su caso, de ruptura de la unión de hecho.

Dentro de este servicio se arbitrarán protocolos específicos para la intervención con 
víctimas y menores cuyos progenitores se encuentran en situaciones violentas. Dichos 
puntos de encuentro serán atendidos por equipos multidisciplinares especializados, que 
emitirán los informes que procedan a la autoridad judicial.
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Artículo 36.  Acreditación de la condición de víctima de violencia de conformidad con el 
título preliminar de la ley.

1. En los supuestos en los que se exija la acreditación de la situación de violencia para el 
reconocimiento de los derechos regulados en la presente ley y en aquellos que se deriven de 
su desarrollo reglamentario, esta acreditación se realizará, según lo establecido para cada 
caso, a través de resoluciones judiciales por violencia intrafamiliar o escolar, documento 
acreditativo de la orden de protección, medidas cautelares o sentencia condenatoria, cuando 
las medidas que establezca se hallen vigentes.

2. Excepcionalmente, en situaciones de urgencia debidamente motivada y hasta tanto se 
dicte resolución judicial en el sentido indicado en el apartado primero del presente artículo, 
podrá utilizarse como documento acreditativo alguno de los siguientes:

a) Informe del Ministerio Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios de 
que el demandante es víctima de violencia.

b) Certificado acreditativo de atención especializada por un organismo público 
competente en materia de violencia.

CAPÍTULO II
Medidas en el ámbito jurídico

Artículo 37.  Derecho a la información y orientación jurídica.
El Gobierno de La Rioja garantizará a las víctimas de violencia comprendidas en el 

ámbito de esta norma el derecho a la orientación jurídica. Desde un primer momento, y 
mientras se procede a la designación de letrado y procurador, la víctima podrá ser orientada 
por los servicios jurídicos del Centro Asesor de la Mujer o de la Oficina de Atención a la 
Víctima del Delito. Estos servicios continuarán a disposición de la víctima, de su defensa y 
representación durante el desarrollo del proceso.

Artículo 38.  Derecho a la asistencia letrada.
1. Asimismo, el Gobierno de La Rioja garantizará a las víctimas el acceso a una defensa 

y asistencia legal especializadas. En todo caso, una vez requeridos y designados los 
profesionales, la misma dirección letrada y representación procesal asumirán todos los 
procedimientos que tengan causa directa o indirecta en la situación de violencia hasta su 
finalización, incluida la ejecución de la sentencia.

Este mismo derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la 
víctima, de acuerdo con la legislación vigente y desarrollo reglamentario.

2. El Gobierno de La Rioja promoverá, de acuerdo con lo establecido con la legislación 
vigente, convenios o acuerdos de colaboración con los respectivos colegios o asociaciones 
profesionales para la formación especializada de los citados letrados y procuradores.

Artículo 39.  Personación del Gobierno de La Rioja en los procedimientos penales iniciados 
por causas de violencia.

El Gobierno de La Rioja podrá personarse, de acuerdo con la legislación procesal 
vigente, en los procedimientos por actos de violencia contra la mujer o en los ámbitos 
intrafamiliar o escolar cometidos en La Rioja.

El Gobierno de La Rioja ejercerá la acción popular en los casos más graves de violencia, 
si la víctima así lo solicita, en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal. 
En todo caso, la acción popular se ejercerá con el consentimiento de la propia víctima, o, en 
su defecto, de la familia o, en su caso, de su representación procesal.
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CAPÍTULO III
Medidas en el ámbito de la seguridad

Artículo 40.  Actuaciones de colaboración.
1. Las administraciones competentes en la materia podrán elaborar protocolos de 

coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad actuantes en La Rioja para vincular su 
actuación a los procedimientos habituales de jueces y fiscales, poniendo especial énfasis en 
el fluido intercambio de la información y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación para lograr una mejor determinación del grado de peligrosidad del agresor y 
un eficaz seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor de las 
víctimas.

Asimismo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación garantizará la 
máxima rapidez y eficacia en el suministro y actualización de la información dispensada por 
las fuerzas y cuerpos de seguridad a los juzgados y tribunales que han de dictar las 
resoluciones judiciales y órdenes de protección.

2. En el marco de las competencias que la legislación atribuye a las distintas 
administraciones en materia de seguridad pública, el Gobierno de La Rioja y las entidades 
locales que cuenten con cuerpos o auxiliares de policía local proveerán lo necesario para la 
aplicación de las medidas judiciales que se adopten en cada caso concreto, poniendo 
especial énfasis en la continua mejora de la coordinación e intercambio de información con 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los juzgados y tribunales para un mejor 
seguimiento de las resoluciones judiciales dictadas en la materia.

3. Asimismo, las administraciones competentes impulsarán el perfeccionamiento, 
coordinación y unificación de los sistemas de localización y alarma de víctima y agresor 
utilizado tanto dentro como fuera del domicilio para la vigilancia del cumplimiento de las 
órdenes de protección y medidas de alejamiento.

Artículo 41.  Plan de Seguridad Personal.
El Gobierno de La Rioja y las entidades locales promoverán un acuerdo con la 

Administración General del Estado para arbitrar un Plan de Seguridad Personal que 
garantice la seguridad y protección de las víctimas.

CAPÍTULO IV
Medidas en el ámbito de la salud

Artículo 42.  Derecho a la atención sanitaria.
1. El sistema sanitario público de La Rioja prestará la atención sanitaria necesaria, con 

especial atención a la salud mental, a las personas víctimas de violencia. Asimismo, se 
efectuará un seguimiento de la evolución de su estado de salud, hasta su total 
restablecimiento, en lo concerniente a la sintomatología o las secuelas derivadas de la 
situación de violencia sufrida.

2. Por el Gobierno de La Rioja se establecerán los mecanismos de seguimiento 
específicos que permitan la elaboración de estadísticas y la evaluación de los efectos 
producidos por las situaciones de violencia en la salud física y mental de las víctimas.
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TÍTULO IV
Medidas para la recuperación integral

CAPÍTULO I
Medidas en el ámbito educativo

Artículo 43.  Ayudas escolares.
La condición acreditada de víctima de violencia sobre la mujer o en el ámbito intrafamiliar 

se valorará como factor cualificado para la concesión de las ayudas y prestaciones 
establecidas en ese ámbito, especialmente en materia de gastos escolares, transporte y 
comedor, así como en los procesos de matriculación en centros educativos.

Artículo 44.  Escolarización inmediata de hijos de víctimas de violencia según el título 
preliminar de la presente ley.

1. El Gobierno de La Rioja arbitrará las medidas necesarias para facilitar la 
escolarización y los servicios que del mismo se derivan a hijos de mujeres víctimas de 
violencia ejercida sobre la mujer, intrafamiliar y violencia escolar.

2. Asimismo, dicho criterio se tendrá en cuenta para el acceso preferente de los hijos en 
la adjudicación de plazas ofertadas en los centros educativos para menores de tres años.

Artículo 45.  Otras medidas en el ámbito educativo.
De conformidad con la normativa específica de educación, se garantizará la convivencia 

entre los alumnos y sus derechos, y, entre ellos, la escolarización y el cambio de centro a los 
afectados por la violencia escolar.

CAPÍTULO II
Medidas en el ámbito de la formación y el empleo

Artículo 46.  Medidas específicas en el ámbito de la formación y el empleo.
1. El Gobierno de La Rioja, con respeto a la intimidad de las víctimas, promoverá la 

integración sociolaboral preferente de las víctimas de la violencia ejercida contra las mujeres 
y en el ámbito intrafamiliar en los programas de formación e inserción laboral que se 
desarrollen, especialmente en aquellas acciones formativas con compromiso de 
contratación.

Estas medidas de integración vendrán definidas por itinerarios personalizados de 
inserción para facilitar a las víctimas el acceso y mantenimiento del empleo por cuenta ajena.

2. Asimismo, se establecerán incentivos a las empresas constituidas por mujeres 
víctimas de violencia de género o a ellas mismas cuando se constituyan en trabajadoras 
autónomas, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

3. El Gobierno de La Rioja promoverá acciones específicas de concienciación en el 
ámbito laboral y medidas de responsabilidad social corporativa que impulsen el desarrollo de 
acciones de concienciación y sensibilización en el ámbito empresarial en materia de 
violencia.

Artículo 47.  Medidas respecto del personal funcionario, laboral y estatutario de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

1. De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, las 
administraciones públicas facilitarán a los empleados públicos que tengan acreditada la 
condición de víctima los permisos que correspondan, el ejercicio del derecho a la reducción 
o la flexibilidad de su jornada laboral, así como a la movilidad geográfica y a la excedencia, 
de acuerdo con lo dispuesto en materia de función pública o convenio colectivo.

2. Las faltas de asistencia total o parcial en la jornada laboral, con origen en cualquiera 
de las manifestaciones violentas contempladas en la presente ley, tendrán la consideración 
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de justificadas en el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios de 
atención o de salud, según proceda.

CAPÍTULO III
Medidas en materia de vivienda

Artículo 48.  Acceso a la vivienda.
Las víctimas de violencia podrán tener la consideración de colectivo social con derecho a 

protección preferente en los planes autonómicos de vivienda para acceder a las viviendas de 
protección pública, así como a las ayudas para financiar la compra y el alquiler de vivienda, 
con arreglo a las condiciones establecidas en dichos planes, en la Ley de Vivienda de La 
Rioja y en su normativa de desarrollo.

A este efecto, serán víctimas de violencia quienes lo acrediten mediante sentencia 
judicial firme que así lo reconozca expresamente y durante un plazo máximo de dos años 
desde la fecha de dicha sentencia.

Artículo 49.  Otras ayudas.
Además de las actuaciones protegidas previstas en los planes de vivienda, las víctimas 

de violencia podrán ser beneficiarias de programas especiales y ayudas para facilitar el 
acceso a la vivienda en régimen de compra y alquiler en las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente en desarrollo de la presente ley.

CAPÍTULO IV
Otras medidas de apoyo y protección

Artículo 50.  Programas de intervención con hombres en relación con la violencia ejercida 
sobre las mujeres y en el ámbito intrafamiliar.

El Gobierno de La Rioja pondrá en funcionamiento un programa terapéutico destinado a 
hombres condenados por delitos de violencia intrafamiliar o contra la mujer, a quienes se les 
haya decretado la suspensión de su ingreso en prisión a cambio de la participación en un 
curso de reeducación destinado a este tipo de condenas. El objetivo del programa es la toma 
de conciencia de esta problemática para motivar el cambio personal, fomentando así las 
actitudes de autocontrol y responsabilidad personal.

Igualmente, se potenciarán los programas destinados a la intervención terapéutica y 
psicológica con agresores que voluntariamente se someten a los citados tratamientos.

Artículo 51.  Programas de intervención con mujeres afectivamente dependientes de sus 
agresores.

(Derogado)

Artículo 52.  Redes de colaboración ciudadana contra la violencia.
1. La implicación y participación de la sociedad en la erradicación de la violencia resulta 

fundamental. En atención a lo expuesto, el Gobierno de La Rioja impulsará, en colaboración 
con entidades y asociaciones privadas, la puesta en marcha de programas de voluntariado 
para el acompañamiento y apoyo a las víctimas de violencia.

2. Los voluntarios recibirán formación específica sobre la labor que desarrollarán y su 
alcance, incluyéndose un módulo acerca de las funciones y objetivos de los servicios 
existentes en esta materia, sujetándose a lo establecido en la Ley 7/1998, de 6 de mayo, del 
Voluntariado.
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Disposición adicional única.  Constitución de la Comisión Institucional de Coordinación 
para la Sensibilización, Protección y Recuperación Integral de las Víctimas de Violencia de 
La Rioja.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, se procederá a la 
creación y constitución de la Comisión Institucional de Coordinación para la Sensibilización, 
Protección y Recuperación Integral de las Víctimas de Violencia de La Rioja.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas, de igual o inferior rango, se opongan a lo 

establecido en la presente ley.

Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se faculta al Gobierno de La Rioja para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 

el desarrollo y ejecución de esta ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial 

de La Rioja.
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§ 76

Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de 
La Rioja

Comunidad Autónoma de La Rioja
«BOR» núm. 183, de 22 de septiembre de 2022

«BOE» núm. 238, de 4 de octubre de 2022
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2022-16127

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en 

nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La persistencia de la violencia de género como principal atentado a los derechos 

humanos de las mujeres obliga a los poderes públicos a seguir avanzando en el 
reconocimiento de derechos y en el desarrollo de las políticas públicas que sirvan para 
erradicar esta violencia machista en todas sus formas. El movimiento feminista global, 
principal motor de este cambio social, ha venido generando importantes avances 
democráticos en la construcción de una sociedad más igualitaria y, en especial desde la 
Conferencia de Pekín de 1995, ha conseguido poner la lucha contra la discriminación y la 
violencia de género en la agenda pública internacional.

La definición de la violencia hacia las mujeres como una manifestación extrema de las 
desigualdades de género y como vulneración de derechos humanos ha permitido la 
aprobación de leyes que, tanto en nuestro país como en las distintas comunidades 
autónomas, han supuesto progresos indudables y han servido para prevenir y reducir la 
impunidad de la violencia contra las mujeres, ayudando a visibilizar la realidad de otras 
muchas formas de violencias machistas.

Estos avances legislativos, sin embargo, son insuficientes, como han venido planteando 
el movimiento feminista y diferentes colectivos sociales y profesionales, que han colocado en 
la agenda política, además de la protección de las víctimas, que debe seguir siendo la 
prioridad, la necesidad de profundizar en las causas estructurales de la violencia y en 
quienes la ejercen.
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II
La Constitución española, que instituye en su artículo 1.1 la igualdad como valor superior 

del ordenamiento jurídico, recuerda, en su artículo 9.2, la obligación de los poderes públicos 
de garantizar la igualdad real y efectiva de la ciudadanía, para lo cual deberán remover todos 
los obstáculos que la impidan o dificulten. Entre los derechos fundamentales establecidos 
constitucionalmente figuran, además, un elenco de ellos íntimamente relacionado con la 
violencia de género, como; la dignidad de la persona (artículo 10), el derecho a la igualdad y 
a la no discriminación (artículo 14), el derecho a la vida y la integridad física y moral (artículo 
15) o el derecho a la libertad y la seguridad (artículo 17).

En nuestra comunidad autónoma, el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de 
junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja, dispone que «corresponde a los poderes 
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el ámbito de sus competencias, 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social, así como la defensa y protección de los valores culturales del pueblo 
riojano».

Es relevante significar también que el artículo 1.3 del Estatuto de Autonomía de La Rioja 
recoge que «el Estatuto de Autonomía aspira a hacer realidad los principios de libertad, 
igualdad y justicia para todos los riojanos, en el marco de igualdad y solidaridad con las 
demás nacionalidades y regiones de España».

En cuanto a la habilitación competencial, la presente ley se dicta al amparo de lo previsto 
en el artículo 149.3 de la Constitución española; la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja está establecida en los artículos 8.1.13 (publicidad), 8.1.16 (vivienda), 
8.1.23 (cultura), 8.1.30 (asistencia y servicios sociales), 8.1.31 (desarrollo comunitario), 
8.1.32 (protección y tutela de menores), 8.1.33 (estadística para fines no estatales), 8.1.36 
(coordinación de las policías locales) y 8.1.38 (otras); el desarrollo legislativo y la ejecución 
en las siguientes materias: 9.1.5 (sanidad e higiene), 9.1.6 (radiodifusión y televisión), 9.1.8 
(régimen local), 9.1.9 (materias transferidas), 9.1.10 (colegios profesionales); y desarrollo 
legislativo y ejecución del artículo 10 (enseñanza), de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, 
de Estatuto de Autonomía de La Rioja.

Cabe mencionar que el 11 de abril de 2019, el Pleno del Parlamento, en sesión 
celebrada en el monasterio de San Millán de la Cogolla, lugar donde se rubricó el primer 
Estatuto de Autonomía de La Rioja, se aprobó, por unanimidad de todos los grupos políticos 
parlamentarios, la Proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, 
acordando la remisión a las Cortes Generales del texto definitivo para su tramitación 
correspondiente. La expresada proposición incluye el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de género, principios básicos frente a la violencia de género.

La lucha contra la violencia de género también se ampara en el marco jurídico 
internacional. La Organización de las Naciones Unidas aprobó el 18 de diciembre de 1979 la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
disposición ratificada por España el 16 de diciembre de 1983, que es el segundo instrumento 
internacional más ratificado por los Estados Miembro de la ONU, lo que le otorga un 
poderoso mandato internacional. La Convención provee un marco obligatorio de 
cumplimiento para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas, y estipula que los Estados Miembro deben incorporar la perspectiva de género en 
todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato, es 
decir, que no exista discriminación directa ni indirecta de la mujer, así como mejorar la 
situación de facto de la mujer, promoviendo la igualdad sustantiva o la igualdad de 
resultados.

Podríamos destacar, igualmente, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, en la que se establecen normas mínimas sobre los 
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye a la 
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, que fue incorporada al ordenamiento jurídico 
español mediante la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Pero, si existe una norma de especial trascendencia en este ámbito, deberíamos 
destacar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
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contra la mujer y la violencia doméstica, también denominado «Convenio de Estambul», de 
11 de mayo de 2011, que, tras su ratificación por España con fecha 18 de marzo de 2014, es 
el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia 
contra la mujer y violencia doméstica, y el tratado internacional de mayor alcance para hacer 
frente a esta grave violación de los derechos humanos. El convenio tiene como finalidad 
armonizar la legislación de los países miembros del Consejo de Europa, evitando un ámbito 
distinto de protección a las referidas víctimas de violencia de género en función de su país 
de residencia.

Igualmente, hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, tiene por objeto 
garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad 
física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre 
desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan 
la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño 
en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

En nuestra comunidad autónoma, el Parlamento de La Rioja procedió a la aprobación de 
la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en 
materia de violencia en La Rioja. De la experiencia adquirida en estos años se ha puesto en 
evidencia la necesidad de una normativa que se adapte al contexto actual y profundice en 
las políticas de igualdad y de erradicación de la violencia de género en nuestra sociedad. La 
creciente sensibilización de la sociedad riojana ampara la elaboración de una normativa 
autonómica específica sobre violencia de género.

Son necesarias una serie de medidas innovadoras, adecuadas y eficaces, tendentes a 
actuar contra la referida violencia en sus diferentes manifestaciones. Dichas medidas se 
articulan en la presente ley, que manifiesta el compromiso de la sociedad riojana en la 
erradicación de la violencia de género y materializa las medidas del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género, cuya implementación es responsabilidad del Gobierno de La Rioja y 
de los ayuntamientos, recogiendo expresamente las medidas descritas en sus distintos ejes, 
tales como medidas contra la ruptura del silencio, de sensibilización y prevención, de mejora 
de la respuesta institucional, de coordinación y trabajo en red, de perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección a las víctimas, de intensificación de la asistencia y protección 
de menores, de impulso de la formación, de seguimiento estadístico y de visualización y 
atención de otras formas de violencia.

III
La ley se compone de nueve títulos, dos disposiciones adicionales, dos transitorias, una 

derogatoria y cinco finales.
En el título I, «Disposiciones generales», se contiene la principal novedad de esta 

normativa y es la ampliación del concepto de víctima de violencia de género. En este 
sentido, la disposición riojana resulta más ambiciosa que otras disposiciones por cuanto, 
además de a las personas menores, incluye a otros colectivos como son las personas 
mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, sujetas a guarda o 
curatela de la mujer víctima de la violencia de género, que sean víctimas de dicha situación.

Dentro del concepto de violencia de género se incluye la denominada violencia vicaria, 
ejercida por el padre, o por el hombre con el que la madre mantiene o ha mantenido una 
relación afectiva de pareja, con o sin convivencia, con el fin de infligir a la madre un maltrato 
psicológico o emocional. Y, finalmente, encontramos una cláusula abierta que recoge las 
previsiones legislativas internacionales, estatales y autonómicas.

Es igualmente novedosa la precisión del amplio catálogo de las formas y 
manifestaciones de violencia, donde se profundiza en el concepto de violencia de género. 
Todo ello deriva de los postulados de las nuevas ciencias jurídico-sociales, que exigen un 
enfoque integral e interdisciplinar en el tratamiento de la violencia de género.

En cuanto a la acreditación de la situación de la violencia de género, será imprescindible 
un informe elaborado por profesionales de los servicios de atención específica, servicios 
sociales o sanitarios. El procedimiento para hacer efectivo lo establecido en el apartado 
anterior se determinará mediante protocolos de carácter obligatorio.
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En el título II, «Prevención, formación y sensibilización», se establecen medidas de 
prevención, formación y sensibilización orientadas a fomentar un cambio de actitud en la 
sociedad, favoreciendo la igualdad de mujeres y hombres, rompiendo estereotipos y 
comportamientos sexistas o discriminatorios hacia la mujer que fomentan y favorecen la 
violencia de género.

El título III se refiere a la detección y atención de la violencia contra las mujeres, para lo 
cual la Administración pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja desarrollará las 
acciones necesarias para detectar e identificar situaciones de riesgo o existencia de 
violencia contra las mujeres. El Gobierno de La Rioja deberá elaborar, en colaboración con 
las entidades locales, protocolos específicos de detección, actuación y derivación.

En el título IV se contienen los recursos y servicios específicos de atención y 
recuperación. La presente ley trata de garantizar la asistencia social integral de las víctimas 
de violencia de género a todos los niveles, materializando los compromisos del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género que asume la Administración autonómica.

El título V recoge una serie de medidas dedicadas al fomento de la inserción laboral, 
económica y el acceso a la vivienda.

El título VI establece medidas de apoyo a la asistencia jurídica, al acceso a la justicia, así 
como a la protección policial por los cuerpos de policía local de los ayuntamientos de La 
Rioja.

Los títulos VII y VIII regulan, respectivamente, la reparación y la investigación, y, 
finalmente, el título IX contiene las garantías en la aplicación de la presente ley.

En el apartado dispositivo posterior al articulado, cabe destacar la disposición transitoria 
primera sobre la vigencia de los protocolos aprobados con anterioridad a esta ley y su 
vigencia hasta que no se sustituyan por nuevos protocolos conforme a la nueva ley.

Por último, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta ley se ha 
elaborado bajo los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia. En consecuencia, se dicta por razones de interés general, 
conteniendo la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico y contribuyendo a generar un marco 
normativo acorde con los importantes fines que persigue; la igualdad efectiva, la no 
discriminación por razón de género y la erradicación de la violencia de los hombres contra 
las mujeres.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la ley.
1. La presente ley tiene como objeto actuar frente a la violencia de género como 

manifestación de la desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder asimétricas 
entre mujeres y hombres. Se entenderá como violencia de género toda violencia contra una 
mujer por el hecho de serlo o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada.

Igualmente, la ley se extiende sobre las víctimas de violencia vicaria en los supuestos 
contemplados en la presente norma.

2. Para el cumplimiento del objeto de la ley se adoptarán las medidas integrales en orden 
a:

a) La detección, prevención, formación y sensibilización.
b) La protección, atención integral y reparación del daño de las mujeres víctimas de 

violencia de género y sus hijas e hijos a su cargo, así como de otras personas convivientes 
sujetas a guarda o curatela de la mujer y personas convivientes dependientes o a su cargo, 
que sean víctimas de dicha situación.

c) La investigación, recogida de información y evaluación a través de planes estratégicos 
de igualdad.

d) La responsabilidad institucional para erradicar la violencia de género.
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3. La adopción de tales medidas integrales para la erradicación de la violencia sobre la 
mujer se realizará con la finalidad de implicar a toda la sociedad de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja.

Artículo 2.  Principios rectores de la ley de actuación de los poderes públicos.
Los poderes públicos de La Rioja, para alcanzar las finalidades establecidas en esta ley, 

deben seguir los siguientes criterios de actuación:
a) Respeto, protección y promoción de los derechos humanos: La actuación institucional 

y profesional frente a la violencia contra las mujeres por motivo de género se orientará a 
respetar, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres.

b) Responsabilidad pública: La respuesta ante la violencia contra las mujeres se 
extenderá, desde la transversalidad, a todas las esferas de la responsabilidad institucional 
de los poderes públicos, tales como la prevención, protección, asistencia, reparación a las 
víctimas y promoción de la justicia, y estará encaminada a garantizar que los derechos de 
las mujeres sean reales y efectivos.

c) Enfoque de género y prohibición expresa de la mediación: La respuesta ante la 
violencia contra las mujeres se fundamentará en la comprensión de los estereotipos y las 
relaciones de género, sus raíces y sus consecuencias. La mediación entre víctima y agresor 
está expresamente prohibida en los casos de violencia contra las mujeres.

d) Prohibición de discriminación y atención a la discriminación múltiple: Las instituciones 
públicas garantizarán que las medidas previstas en esta ley se aplican sin discriminación 
alguna basada en el origen étnico, la lengua, la religión, las opiniones políticas o cualquier 
otra opinión, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la capacidad 
económica, la identidad de género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el estado 
civil, el estatus de migrante o la situación administrativa de residencia.

e) Respuesta integral y coordinación: La respuesta institucional reconoce que la violencia 
contra las mujeres es un problema multifactorial y que las necesidades de las mujeres 
víctimas abarcan ámbitos diferenciados de la política pública. En consecuencia, la respuesta 
institucional será integral y fomentará la coordinación y el trabajo en red entre instancias.

f) Respeto y no revictimización: La respuesta institucional establecerá mecanismos para 
asegurar que se trata con respeto a las víctimas y se evita la victimización secundaria. Se 
garantizará que las medidas se dirigen a lograr la autonomía y libertad de las supervivientes 
y que se responde a sus principales necesidades, incluidas las de los hijos e hijas de las 
víctimas, así como de otras personas convivientes sujetas a su guarda o curatela y personas 
convivientes dependientes o a su cargo, que sean víctimas de dicha situación.

g) Formación: Las instituciones públicas establecerán procesos de formación para 
garantizar que quienes tienen la responsabilidad de asegurar el ejercicio efectivo de los 
derechos de las mujeres actúen adecuadamente. Asimismo, se promoverá la exigencia de 
responsabilidades para casos de falta de diligencia.

h) Participación: Se fomentará la participación de las mujeres víctimas de violencia y de 
las organizaciones de mujeres que actúen en este ámbito, en el diseño y evaluación de los 
servicios y las políticas públicas frente a la violencia de género, así como de las 
asociaciones de discapacidad y otros colectivos vulnerables con problemática específica en 
la materia.

i) Equidad territorial: Se asegurará el acceso de las mujeres víctimas de violencia de 
género y de sus hijos e hijas, así como de otras personas convivientes sujetas a guarda o 
curatela y personas convivientes dependientes o a su cargo, a los recursos, 
independientemente de la localidad en la que vivan en nuestra comunidad autónoma.

Artículo 3.  Ámbito personal y territorial de aplicación.
1. Las medidas contempladas en la presente ley serán de aplicación:
a) A todas las mujeres que tengan domicilio en la Comunidad Autónoma de La Rioja y 

que sean víctimas de violencia de género.
b) A sus hijas e hijos a su cargo, así como a otras personas convivientes sujetas a 

guarda o curatela de la mujer víctima de violencia de género y personas convivientes 
dependientes o a su cargo, que sean víctimas de dicha situación.
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c) A las mujeres que se hallen de forma circunstancial en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja cuando suceda la situación de violencia, sin perjuicio de las facultades que 
correspondan a otras Administraciones.

d) A las mujeres migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, o que se encuentren en 
situación administrativa irregular, de acuerdo con la legislación de extranjería, y que gozarán 
de los derechos reconocidos en esta ley en igualdad de condiciones con el resto de las 
víctimas.

e) Las referencias a las mujeres incluidas en la presente ley se entiende que incluyen a 
las niñas y las adolescentes, y, por lo tanto, también a las niñas y adolescentes trans.

2. En particular, en los términos establecidos en la misma, será de aplicación:
a) A las actuaciones de los poderes públicos a los que, en ejercicio de su actividad, les 

sean de aplicación las leyes de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
b) A las entidades que integran la Administración local, sus organismos autónomos, 

consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea 
mayoritaria la representación directa de dichas entidades, de conformidad con lo previsto en 
la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja.

c) A la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y al resto de entes 
integrantes de su sector público con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria 
la representación directa de la Comunidad Autónoma.

3. Igualmente, será de aplicación a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, 
en los términos establecidos en la presente ley.

4. La presente ley será de aplicación en todo el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

Artículo 4.  Concepto de la violencia de género.
1. A los efectos de la presente ley, se entiende por violencia de género aquella que se 

ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo o que afecte a las mujeres de manera 
desproporcionada, como manifestación de la discriminación y la situación de desigualdad en 
el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

2. La violencia a la que se refiere la presente ley comprende cualquier acto de violencia 
basado en el género que implique o pueda implicar para las mujeres perjuicios o sufrimientos 
de naturaleza física, social, psicológica, sexual, económica, ambiental, simbólica o 
institucional. Comprende, asimismo, las amenazas de realizar dichos actos, la coerción o las 
privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
privada.

3. También se incluye en el concepto de violencia vicaria entendida como la violencia 
contra menores cometida por el padre, o por el hombre con el que la madre mantiene o ha 
mantenido una relación afectiva de pareja, con o sin convivencia, con el fin de infligir a la 
madre un maltrato psicológico o emocional. Así como, la violencia ejercida contra otras 
personas convivientes sujetas a guarda o curatela a cargo de la mujer víctima de violencia 
de género y personas convivientes dependientes o a su cargo, que sean víctimas de dicha 
situación.

4. Asimismo, el concepto de la violencia de género comprende cualesquiera otras formas 
comprendidas en la legislación autonómica, legislación estatal, tratados internacionales y 
convenios suscritos por España en la materia.

Artículo 5.  Formas y manifestaciones de la violencia de género.
1. A los efectos de esta ley, las formas de violencia ejercida hacia las mujeres y niñas 

son las siguientes:
a) Violencia física: Cualquier acto violento contra el cuerpo de las mujeres y niñas, con 

resultado o riesgo de producir lesión física o daño.
b) Violencia psicológica: Cualquier conducta, verbal o no verbal, como las amenazas, las 

coacciones, las descalificaciones, burlas, humillaciones o vejaciones, el control, la exigencia 
de sumisión, el acoso, la coerción o los insultos, susceptible de producir objetivamente una 
situación de sufrimiento, desvalorización, aislamiento o limitaciones de su ámbito de libertad.
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c) Violencia social: Dañar en público a la mujer en su esfera social y relacional 
menoscabando su imagen ante otras personas a través de humillaciones, descalificaciones y 
burlas, y toda aquella dirigida al aislamiento de la mujer de su círculo familiar y social.

d) Violencia económica: La privación intencionada y no justificada legalmente de 
recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos, ya se 
produzca durante la convivencia o tras la ruptura, o la discriminación en la disposición de los 
recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja, o los impedimentos y 
obstáculos intencionados para que la víctima acceda a los recursos, formación y empleo.

e) Violencia sexual: Cualquier acto de naturaleza sexual no consentido, incluida la 
exhibición, la observación y la imposición de relaciones sexuales, la explotación sexual, la 
trata, los abusos sexuales o la extorsión con pornografía.

f) Violencia ambiental: Cualquier acto o conducta, no accidental, que provoque un daño 
en el entorno de la víctima, incluidos los animales de compañía, con el objeto de producir un 
maltrato psicológico y emocional.

g) Violencia simbólica: La utilización de iconos, representaciones, narrativas o imágenes 
que reproducen o transmiten relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres y 
niñas, que legitiman la violencia y naturalizan la subordinación de la mujer, cualquiera que 
sea el formato que utilicen y el ámbito de relación al que se refieran.

h) Violencia institucional: Las acciones y omisiones de las autoridades, personal 
empleado público y los y las agentes de cualquier organismo o institución pública que tenga 
por finalidad retrasar, obstaculizar o impedir el acceso a las políticas públicas y al ejercicio de 
los derechos previstos en esta ley.

i) Violencia de género de segundo orden: Violencia ejercida por el agresor, tanto física 
como psicológica, a través de represalias, humillaciones, hostigamiento, amenazas y 
persecución ejercida contra las personas que apoyan a la víctima de violencia de género o 
hacia las personas que intervienen en una agresión: familiares, amistades o personas 
anónimas, así como los y las profesionales.

j) Violencia digital o ciberviolencia: Toda conducta o acto violento contra las mujeres 
llevado a cabo a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

2. A efectos de lo previsto en la presente ley, tendrán la consideración de actos de 
violencia de género, entre otras, las siguientes manifestaciones sin que ello suponga una 
limitación de la definición de violencia de género contemplada en el artículo anterior:

a) La violencia ejercida por la pareja o expareja contra una mujer por el hombre que sea 
o haya sido su cónyuge o con el que mantenga o haya mantenido relaciones de afectividad, 
con o sin convivencia, cualquiera que sea el entorno en el que se produzca.

b) El feminicidio, entendido como el homicidio o asesinato de la mujer por el hecho de 
serlo o que afecte a las mujeres como colectivo de manera desproporcionada, motivado por 
una discriminación basada en el género. Se incluirán los homicidios o asesinatos cometidos 
en el ámbito de la pareja o expareja, así como otros crímenes que revelan que la base de la 
violencia es la discriminación por motivos de género, entendiendo por tal el infanticidio de 
niñas por estos motivos, el homicidio o asesinato vinculado a la violencia sexual y el 
homicidio o asesinato en el ámbito de la prostitución y la trata.

c) Las violencias sexuales, entendiendo como tales los actos contra la libertad sexual, 
entre los que se encuentran las agresiones y abusos sexuales realizados contra las mujeres 
mediante la utilización del sexo como arma de poder o forma de coacción sobre aquellas, 
cualquiera que sea el ámbito en el que se produzcan.

d) El acoso sexual, entendiendo por tal los comportamientos de tipo verbal, no verbal o 
físico de índole sexual realizados por el hombre contra las mujeres y niñas, que tengan como 
objeto o produzcan el efecto de atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, 
hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se 
produzca, incluido el laboral.

e) El acoso por razón de sexo o la violencia en el ámbito laboral o funcionarial referidos a 
comportamientos que tengan como causa o estén vinculados con su condición de mujer y 
tengan como propósito o produzcan el efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres y 
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea 
el ámbito en el que se produzca.
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f) La violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, 
entendida como actuaciones que restrinjan el libre ejercicio de su derecho a la salud sexual 
o reproductiva, que nieguen su libertad de disfrutar de una vida sexual plena y sin riesgos 
para su salud, el derecho a decidir, el derecho a ejercer su maternidad y el derecho a no 
sufrir esterilizaciones forzadas.

g) La trata de mujeres y niñas, conceptuada como la captación, transporte, traslado, 
acogimiento o recepción de mujeres, incluido el intercambio o la transferencia de control 
sobre estas personas, por medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder, abuso de una situación de 
superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o 
mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios con la finalidad de explotación 
sexual, laboral, matrimonio servil y cualquier otra que pudiera estar relacionada con esta 
tipología de vulneración de los derechos humanos. Del mismo modo se considerarán, la trata 
de personas menores o personas con discapacidad como consecuencia de la violencia 
vicaria.

h) La explotación sexual de mujeres y niñas, incluido el ejercicio de la prostitución, la 
servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, actos pornográficos o la producción 
de material pornográfico en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente.

i) La mutilación genital femenina, entendida como conjunto de prácticas que suponen la 
extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos o producen lesiones en los 
mismos por motivos no médicos ni terapéuticos, sino, generalmente, culturales, aunque 
exista consentimiento expreso o tácito de la mujer, adolescente o niña.

j) El matrimonio infantil precoz y forzado y el matrimonio forzado, entendido como un 
matrimonio en el que no haya existido un consentimiento libre y pleno de la mujer para su 
celebración.

k) Las violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra 
los derechos de las mujeres y niñas, tales como crímenes por honor, crímenes por la dote, 
ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones o castigos por adulterio o violaciones por honor, 
pruebas de virginidad o cualesquiera otras prácticas culturales atentatorias contra la dignidad 
o intimidad de las mujeres y niñas.

l) La violencia sobre mujeres y niñas, derivada de conflictos armados, incluyendo todas 
las formas de violencia posible: asesinato, violación, embarazo forzado, aborto forzado o 
esterilización forzosa, entre otras.

m) La ciberviolencia contra las mujeres y niñas, entendiendo por tal cualquier forma de 
violencia de género en la que se utilizan las redes sociales y las tecnologías de la 
información como medio para ejercer daño o dominio, como ciberacoso, ciberamenazas, 
ciberdifamación, la pornografía no consentida, los insultos y el acoso por motivos de género, 
la extorsión sexual, la difusión de imágenes o vídeos de la víctima, o las amenazas de 
violación y de muerte.

n) La violencia vicaria, ejercida sobre los hijos e hijas, así como sobre las personas 
contempladas en los párrafos b y c) del artículo 6.1, que incluye toda conducta ejercida por 
el agresor que sea utilizada como instrumento para dañar a la mujer.

ñ) La violencia que se ejerce a través de medios de comunicación o publicidad, que 
fomente o incentive la discriminación por razón de sexo o utilice la imagen de las mujeres y 
niñas con carácter vejatorio o discriminatorio o incorporando mensajes que la promuevan.

o) La violencia patrimonial, entendida como cualquier hecho o supresión que, con 
ilegitimidad, implique daño al patrimonio económico de la víctima. Se manifiesta a través de 
la pérdida, sustracción, transformación, ocultamiento, destrucción o retención de bienes, 
instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos destinados a la satisfacción de 
sus necesidades.

p) Cualquier otra forma de violencia contra las mujeres y niñas que lesione o sea 
susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas comprendidas 
en el objeto y ámbito de aplicación de la presente ley.

Artículo 6.  Concepto de víctima de violencia de género y acreditación.
1. A efectos de la presente ley, se considerarán víctimas de violencia de género y 

tendrán reconocidos los derechos de esta norma sin necesidad de interposición de denuncia, 
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las personas a las que se refiere el artículo 3.1 que sufran algún acto de violencia de género 
descrito en el artículo 5.2, jurídicamente individualizable.

a) La mujer que, por el hecho de serlo que pueda sufrir un daño o perjuicio sobre su 
persona. A estos efectos, el término «mujer» incluye a las menores de edad que puedan 
sufrir violencia de género.

b) Las hijas e hijos a su cargo convivientes, y que sufran la situación de violencia a la 
que está sometida la madre.

c) Otras personas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia 
que estén sujetas a guarda o curatela de la mujer víctima de violencia de género y personas 
convivientes dependientes o a su cargo, que sean víctimas de dicha situación y que 
convivan en el entorno violento.

2. En los supuestos en los que se exija la acreditación de la situación de violencia de 
género para el reconocimiento de los derechos regulados en la presente ley, esta 
acreditación se realizará, según lo establecido para cada caso, a través de los siguientes 
medios:

a) Certificado acreditativo dictado por cualquiera de las direcciones generales con 
competencias en servicios de atención específica en materia de violencia sobre la mujer.

b) Sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, orden de protección o 
cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o 
informe del ministerio fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios de violencia 
de género.

c) Atestado de la autoridad policial que acredite la existencia de indicios razonables 
sobre la condición de víctima.

d) Cualquier otro que venga establecido por norma de rango legal o pueda establecerse 
por el Gobierno y las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de 
Igualdad.

3. Para la obtención del certificado acreditativo previsto en el apartado 2.a) de este 
artículo será imprescindible informe elaborado por profesionales de los servicios públicos de 
atención especializada, servicios sociales o sanitarios que estuvieran atendiendo a la mujer. 
El procedimiento para hacer efectivo lo establecido en el apartado anterior se determinará 
según el protocolo o protocolos aprobados por el Observatorio sobre Violencia de Género de 
La Rioja, que será de carácter obligatorio, de conformidad con el artículo 25 de la presente 
ley.

4. El equipo de profesionales que intervenga en el proceso de acreditación deberá tener 
formación especializada en la materia.

Artículo 7.  Supervivientes.
Se considera supervivientes a las víctimas de violencia de género que han emprendido 

un proceso de recuperación a fin de superar el proceso de violencia sufrido.

TÍTULO II
Prevención, formación y sensibilización

Artículo 8.  Objetivo y ámbito de las medidas de prevención.
1. Las medidas de prevención irán encaminadas a promover cambios en los 

comportamientos socioculturales con vistas a erradicar los prejuicios, costumbres, 
tradiciones, roles sexistas y cualquier otra práctica basada en la idea de la inferioridad de las 
mujeres, o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres, así como a lograr el 
empoderamiento de las mujeres desde niñas, a través de la educación formal y no formal.

2. Para ello, se adoptarán medidas de prevención en el ámbito educativo y cultural, 
medidas de sensibilización y de información a las mujeres y a los hombres, de acuerdo con 
lo previsto en la normativa básica estatal en materia de violencia de género y en la normativa 
básica en materia educativa.
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3. De manera específica se fomentarán nuevas masculinidades igualitarias, respetuosas 
con las mujeres y que asuman el reparto equitativo en las tareas de cuidado. Especialmente 
en la juventud se fomentarán modelos que eviten la masculinidad basada en la disciplina 
física y emocional y en las culturas del riesgo y la violencia que promueven las conductas 
antisociales.

4. Desde los diferentes departamentos del Gobierno de La Rioja se impulsarán medidas 
que fomenten la igualdad y prevención de la violencia de género de manera transversal en el 
conjunto de sus actuaciones.

5. Para el diseño y desarrollo de las medidas de prevención, formación y sensibilización 
en el ámbito educativo, cultural, informativo o comunicativo que se recogen en este título se 
colaborará, de modo interdisciplinar, con las distintas y los distintos profesionales que 
trabajan en el ámbito de la violencia de género.

Artículo 9.  Medidas de prevención en el ámbito educativo.
1. Con la finalidad de prevenir la violencia de género, la Administración de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, dentro de sus competencias:
a) Integrará en los currículos de los distintos niveles educativos los contenidos 

pertinentes para lograr la formación en el respeto a los derechos humanos y en la igualdad 
entre mujeres y hombres.

b) Promoverá la igual valoración de la experiencia, las aptitudes y la aportación social y 
cultural de las mujeres y de los hombres, sin estereotipos ni actitudes discriminatorias.

c) Desarrollará medidas educativas que contrarresten los estereotipos sobre los que se 
construyen las relaciones entre mujeres y hombres basadas en la sumisión, el control y la 
violencia.

d) Elaborará protocolos para identificar y dar respuesta a la violencia contra las mujeres 
entre adolescentes y jóvenes en el medio educativo, especialmente a través del uso de las 
nuevas tecnologías y los medios audiovisuales.

e) Desarrollará la asignatura de educación afectivo-sexual y prevención de la violencia 
de género en todos los niveles educativos y diseñará un plan de coeducación de desarrollo 
obligatorio en cada centro.

2. La Administración educativa garantizará, a través de la financiación oportuna y el 
apoyo al profesorado de todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en los que se desarrollen, las medidas descritas en este artículo.

Artículo 10.  Coeducación.
1. La Inspección Técnica Educativa del Gobierno de La Rioja velará por la 

implementación de los principios de coeducación y prevención de la violencia de género, así 
como por la impartición de la asignatura mencionada en el párrafo e) del artículo 9.1, con 
supervisión de libros de texto y material educativo, así como del deber de diligencia en la 
detección de violencias de género, incluidas las sufridas por menores por razón de su 
identidad y diversidad afectivo-sexual.

2. Con el mismo fin se revisarán los materiales educativos reglados y no reglados para 
garantizar la exclusión de contenidos e imágenes estereotipadas que puedan fomentar la 
violencia contra las mujeres o que contengan referencias o ideas que potencien la 
desigualdad entre mujeres y hombres.

3. El Gobierno de La Rioja, a través de la consejería competente en materia de 
educación, promoverá los valores de igualdad, respeto y tolerancia en el marco de la tutoría 
y orientación del alumnado, tanto a través de la función docente como por medio de los 
servicios especializados. Tendrá particular consideración el desarrollo de la autoestima en el 
alumnado, así como de la capacidad de iniciativa, la sensibilidad, la empatía y la afectividad 
en alumnas y en alumnos.

4. Cuando se detecten casos de alumnas de centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja que sean víctimas de cualquier situación de violencia regulada por 
esta ley, la consejería competente en materia de educación podrá intervenir y adoptar las 
medidas oportunas y comunicará a los servicios sociales esta circunstancia. Asimismo, 
deberá informar de inmediato y por escrito del catálogo de derechos, servicios de atención 
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específica y otros recursos previstos en esta norma a la víctima y, en su caso, a su familia si, 
en atención al tipo de violencia ejercida, resultase necesario.

Artículo 11.  Formación del profesorado y del personal socioeducativo no docente.
El Gobierno de La Rioja garantizará que el personal que forma las plantillas de los 

centros educativos y que tiene contacto directo y trabaja con el alumnado cuente con 
formación específica y permanente, relativa al sistema sexo/género y construcción cultural 
de la desigualdad y la violencia de género, así como de las consecuencias de esta violencia 
en la infancia y adolescencia, incluidos los micromachismos, integrando igualmente tales 
contenidos en los procesos de acceso a la labor docente y a la inspección educativa, y 
potenciando la función de los centros educativos y el personal a su servicio en el 
conocimiento de las causas que desencadenan la violencia de género, la detección precoz y 
denuncia de las violencias de género de conformidad con la legislación aplicable sobre 
protección de menores.

El profesorado nombrado para ejercer las funciones de igualdad en los consejos 
escolares debe tener, de forma obligatoria, una formación especializada en igualdad y 
violencia de género.

Artículo 12.  Currículos educativos.
1. La consejería competente en materia de educación garantizará que los contenidos y 

procedimientos que conforman el currículo educativo de todos los niveles educativos 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto de los derechos humanos.

2. Asimismo, supervisará a través del servicio de inspección educativa que los materiales 
educativos y libros de texto promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto de 
los derechos humanos.

3. La consejería competente en materia de educación desarrollará y difundirá proyectos 
y materiales didácticos actualizados, dirigidos a todos los niveles educativos, que contengan 
pautas de conducta que transmitan la prevención de la discriminación, la superación de 
prácticas y comportamientos sexistas, y modelos de masculinidad no violenta y de relaciones 
personales y afectivas libres, igualitarias y no violentas.

Artículo 13.  Planes educativos.
1. El Gobierno de La Rioja llevará a cabo un asesoramiento específico sobre igualdad y 

no discriminación por razón de sexo en materia de educación, que sirva de soporte tanto a la 
labor orientadora de los centros educativos como a los centros de apoyo al profesorado.

2. Los planes de acción tutorial de todos los niveles educativos incluirán apartados 
específicos destinados a reflexionar sobre los modelos femenino y masculino, las causas de 
la existencia de la violencia contra las mujeres, así como una orientación de estudios y 
profesiones basada en las aptitudes y capacidades de las personas y no en la pertenencia a 
uno u otro sexo.

3. La consejería competente en materia de educación promoverá la elaboración de 
proyectos específicos en los centros educativos que garanticen y fomenten las actitudes, 
valores y capacidades que contribuyan a un auténtico desarrollo integral de las personas.

4. Los proyectos elaborados por los centros educativos integrarán pautas de conducta 
que fomenten el desarrollo de actitudes de respeto al cuerpo de todas las personas, 
autoestima, seguridad personal, capacitación para la práctica de relaciones humanas 
basadas en el respeto, la no violencia y la educación para la igualdad entre mujeres y 
hombres. A este fin, podrán contar con el asesoramiento de la consejería competente en 
materia de educación.

5. En las normas internas de los centros educativos deberán explicitarse las normas de 
convivencia basadas en el respeto, la igualdad, la superación de comportamientos sexistas, 
la erradicación de toda violencia como fórmula de relación humana y, por lo tanto, en el 
rechazo total a los comportamientos de violencia sexual. También deberán explicitarse las 
medidas de corrección o sanción adecuadas para esos comportamientos.
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6. La Inspección Técnica Educativa del Gobierno de La Rioja velará por el cumplimiento 
y aplicación de las obligaciones dispuestas en esta ley destinadas a fomentar la igualdad 
real entre mujeres y hombres, en los términos dispuestos en su normativa reguladora.

Artículo 14.  Informe del Consejo Escolar de La Rioja.
El Consejo Escolar de La Rioja incluirá, en su informe anual sobre el sistema educativo 

riojano, información sobre el desarrollo de las medidas contempladas en el ámbito educativo 
por la presente ley, sin perjuicio de la información que, de forma específica, pueda divulgar.

Artículo 15.  Escolarización en caso de violencia de género.
El Gobierno de La Rioja, a través de la consejería competente en materia de educación, 

garantizará la escolarización inmediata de hijos e hijas, menores a su cargo y víctimas 
adolescentes, que se vean afectados o afectadas por un cambio de residencia como 
consecuencia de la violencia de género, asegurando en todo momento la confidencialidad de 
su situación y no siendo obligatorio el empadronamiento, para la escolarización urgente.

El departamento competente en materia de educación facilitará que los centros 
educativos presten una atención especial a dicho alumnado, en el caso de que se presentara 
esta situación en la convivencia del centro.

Artículo 16.  Formación en las universidades.
1. El Gobierno de La Rioja, en el ámbito de sus competencias, y respetando la 

autonomía universitaria, promoverá que en la totalidad de los estudios conducentes a la 
obtención de títulos universitarios de disciplinas que habiliten para el ejercicio de profesiones 
que tengan relación con la violencia de género, en cualquiera de sus formas o 
manifestaciones, se incorporen contenidos relacionados con la comprensión de esta 
violencia, dirigidos a la capacitación para la prevención, detección precoz, intervención y 
apoyo a las mujeres víctimas. Además, el profesorado que imparta estos contenidos deberá 
tener formación suficiente y acreditada en violencia de género.

2. Las universidades de La Rioja, dentro de su autonomía universitaria, impulsarán la 
especialización de posgrado en igualdad y prevención, detección, intervención, apoyo y 
recuperación de las mujeres y menores víctimas de violencia de género. Igualmente, se 
promoverá la investigación, tanto en materia de violencia como de igualdad de género, como 
medio de contribuir a la erradicación de la violencia machista, así como de que el 
profesorado que imparta estos contenidos tenga formación suficiente y acreditada en 
violencia de género.

Artículo 17.  Formación de personal de las Administraciones públicas.
1. La Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la consejería competente y las 

entidades que integran la Administración local de La Rioja, diseñará e impartirá programas 
formativos dirigidos al personal que, por razón de su función, tenga relación con la materia, 
que serán impartidos por profesionales con formación suficiente y acreditada en violencia de 
género. Los programas formativos combinarán la formación específica y especializada para 
cada profesión y la formación común, interdisciplinar, para favorecer la actuación coordinada 
de la totalidad de las y los profesionales en la ejecución de los planes y protocolos en el 
ámbito de la violencia de género.

2. El Gobierno de La Rioja promoverá, a través de los oportunos mecanismos de 
colaboración, formación especializada con entidades de reconocido prestigio de ámbito 
técnico y científico, en especial, de las áreas jurídica, sanitaria, policial y docente. Asimismo, 
velará por que estos procesos formativos resulten óptimos y eficientes, incluyan indicadores 
de calidad y satisfacción entre el alumnado, y sean realizados teniendo en cuenta la 
perspectiva de género.

3. La formación especializada en los colegios profesionales y en las entidades de ámbito 
científico se realizará a través de los convenios a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con los entes públicos y privados cuyos 
fines estén relacionados con el objeto de la presente ley.
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Artículo 18.  Formación en el ámbito de los servicios sociales y de otros profesionales.
1. El Gobierno de La Rioja garantizará la formación específica en materia de violencia de 

género a las personas profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales de La Rioja, 
así como el impulso a la investigación y divulgación de los resultados obtenidos.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja promoverá la formación 
específica en materia de violencia de género y de atención a la infancia de aquellas 
personas cuya actuación profesional se dirija a las personas menores de edad en situación 
de riesgo o desprotección social y a su ámbito familiar, así como a aquellas que trabajen con 
autores o con víctimas de actos de violencia de género. En dicha formación se tendrá en 
consideración la diversidad de las víctimas, particularmente las que se encuentren en 
especial situación de vulnerabilidad.

3. Asimismo, se promoverá formación especializada en materia de violencia de género 
cualquiera que sea el ámbito profesional de que se trate. A tales efectos, la Administración 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante acuerdos con las organizaciones 
empresariales y organizaciones sindicales, impulsará la inclusión, en sus planes de 
formación destinados al personal de dirección y de los trabajadores y trabajadoras, y 
principalmente de quienes negocien convenios colectivos y planes de igualdad en las 
empresas, de la materia correspondiente a la prevención y tratamiento de la violencia de 
género, con especial atención al acoso laboral por razón de género.

4. Específicamente, se potenciará la programación de acciones formativas relacionadas 
con la sensibilización en la igualdad de género y la prevención de la violencia en el ámbito 
de la formación profesional para el empleo, tanto destinada a personas ocupadas como a 
desempleadas.

5. El Gobierno de La Rioja impulsará acciones formativas a los miembros de las Policías 
Locales de La Rioja con objeto de sensibilizarles y dotarles de herramientas eficaces que 
redunden en la detección, protección y seguimiento de las mujeres víctimas de violencia de 
género.

Artículo 19.  Formación de calidad.
1. Los poderes públicos promoverán y velarán a fin de garantizar la calidad en la 

formación, que deberá ser impartida por personas y colectivos expertos y con acreditado 
conocimiento en género e igualdad que por su trayectoria y capacitación garanticen la 
incorporación de la perspectiva de género.

2. En especial, impartirán formación permanente y especializada, con carácter 
obligatorio, al personal responsable de la atención a las víctimas de la violencia de género.

Artículo 20.  Campañas de sensibilización.
1. El Gobierno de La Rioja realizará periódicamente campañas institucionales de 

sensibilización dirigidas a toda la sociedad para promover el rechazo hacia toda 
manifestación de violencia de género, prevenirla y avanzar en su eliminación, así como la 
consecución de la efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se 
realizarán también campañas dirigidas a los hombres con objeto de sensibilizar sobre 
masculinidades igualitarias.

2. Las actuaciones de sensibilización tendrán como objetivo modificar los prejuicios, 
modelos y conductas con relación a las mujeres y a la violencia de género, mostrando su 
multidimensionalidad y enmarcándola en la desigual distribución de poder entre mujeres y 
hombres.

3. Se tendrán en cuenta las especiales condiciones de las mujeres residentes en el 
medio rural, con discapacidad, de minorías étnicas, las características de la población joven 
y adolescente, que constituirán el sector de población prioritario, y el desarrollo de las 
masculinidades alternativas.

4. La evaluación de las campañas institucionales de sensibilización se realizará 
conforme a lo establecido en los artículos 70.1, 71.3 y 75 de la presente ley.
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Artículo 21.  Campañas de información.
1. Los poderes públicos realizarán campañas y acciones informativas con el fin de que 

las mujeres, especialmente mujeres del medio rural, jóvenes, migrantes, de etnia gitana, con 
discapacidad, en situación de exclusión, y, en general, para todos aquellos colectivos de 
mujeres especialmente vulnerables o de ámbitos donde el nivel de desprotección pueda ser 
mayor, entre ellos el ámbito laboral, dispongan de la información suficiente sobre los 
derechos que les asisten y los recursos existentes.

2. Las actuaciones de información tendrán por objeto dar a conocer de forma veraz y 
accesible:

a) Los derechos de las mujeres que sufren situaciones de violencia de género descritas 
en la presente ley y resto de legislación aplicable o que se hallan en riesgo de sufrirlas, así 
como los medios de identificación de dichas situaciones.

b) Los deberes de la ciudadanía, del personal al servicio de las Administraciones 
públicas y de agentes sociales ante el conocimiento o riesgo de concurrencia de situaciones 
de violencia en los ámbitos familiar, laboral, educativo, vecinal y social.

c) Los servicios disponibles de asistencia, recuperación y reparación existentes.
3. La evaluación de las campañas y acciones informativas se realizará conforme a lo 

establecido en los artículos 70.1, 71.3 y 75 de la presente ley.

Artículo 22.  Medidas en el ámbito de los medios de comunicación.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja velará por que los medios 

de comunicación no emitan en su programación imágenes o contenidos vejatorios 
relacionados con la imagen de las mujeres, o que abunden en los estereotipos y prejuicios 
que conforman el contexto de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con lo previsto en 
la normativa básica de aplicación. Los medios de comunicación de titularidad privada que 
puedan ser financiados directa o indirectamente con fondos públicos o en los que la 
Administración contrate espacios o publicidad deberán cumplir con estas obligaciones, 
reservándose la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja el ejercicio de 
cuantas acciones sea necesarias para garantizar el cumplimiento de esta obligación.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja elaborará, en colaboración 
con el Colegio Profesional de Periodistas de La Rioja, protocolos específicos de obligado 
cumplimiento para garantizar un adecuado tratamiento de los contenidos relacionados con 
las manifestaciones de la violencia contra las mujeres que refuercen el rechazo social a la 
misma, siempre en el respeto de la libertad de expresión y su independencia.

Artículo 23.  Medidas en el ámbito de la publicidad.
1. En los medios de comunicación social que actúen en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja se evitará la realización y difusión de contenidos y anuncios 
publicitarios que mediante su tratamiento o puesta en escena justifiquen, banalicen o inciten 
a la violencia contra las mujeres, o en los que se contengan, expresa o tácitamente, 
mensajes que atenten contra la dignidad de las mujeres, de acuerdo con lo previsto en la 
regulación básica estatal.

2. El Gobierno de La Rioja podrá ejercer ante los tribunales la acción de cesación de la 
publicidad ilícita por utilizar de forma vejatoria o discriminatoria la imagen de las mujeres, en 
los términos previstos en la legislación básica estatal.

3. El Gobierno de La Rioja impulsará acciones de publicidad específicas para la 
prevención y erradicación de la violencia de género. Asimismo, realizará de forma 
continuada, además de las que se efectúen en fechas conmemorativas, campañas contra la 
violencia de género, incorporando mensajes destinados a la sensibilización de la ciudadanía 
contra los diferentes tipos de violencia, así como a su prevención, el deber de la denuncia, el 
rechazo social, los mecanismos de salida de la situación de violencia y de superación de 
esta. Adicionalmente, se realizarán campañas específicas contra la violencia de género en 
fechas conmemorativas, entre otras: 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con 
la Mutilación Genital Femenina; 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación 
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Sexual y la Trata de Personas; y 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

TÍTULO III
Detección y atención de la violencia de género

CAPÍTULO I
Responsabilidad institucional

Artículo 24.  Responsabilidad institucional en la detección de la violencia de género.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja desarrollará las acciones 

necesarias para detectar e identificar situaciones de riesgo o existencia de violencia de 
género en cualquiera de sus manifestaciones.

2. Para llevar a cabo esta labor, se pondrán en funcionamiento diferentes instrumentos 
técnicos que permitan identificar y hacer visible la violencia de género, en las diferentes 
formas contempladas en esta norma, incluso en los casos en los que las víctimas no las 
reconocen expresamente.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja elaborará, en colaboración 
con las entidades locales de su ámbito territorial, protocolos específicos de detección, 
actuación y derivación, de acuerdo con su implicación y funciones en estos procesos. Estos 
protocolos incluirán pautas respecto a las diferentes manifestaciones de la violencia de 
género.

4. Para la elaboración de protocolos, planes o estrategias de detección y atención de 
casos de violencia de género, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
deberá tener en cuenta la participación de asociaciones y entidades implicadas para 
erradicar la violencia de género.

Artículo 25.  Protocolos de actuación.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja promoverá la elaboración 

de protocolos de actuación interdisciplinares en el ámbito de la violencia de género. En 
particular en el judicial, policial, médico-legal, de salud, social y de los centros y servicios de 
información y atención integral a las mujeres.

2. Los objetivos de los protocolos para una intervención coordinada contra la violencia de 
género y de protección de sus víctimas, a las que se refiere el artículo 3.1, deberán:

a) Garantizar la atención coordinada de la Administración riojana, entes locales, agentes 
sociales y de los servicios que se desprenden, así como con otras instituciones, y delimitar 
los ámbitos de actuación que pueden intervenir en las diferentes situaciones de violencia de 
género.

b) Establecer los mecanismos de coordinación y cooperación que permitan una 
transmisión de información continuada y fluida entre organismos implicados.

c) Diseñar circuitos de atención adecuados a las diferentes situaciones de violencia y las 
necesidades concretas derivadas de estas situaciones.

d) Establecer un modelo único y consensuado de recogida de datos para garantizar el 
conocimiento de la realidad.

e) Desarrollar acciones de formación y publicidad sobre los protocolos.
3. Los protocolos deberán prever la participación de los ámbitos directamente 

relacionados con el tratamiento de este tipo de violencia, como son las entidades y 
asociaciones de mujeres que trabajan en los diferentes territorios a partir de un modelo de 
intervención compatible con el que establece esta ley.

4. La elaboración de estos protocolos será impulsada por el Gobierno de La Rioja, que 
recabará las aportaciones de las asociaciones o entidades afectadas. Su contenido será 
aprobado por el Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja.
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Artículo 26.  Respuesta ante emergencias sanitarias o de otro tipo.
En el supuesto de crisis sanitarias que afecten a toda la población u otras situaciones de 

urgencia, se articularán los procedimientos necesarios para dar una respuesta ágil a las 
mujeres, a sus hijos e hijas, así como a otras personas convivientes sujetas a guarda o 
curatela de la mujer víctima de violencia de género y personas convivientes dependientes o 
que estén a su cargo y sean víctimas de violencia de género.

CAPÍTULO II
Detección y atención de la violencia en el ámbito sanitario

Artículo 27.  Derecho a la atención sanitaria.
1. Se garantizará la atención sanitaria y seguimiento de las mujeres víctimas de violencia 

de género, con independencia de su situación administrativa, adoptándose las siguientes 
medidas:

a) Se establecerán medidas específicas, como el cribado o entrevista específica para la 
detección de situaciones de violencia de género a mujeres, hijas e hijos, así como a otras 
personas convivientes sujetas a su guarda o curatela y personas convivientes dependientes 
o a su cargo y sean víctimas de violencia de género, con especial atención a los colectivos 
en situación de especial vulnerabilidad.

b) Se efectuará, además, una intervención específica con mujeres que padezcan 
problemas de salud mental, dependencia de sustancias adictivas u otras patologías o casos 
de adicciones derivadas o añadidas a la violencia, en atención a su doble vulnerabilidad.

c) Asimismo, se establecerán medidas específicas para la detección, intervención y 
apoyo de situaciones de violencia contra mujeres con discapacidad o, especialmente 
vulnerables.

2. La atención sanitaria a las mujeres víctimas de violencia de género tiene como 
finalidad contribuir a su completa y temprana atención y rehabilitación, garantizando el 
respeto y la autonomía de las mujeres y aportándoles mecanismos que les impidan 
encontrarse de nuevo en relaciones de maltrato.

3. La asistencia sanitaria velará por la adecuada coordinación con el resto de los 
sistemas de protección social y otros sectores y recursos externos al sanitario intervinientes 
con las mujeres y sus familiares afectados por la violencia de género.

Artículo 28.  Estrategia de detección y atención sanitaria.
Para garantizar el derecho a la atención sanitaria previsto en el artículo anterior, el 

Gobierno de La Rioja elaborará una estrategia de detección y atención sanitaria sobre 
violencia contra las mujeres que será recogida en los diferentes planes de salud e incluirá:

a) Estándares mínimos sobre medios materiales y humanos necesarios para prevenir, 
detectar y atender de manera integral e interdisciplinar la violencia contra las mujeres en 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma, que serán incluidos en las carteras de servicios 
de Atención Primaria, Urgencias y Salud Mental para la atención de la violencia contra las 
mujeres.

b) Programación de formación en violencia de género, con indicadores y objetivos de 
cumplimiento, de manera que se logre la participación de profesionales de todos los ámbitos 
de la salud que atiendan a mujeres víctimas e incida tanto en la detección de la violencia 
como en la intervención adecuada con las víctimas.

c) Garantía de la atención continuada entre la atención primaria y hospitalaria, así como 
el proceso de acompañamiento a las mujeres, sus hijas e hijos, así como de otras personas 
convivientes sujetas a su guarda o curatela y personas convivientes dependientes o a su 
cargo, que sean víctimas de dicha situación, desde el inicio de la detección de la violencia de 
género hasta la plena superación de esta. Este proceso de acompañamiento será 
coordinado por los y las profesionales de referencia establecidos para cada caso.

d) Los párrafos a) y b) serán de aplicación también en los servicios sanitarios de 
titularidad privada.
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Artículo 29.  Atención psicológica.
1. Se reconoce para las mujeres que sufran alguna de las formas de violencias previstas 

en esta ley el derecho a la asistencia psicológica por profesionales con formación en 
violencia contra las mujeres, que comprenderá la atención inicial y el seguimiento durante 
todo el proceso terapéutico.

2. Se reconoce el derecho a la asistencia psicológica para las personas menores de 
edad y para otras personas dependientes que vivan o padezcan situaciones de violencia 
contra las mujeres, que comprenderá medidas de apoyo psicológico específicas y adaptadas 
a sus características y necesidades.

Artículo 30.  Atención social en el ámbito de la salud.
1. La atención social en el ámbito de la salud a las mujeres, hijas e hijos, así como a 

otras personas convivientes sujetas a su guarda o curatela y personas convivientes 
dependientes y las personas a su cargo afectadas por la violencia de género será 
considerada un servicio de atención básica, cualquiera que sea el nivel asistencial en que se 
produzca, promoviendo mecanismos y circuitos de coordinación entre niveles que agilicen la 
atención a las mujeres afectadas para su más completa y temprana atención y recuperación.

2. El personal de trabajo social sanitario realizará la valoración de todas las esferas 
sociales que se hayan visto afectadas por la violencia de género, tanto para las mujeres 
como para las personas a su cargo afectadas por la violencia de género. Asimismo, será el 
espacio desde el que se garantizará la continuidad asistencial en el interior del sistema 
sanitario. Será realizada por profesionales con formación en violencia contra las mujeres y 
comprenderá la atención inicial y el seguimiento durante todo el proceso de intervención.

3. La atención social en el ámbito de la salud velará por la adecuada coordinación con el 
resto de los sistemas de protección social y otros sectores y recursos externos al sanitario 
que intervienen en la atención a las mujeres y a las personas a su cargo afectadas por la 
violencia de género.

Artículo 31.  Planes, protocolos de actuación y coordinación sanitaria.
1. Los planes riojanos de salud incluirán el fomento de la igualdad, la prevención y 

atención a la violencia contra las mujeres como materia de salud pública. En estos planes se 
incluirán medidas específicas para la sensibilización y prevención, detección precoz, 
abordaje, formación profesional, coordinación e investigación en materia de violencia de 
género.

2. Los estudios de salud poblacional incluirán indicadores específicos sobre la violencia 
ejercida contra las mujeres y sus hijas e hijos o personas dependientes a su cargo.

3. Los programas de salud incluirán la categoría de sexo en su diseño, evaluación de 
impacto y atención diferencial. Se incorporará de manera sistemática el análisis específico 
del género como determinante de salud relevante en las actuaciones sanitarias y en el 
estado de salud de la población.

4. La actuación sanitaria ante la violencia de género estará regulada a través de 
diferentes protocolos que incluyen medidas para la detección, atención, coordinación y 
derivación tanto en atención primaria como hospitalaria. La intervención profesional a través 
de estos protocolos será integrada en la historia clínica de cada paciente de tal manera que 
permita su evaluación a través de los indicadores idóneos. Estos protocolos, asimismo, 
recogerán el modelo único para elaborar el parte de lesiones a cumplimentar en los casos de 
denuncia ante el juzgado.

5. Los protocolos definirán los procedimientos de coordinación de las distintas instancias 
que intervienen de forma específica en la atención sanitaria de las mujeres que sufren la 
violencia prevista en esta ley, tanto dentro de la institución sanitaria como con el resto de las 
instituciones y los servicios intervinientes en materia de violencia de género.

6. Se establecerá una red de profesionales referentes contra la violencia de género, 
tanto en la atención primaria como hospitalaria. Los componentes de la red asesorarán a su 
vez a sus respectivos equipos en materia de sensibilización, detección y abordaje de la 
violencia de género.
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7. Se aprobará un protocolo específico de atención integral al impacto que la violencia de 
género ocasiona para los hijos e hijas de víctimas de la violencia de género, que recoja un 
sistema de evaluación y tratamiento adecuado al mismo.

CAPÍTULO III
Detección y atención de la violencia de género en los servicios sociales

Artículo 32.  Derecho a la atención social integral.
1. El Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, como uno de los recursos clave 

para la detección y atención, garantizará a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia 
que recoge la presente ley, a sus hijas e hijos, así como a otras personas convivientes 
sujetas a su guarda o curatela y personas convivientes dependientes o a su cargo, el 
derecho a la atención social integral hasta la finalización y culminación del proceso de 
recuperación y reparación.

2. En estos supuestos, los servicios se prestarán para todas las mujeres que sufran o 
hayan sufrido violencia, así a sus hijas e hijos, así como a otras personas convivientes 
sujetas a su guarda o curatela y personas convivientes dependientes o a su cargo, 
garantizando la privacidad y la intimidad de las mujeres y respetando las decisiones que 
ellas tomen en relación con su atención social.

3. Asimismo, se establecerán medidas específicas para la detección, intervención y 
apoyo de situaciones de violencia contra mujeres con discapacidad, dependencia, en 
situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad social u otras problemáticas añadidas a la 
violencia.

4. La atención social irá dirigida a reparar la pérdida de oportunidades, incluido el 
desarrollo social, educación, empleo, prestaciones sociales y daños materiales originados 
por la violencia de género, así como a ayudarles a tejer las relaciones familiares y sociales 
interrumpidas por la violencia y crear nuevas redes.

5. Los servicios sociales comunitarios desarrollarán un proceso de acompañamiento 
social de las mujeres afectadas por la violencia de género e hijas hijos, así como a otras 
personas convivientes sujetas a su guarda o curatela y personas convivientes dependientes 
o a su cargo y que son víctimas de violencia de género. Este proceso incluye la intervención 
de apoyo y acompañamiento desde el inicio profesional del abordaje de la violencia de 
género hasta la plena superación de la misma.

6. Dentro de este proceso se establecerá la figura del o de la profesional de referencia 
de cada mujer o núcleo familiar, que implicará la asignación de un o una profesional del 
trabajo social para desempeñar tal tarea. Esta figura ejercerá el rol de referencia y 
coordinación tanto para la mujer o núcleo familiar como para el resto de los y las 
profesionales de otros servicios que intervengan en el apoyo a la mujer, ya sean estos 
propios de los servicios sociales especializados que realicen intervenciones puntuales con la 
mujer como de otros sistemas de protección social.

Artículo 33.  Estrategia de detección y atención a la violencia de género.
El Gobierno de La Rioja elaborará una estrategia de detección, intervención y apoyo a 

situaciones de violencia de género, que incluirá, al menos:
a) Estándares mínimos sobre medios materiales y humanos necesarios para prevenir, 

detectar y atender la violencia contra las mujeres en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Estos servicios serán incluidos, en la cartera de servicios sociales.

b) Una programación de formación en violencia contra las mujeres, con indicadores y 
objetivos de cumplimiento, de manera que se logre la participación de profesionales del 
ámbito de los servicios sociales que atiendan a mujeres víctimas, formación que incida tanto 
en la detección de la violencia como en la intervención adecuada con las víctimas.

c) La elaboración de protocolos de actuación y coordinación en el ámbito de los servicios 
sociales que contengan indicadores sobre detección y atención a víctimas de violencia.
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Artículo 34.  Planes de servicios sociales y encuestas.
1. En la planificación general del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, así 

como en el plan estratégico de este sistema y en la correspondiente planificación sectorial, 
se incluirán medidas respecto a la violencia contra las mujeres, como medidas de protección 
social, su estudio desde el punto de vista de los servicios sociales y el refuerzo de las 
actuaciones de abordaje en este ámbito.

2. En el Sistema Riojano de Información de Servicios Sociales se incluirán indicadores 
sobre la violencia ejercida contra las mujeres.

TÍTULO IV
Recursos y servicios de atención y recuperación

CAPÍTULO I
Concepto, principios y derecho a la información

Artículo 35.  Concepto de atención social integral.
1. El Gobierno de La Rioja garantizará a las víctimas de violencia de género los servicios 

sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral en todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma en igualdad de condiciones para todas las mujeres 
víctimas de violencia. En este sentido, el Gobierno de La Rioja deberá tener en cuenta las 
situaciones específicas y las necesidades propias de las mujeres en el mundo rural.

2. La atención integral comprende:
a) La información y orientación permanente a las mujeres sobre sus derechos y los 

recursos existente.
b) La atención continuada a la salud física, mental y social como vía para paliar las 

secuelas de la violencia.
c) La atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda, educativas y 

sociales.
d) La atención a las necesidades de alojamiento temporal seguro, en los casos en los 

que proceda.

Artículo 36.  Reglas de actuación de la red de atención integral.
La red de atención integral se ajustará a las siguientes reglas de actuación:
1. Finalidad: Los centros y servicios que conforman la red de atención integral tendrán 

como finalidad básica apoyar a las mujeres en su proceso de recuperación, empoderamiento 
y búsqueda de la plena autonomía mediante un sistema de acompañamiento ininterrumpido.

2. Perspectiva de género: El Gobierno de La Rioja garantizará que en la totalidad de los 
centros y servicios que conforman los recursos de atención integral se realice el trabajo 
desde una perspectiva de género.

3. Interdisciplinariedad y especialización: La Administración de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja garantizará que los equipos profesionales de los recursos tengan un perfil 
interdisciplinar y la especialización necesaria para intervenir con diferentes tipologías de 
violencia contra las mujeres contempladas en esta ley y atendiendo a la especificidad de 
estas.

4. Coordinación y trabajo en red: La Administración de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja garantizará que los equipos profesionales de los recursos que intervienen con las 
mujeres víctimas de violencia de género trabajen de forma coordinada.

5. Accesibilidad de la información y la atención: Las mujeres víctimas de violencia de 
género tendrán derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación 
personal, a través de los recursos, organismos u oficinas de los que puedan disponer las 
Administraciones públicas.

6. Evaluación: El organismo prestador del servicio deberá disponer de un sistema de 
evaluación del ejercicio profesional, que incluya un cauce accesible para recoger el grado de 
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satisfacción de las mujeres víctimas de violencia de género con la atención recibida en el 
conjunto del servicio.

Artículo 37.  Derecho a la información.
1. La Administración pública de La Rioja, en el ámbito de sus competencias, deberá 

garantizar a las víctimas de violencia de género el derecho a:
a) Recibir en cualquier momento información, asesoramiento y atención adecuada a su 

situación personal y necesidades específicas. Tendrán garantizado este derecho las mujeres 
con discapacidad, mediante los medios de apoyo necesarios, y las mujeres extranjeras, 
mediante la asistencia de intérprete cuando así se requiera.

b) Recibir información sobre los centros, recursos y servicios de atención existentes en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

c) Obtener un informe social que relate y fundamente su historia en la violencia de 
género.

d) Tener acceso a la información en materia de violencia de género a través de las 
nuevas tecnologías, particularmente en relación con recursos existentes y servicios de 
atención.

El Gobierno de La Rioja dará publicidad vía telemática del catálogo disponible de todos 
los recursos y servicios existentes, para lo cual habilitará una página web determinada, con 
un apartado específico sobre violencia de género, donde volcará la información pertinente en 
dicha materia.

2. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su 
protección y seguridad y los derechos previstos en la misma, así como la referente al lugar 
de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.

Artículo 38.  Ventanilla única de violencia de género.
El Gobierno de La Rioja implantará un servicio telemático único de atención a las 

víctimas de violencia de género, siguiendo el criterio de accesibilidad de la información y la 
atención de la red de atención integral, que centralice todos los servicios de atención, 
intervención y recuperación, facilitando así a las víctimas el ejercicio de sus derechos y el 
acceso a todos los servicios y recursos de atención y recuperación contemplados en esta 
ley, y el resto de cuantos disponga la Administración de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.

Esta ventanilla única servirá para concentrar el acceso a los distintos servicios y recursos 
de los que disponen las víctimas de violencia de género, facilitando y agilizando así los 
procedimientos.

CAPÍTULO II
Catálogo de recursos y servicios de la red de atención y recuperación

Sección 1.ª Recursos generales de información y atención

Artículo 39.  Línea telefónica de información y emergencia.
1. El Gobierno de La Rioja pondrá a disposición de las víctimas mecanismos de atención 

y asesoramiento telefónico, mediante mensajería y correo electrónico, constituyéndose a su 
vez un organismo coordinador de los sistemas de localización y alarma de víctima y agresor 
utilizados, tanto dentro como fuera del domicilio, para la vigilancia del cumplimiento de las 
órdenes de protección y medidas de alejamiento que pudieren estar vigentes como medida 
cautelar, pena principal o accesoria u obligación de conducta.

2. La línea de atención telefónica prestará el servicio a través del equipo de atención 
telefónica, con formación específica en violencia de género, que pondrá en marcha los 
diversos recursos de atención, apoyo y acogida que se precisen según las circunstancias del 
caso concreto, facilitando de manera inmediata protección y ayuda a las víctimas.
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3. La atención telefónica se prestará las veinticuatro horas del día, garantizando la 
seguridad de todas las víctimas de violencia de género, así como la atención psicosocial 
inmediata en aquellos casos en los que la gravedad de los hechos la precise.

Artículo 40.  Servicio de Urgencias Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El Servicio de Urgencias Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, disponible 

todos los días del año, veinticuatro horas al día, prestará la información, orientación, 
acompañamiento y traslado necesario, en su caso, a mujer víctima de violencia de género, 
sus hijas e hijos a su cargo, así como de otras personas convivientes sujetas a su guarda o 
curatela y personas convivientes dependientes o a su cargo, que sean víctimas de dicha 
situación.

Artículo 41.  Servicios de información y primera atención.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja garantizará información y 

una primera atención a las mujeres víctimas de cualquier manifestación de la violencia 
contra las mujeres, que comprenderá información sobre ayudas económicas y recursos 
sociales, orientación, servicio jurídico y, en su caso, derivación a otros servicios.

2. Los servicios se prestarán a través de profesionales que cuenten con la debida 
formación sobre violencia contra las mujeres y trabajo con perspectiva de género.

Artículo 42.  Red de Recursos.
1. La Red de Recursos para las víctimas de violencia de género es el conjunto 

coordinado de centros, servicios y recursos para la atención, asistencia, protección, 
recuperación y reparación de las víctimas que sufren violencia de género en el ámbito 
territorial de La Rioja.

2. La regulación y organización de estos servicios garantizará una distribución territorial 
que cubra las necesidades de las víctimas de violencia de género, estando constituida por 
los siguientes servicios y recursos:

a) Servicio de asesoramiento jurídico y de intervención psicológica y social, cuyo objetivo 
es superar el síndrome de victimización de las mujeres víctimas de violencia de género a 
través de estrategias y recursos que permitan afrontar su situación y recuperar el control de 
sus vidas aumentando su seguridad y protección.

b) Recursos de acogida a las mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijas e hijos 
menores y, en su caso, a otros convivientes con discapacidad o en situación de dependencia 
sujetos a su guarda o curatela y personas convivientes dependientes o a su cargo, que sean 
víctimas de dicha situación, con un alojamiento adecuado, en función de sus circunstancias 
personales. En especial, cuando la mujer víctima de violencia de género, sufra adicciones o 
enfermedad mental, se garantizará un alojamiento adoptado a sus características. En todos 
los casos se procederá a una intervención multidisciplinar que permita una recuperación 
integral mediante el desarrollo de procesos de reconstrucción para su normalización social y 
autonomía personal, a través de:

1.º La atención residencial de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género, 
con independencia de su edad y otras circunstancias de salud o sociales, la cual se 
configura como un servicio de acogida dirigido a prevenir situaciones que pongan en peligro 
la integridad física o psíquica de mujeres víctimas de violencia de género y, en su caso, la de 
las hijas e hijos a su cargo, así como de otras personas convivientes sujetas a su guarda o 
curatela y personas convivientes dependientes o a su cargo, que sean víctimas de dicha 
situación.

2.º El alojamiento e intervención integral a mujeres víctimas de violencia de género, el 
cual se configura como un servicio dirigido a ofrecer atención e intervención profesional a las 
mujeres víctimas de violencia de género con la finalidad de lograr su inserción social, 
proporcionando un entorno seguro para ella y, en su caso, para las personas a su cargo.

3.º El alojamiento en pisos de tránsito del Gobierno de La Rioja para mujeres víctimas de 
violencia de género, el cual se configura como un servicio que pretende facilitar el proceso 
de autonomía, recuperación e independencia de las mujeres que han sufrido violencia de 
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género y sus hijas e hijos, así como de otras personas convivientes sujetas a su guarda o 
curatela y personas convivientes dependientes o a su cargo, que sean víctimas de dicha 
situación.

c) Grupos de apoyo de mujeres e hijas e hijos supervivientes a la violencia de género, 
cuya creación y funcionamiento se impulsarán desde el Gobierno de La Rioja como medio 
de acompañamiento y superación de la situación de maltrato.

Sección 2.ª Ámbito municipal

Artículo 43.  Competencia de los municipios.
1. Además de las otras funciones establecidas en esta ley en razón de sus 

competencias, respecto a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, 
corresponde a los municipios:

a) Colaborar con la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la 
atención e información a las mujeres.

b) Crear, en las poblaciones mayores de 20.000 habitantes, las unidades de información 
y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género. Para los municipios 
menores de 20.000 habitantes, y con el objetivo de garantizar la equidad en el acceso a los 
servicios, la función de información y atención será asumida por los recursos del Gobierno 
de La Rioja, priorizando la atención cercana a su domicilio, sin perjuicio de la atención por 
parte del Servicio de Urgencias Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en su 
actuación correspondiente.

c) Derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género de los 
que tengan conocimiento y que no puedan ser atendidos por la entidad local.

2. Todas las actuaciones llevadas a cabo por los municipios deberán guardar la debida 
coherencia con las directrices que para erradicar la violencia de género haya aprobado la 
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Artículo 44.  Centros municipales de apoyo a la mujer.
1. Los centros municipales de apoyo a la mujer, creados en el ámbito local, son las 

unidades de atención integral e información a las mujeres y, en especial, a las mujeres 
víctimas de violencia de género. Estarán regidos por los principios de atención permanente, 
actuación urgente, especialización en las prestaciones y multidisciplinariedad profesional y 
prestarán apoyo y seguimiento individualizado en cada situación, con independencia de la 
interposición de denuncia.

2. Estos centros municipales de apoyo contarán con equipos interdisciplinares con 
especialización y formación acreditada, permanente y continuada en esta materia, y estarán 
formados, al menos, por una trabajadora o trabajador social, una psicóloga o psicólogo, una 
abogada o abogado y una educadora o educador social.

3. Estos centros actuarán en coordinación con los organismos con competencia a nivel 
autonómico en materia de igualdad, violencia de género, administración de justicia, 
seguridad, educación, salud, servicios sociales y empleo, con la finalidad de homogeneizar 
en La Rioja el tratamiento y atención a las citadas víctimas, con total respeto a la autonomía 
local, a cuyos efectos se facilitará la integración de los sistemas de información en el 
tratamiento de la violencia de género de las Administraciones competentes por razón de la 
materia, y contarán con protocolos específicos de coordinación e intervención.

Sección 3.ª Servicios de recuperación y atención especializada

Artículo 45.  Atención y recuperación psicosocial integral.
1. Tras una primera atención, la recuperación de las víctimas de violencia de género se 

garantizará a través de la red de atención integral.
2. Los servicios de la red de atención integral serán atendidos por equipos 

interdisciplinares con la debida formación y experiencia, que prestarán a las víctimas de 
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violencia de género un asesoramiento jurídico, un servicio de atención psicológica, una 
intervención social y una orientación laboral.

Artículo 46.  Atención psicológica y psicoeducativa para niños, niñas y jóvenes.
La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja garantizará la atención 

psicológica y psicoeducativa especializada para la recuperación de niños, niñas y jóvenes 
que han convivido en entornos violentos.

Artículo 47.  Recuperación para víctimas de violencia sexual.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja dispondrá de recursos 

especializados para garantizar la adecuada recuperación de las mujeres víctimas de 
violencia sexual, incluido el acoso sexual, con atención personalizada a víctimas y a 
familiares.

2. Se creará un servicio para la atención de víctimas de violencia sexual que prestará 
apoyo psicológico y social, orientación y acompañamiento jurídico. Se establecerá una 
coordinación con los servicios sanitarios, médico-legales y de intervención social con la 
finalidad de asegurar que el proceso de atención evite la victimización secundaria en el 
procedimiento judicial.

Artículo 48.  Atención integral para víctimas de trata de mujeres y explotación sexual.
La atención integral para víctimas de trata de mujeres y explotación sexual comprenderá, 

al menos, asistencia psicológica, intervención social, atención jurídica, tratamiento médico y 
medidas para asegurar la subsistencia y el asesoramiento en su propio idioma.

Artículo 49.  Detección y atención en materia de mutilación genital femenina y matrimonio 
forzado.

La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja establecerá protocolos de 
actuación que permitan una atención y detección ante casos de mutilación genital femenina 
y matrimonio infantil precoz y forzado y matrimonio forzado, para lo cual se procurará la 
formación específica necesaria a los profesionales intervinientes.

Artículo 50.  Puntos de encuentro familiar.
1. El servicio de Punto de Encuentro Familiar atenderá los casos de violencia de género 

en los que se haya dictado una medida de protección policial o judicial y así se determine 
desde el ámbito judicial.

2. El equipo profesional de los puntos de encuentro deberá acreditar formación en 
género y atención a la infancia para poder intervenir en los casos de violencia de género. 
Asimismo, en su ejercicio profesional no deben desarrollar procesos de mediación en los 
supuestos en los que quede acreditada cualquier forma de violencia contra las mujeres en el 
ámbito de la pareja o familiar, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal 
de aplicación.

Artículo 51.  Actuación de la entidad pública de protección de menores.
1. Cuando en el marco de un caso de violencia contra las mujeres se ponga de 

manifiesto la existencia de una situación de riesgo o posible desprotección de una persona 
menor, se dará traslado a la entidad pública competente en materia de protección de 
menores para que adopte las medidas de protección que puedan resultar convenientes.

2. Cuando las personas menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o 
acogimiento de una víctima de violencia, las actuaciones de los poderes públicos estarán 
encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de las personas 
menores, con independencia de su edad, con aquella, así como su protección, atención 
especializada y recuperación.

3. Los equipos profesionales encargados de la protección de menores recibirán la 
formación adecuada, incluida la formación para intervenir en casos de violencia contra las 
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mujeres, que les permita valorar la situación de los niños y niñas según su interés superior y 
según los principios recogidos en esta ley.

TÍTULO V
Fomento de la inserción laboral, ayudas económicas y acceso a la vivienda

CAPÍTULO I
Medidas para el fomento de la inserción laboral

Artículo 52.  Fomento de la inserción en el empleo.
El Gobierno de La Rioja adoptará medidas para procurar la empleabilidad y conciliación 

personal, familiar y laboral de las mujeres víctimas de la violencia de género, promoviendo:
a) Servicios de información, asesoramiento y orientación laboral que faciliten itinerarios 

de inserción personalizados. El personal del Servicio Público Riojano de Empleo que atienda 
a mujeres víctimas de violencia de género tendrá formación suficiente y acreditada en 
violencia género e igualdad, y un perfil profesional compatible con la atención a esta 
problemática.

b) Programas que faciliten la formación e inserción profesional, especialmente aquellas 
acciones formativas con compromiso de contratación, teniendo en cuenta las especiales 
circunstancias y singularidades de las víctimas de violencia de género, impulsando y 
promoviendo la Red de Empresas Solidarias con la Violencia de Género.

c) Programas que fomenten el autoempleo o el trabajo asociado a través de cooperativas 
laborales o agrícolas, especialmente adaptadas al medio rural.

d) Programas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con especial atención 
a las mujeres víctimas de violencia de género que viven en el mundo rural con discapacidad, 
migrantes o cualquier otra situación de vulnerabilidad.

CAPÍTULO II
Ayudas económicas

Artículo 53.  Ayudas de emergencia.
En los presupuestos generales anuales de la Comunidad Autónoma de La Rioja se 

habilitarán los créditos destinados a ayudas de emergencia específicos para víctimas de 
violencia de género, que darán cobertura a las convocatorias de ayudas anuales. La 
finalidad de estas ayudas será hacer frente de una manera inmediata a situaciones de 
emergencia social en las que puedan encontrarse aquellas víctimas de violencia de género 
que, careciendo de medios económicos, hayan sido víctimas de una situación de violencia 
contra las mujeres o requieran dicha ayuda según el criterio profesional del personal que las 
atienda en los servicios sociales o equipos especializados.

Artículo 54.  Ayudas escolares.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja incluirá la violencia de 

género en el entorno familiar como factor de valoración para el establecimiento y concesión 
de ayudas que se destinen a familias con escasos recursos económicos, dirigidas a 
compensar las carencias y desventajas que impidan o dificulten el acceso y la permanencia 
en el sistema educativo.

2. Asimismo, dicho criterio se tendrá en cuenta para el acceso preferente de los hijos e 
hijas en la adjudicación de plazas ofertadas en los centros de atención socioeducativa para 
menores de tres años.
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Artículo 55.  Renta de ciudadanía.
1. Reglamentariamente se establecerá un procedimiento abreviado para la tramitación, 

concesión y abono de la renta de ciudadanía a las mujeres víctimas de violencia de género, 
independientemente de su situación administrativa.

2. A este efecto, el reconocimiento del derecho a la prestación se efectuará en el plazo 
máximo de un mes desde la entrada de la solicitud acompañada de la acreditación de la 
condición de víctima de violencia de género, formulada por la interesada en el Registro del 
órgano competente para resolver.

CAPÍTULO III
Acceso a la vivienda

Artículo 56.  Medidas para el acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores.
El Gobierno de La Rioja adoptará medidas para favorecer la disposición para las mujeres 

víctimas de violencia de género de una vivienda digna y adecuada, promoviendo en el marco 
de la legislación vigente:

a) El acceso preferente en la concesión de viviendas de protección pública y de 
residencias públicas para mayores y, de resultar necesario por su precaria capacidad 
económica, al régimen de ayudas para poder acceder a las mismas. También tendrán 
acceso preferente quienes tengan la guarda de huérfanas y huérfanos víctimas de violencia 
de género, conforme a la normativa vigente en la materia.

b) El derecho preferente en la concesión de viviendas de protección pública y de 
residencias públicas para mayores de las mujeres víctimas de violencia de género con 
discapacidad reconocida de al menos el treinta y tres por ciento, en caso de precariedad 
económica, a una vivienda adaptada a sus necesidades.

c) La priorización en el acceso a las ayudas para el arrendamiento de vivienda, así como 
cualesquiera otras materias contempladas por la legislación vigente en materia de vivienda, 
y en la concesión de recursos habitacionales de titularidad de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.

TÍTULO VI
Asistencia jurídica y acceso a la justicia y a la protección policial

CAPÍTULO I
Asistencia jurídica especializada

Artículo 57.  Derecho a la asistencia jurídica especializada.
1. A las víctimas de violencia de género se les prestará de inmediato asesoramiento 

jurídico previo, así como dirección letrada y defensa en juicio, en aquellos procesos 
judiciales en los que esté implicada la víctima, derivados de la situación de violencia de 
género sufrida.

2. Se asegurará que una misma dirección letrada asuma la defensa jurídica de la víctima 
en todos los procesos que sean consecuencia del acto de violencia padecido.

3. La prestación de los servicios se realizará durante toda la tramitación de los 
procedimientos judiciales, incluida la ejecución de sentencia, por profesionales de la 
abogacía con especialización en violencia de género.
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CAPÍTULO II
Tutela judicial

Artículo 58.  Personación en los procedimientos penales iniciados por causas de violencia 
contra las mujeres.

1. La Comunidad Autónoma de La Rioja se personará ejerciendo la acción popular, en la 
forma que establezca la legislación procesal del Estado, en los procedimientos penales por 
violencia de género, en los casos de homicidio o asesinato, o cuando las especiales 
circunstancias lo aconsejen.

2. En los procedimientos en los que la Comunidad Autónoma de La Rioja ejerza la 
acción popular, si existieran hijas o hijos menores comunes, podrá solicitarse la privación de 
la patria potestad al acusado.

CAPÍTULO III
Formación, especialización y atención adecuada en el ámbito judicial

Artículo 59.  Especialización del personal funcionario y laboral del ámbito judicial.
La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a propuesta de la consejería 

competente en materia de justicia:
1. Garantizará especialmente la formación inicial y continua de todo el personal bajo su 

dependencia orgánica que preste servicios en órganos judiciales y fiscalía con competencias 
en violencia sobre la mujer. Asimismo, promoverá la formación adecuada del personal de los 
juzgados encargados de tramitar procedimientos por otras formas de violencia contra 
mujeres y niñas.

2. Asegurará la formación inicial y continua de los equipos psicosociales que asisten a la 
fiscalía y a los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer.

3. Establecerá los requisitos de formación en la atención a las víctimas de cualquier 
forma de violencia contra las mujeres del personal de la Oficina de Asistencia a las Víctimas 
del Delito.

4. Promoverá la formación inicial y continua del personal adscrito al Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de La Rioja en materia de atención y valoración integral de la 
violencia sobre la mujer.

Artículo 60.  Colaboración en la formación de la fiscalía, la judicatura, los letrados y letradas 
de la Administración de Justicia y los abogados y abogadas.

La Comunidad Autónoma de La Rioja ofertará formación para lo cual podrá suscribir 
acuerdos de colaboración con los órganos competentes en materia de justicia a fin de 
impartir formación sobre la legislación autonómica y recursos en materia de violencia contra 
las mujeres al personal de la judicatura y la fiscalía, los letrados y letradas de la 
Administración de Justicia y los abogados y abogadas colegiadas, inscritos en el turno 
específico de violencia de género, que desarrollan su función en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

Artículo 61.  Medidas para la seguridad en los procedimientos judiciales.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja establecerá las medidas 

adecuadas en materia de equipamiento y medios materiales de los juzgados de violencia 
sobre la mujer y otros tribunales radicados en La Rioja, a fin de proteger a las víctimas y 
testigos durante la celebración de los procesos judiciales y evitar la revictimización.

2. Los juzgados competentes en esta materia contarán con los equipamientos 
ambientales y tecnológicos necesarios para preservar la seguridad de las víctimas en los 
procedimientos judiciales por violencia contra las mujeres y evitar la confrontación entre 
víctima e investigado o acusado.
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Artículo 62.  Derecho a intérprete y al facilitador o facilitadora.
La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja garantizará que las mujeres 

con discapacidades sensoriales y las mujeres extranjeras que desconocen el idioma cuenten 
con la asistencia de intérprete en un plazo de tiempo razonable que garantice el derecho de 
las mujeres a la información y a la comunicación en todas las fases del procedimiento 
judicial. Las mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad intelectual contarán 
con la figura del facilitador o facilitadora durante el procedimiento, en los términos previstos 
por la legislación vigente.

El o la intérprete y el facilitador o facilitadora, deberá contar con formación suficiente y 
acreditada en perspectiva de género.

CAPÍTULO IV
Atención policial y protección efectiva

Artículo 63.  Contenido y finalidad del derecho.
1. Las mujeres que padezcan una situación de violencia de las previstas en esta norma 

tienen derecho a recibir un servicio de atención y protección policial dirigido a su integridad 
física y moral. Para ello, el Gobierno de La Rioja podrá firmar acuerdos con la Delegación del 
Gobierno y las entidades locales, a fin de coordinar las actuaciones policiales en materia de 
asistencia y protección efectiva de las víctimas de violencia, tanto en las áreas urbanas 
como en el medio rural.

2. La prestación de atención policial por parte de las policías locales, respetando las 
competencias propias de las autoridades locales y estatales, a las mujeres víctimas incluirá, 
al menos:

a) Facilitar una respuesta policial con el mayor grado de sensibilidad, calidad, celeridad y 
eficacia, evitando las actuaciones que representen un incremento de la victimización y la 
duplicación o repetición de las intervenciones.

b) Informar a las mujeres de forma clara y accesible sobre sus derechos y las vías para 
hacerlos valer.

c) Asistir y proteger a las víctimas de la forma más rápida, adecuada y eficaz en 
situaciones de riesgo.

d) Asegurar la coordinación y colaboración policial con los recursos de asistencia 
jurídica, social y psicológica.

Artículo 64.  Especialización y protocolos de actuación policial.
1. El Gobierno de La Rioja garantizará que los cuerpos de Policía Local dispongan de la 

adecuada formación inicial y continua en materia de violencia contra las mujeres y de la 
formación y capacitación específicas y permanentes en materia de prevención, asistencia y 
protección de las mujeres que sufren violencia.

2. Se tendrá en consideración en la selección de agentes de la Policía Local la formación 
recibida en violencia de género.

3. Se establecerán protocolos para el personal de las policías locales en la asistencia y 
protección de las víctimas de la violencia contra las mujeres.

4. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja promoverá, en 
coordinación con la Federación Riojana de Municipios, la formación y la adopción de 
protocolos para la asistencia de las víctimas de la violencia contra las mujeres, en los 
cuerpos de policías locales de La Rioja.

5. En los acuerdos o protocolos de coordinación y colaboración suscritos entre el 
Gobierno de La Rioja y la Delegación del Gobierno en La Rioja y las entidades locales, se 
garantizará la adecuada calidad del servicio y la coordinación en la protección.

6. La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá suscribir convenios con los ayuntamientos 
para dotar a los policías locales de medios idóneos para la eficaz protección de las víctimas.
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Artículo 65.  Coordinación de las órdenes de protección y seguimiento.
1. El punto de coordinación de las órdenes de protección dependiente del departamento 

competente en materia de justicia es el encargado de recibir la comunicación de la totalidad 
de las órdenes de protección que se dicten en el territorio de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.

2. La Oficina de Atención a la Víctima, como punto de coordinación, llevará a cabo un 
seguimiento individualizado de cada caso, poniéndose en comunicación con las mujeres que 
posean una orden de protección, con la finalidad de facilitarles cuanta información 
demanden y articular una actuación ordenada de los servicios asistenciales y de protección.

TÍTULO VII
Reparación

Artículo 66.  Dimensión individual del derecho a la reparación.
La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja garantizará, de acuerdo con 

los estándares internacionales y a través de una reparación pronta y oportuna, que todas las 
víctimas que culminan el proceso de salida de la violencia:

a) Cuenten con la protección necesaria para evitar la repetición de la situación de 
violencia de género.

b) Hayan obtenido tratamientos y servicios para la completa recuperación.
c) Dispongan de la necesaria asistencia para obtener el derecho a una indemnización 

que, en su caso, les pueda corresponder por los daños sufridos.

Artículo 67.  Ayudas para la completa recuperación y garantía de no repetición.
1. El Gobierno de La Rioja dispondrá los medios necesarios a fin de lograr la completa 

recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género, a través de la red de recursos 
de atención y recuperación previstos en la presente ley.

2. Las mujeres víctimas de violencia de género que, por la especificidad o gravedad de 
las secuelas derivadas de la violencia, no encuentren una respuesta adecuada o suficiente 
en la red de recursos de atención y recuperación, podrán recibir ayudas adicionales para 
financiar los tratamientos sanitarios adecuados. En la determinación de estas ayudas se 
tendrá en cuenta, de manera especial, la situación socioeconómica de la víctima.

3. Se promoverá la disposición de recursos de intervención con agresores, con el fin de 
contribuir al objetivo de la no repetición de la violencia, para lo que se requiere un desarrollo 
específico, más extenso, que englobe tanto la prevención general como la prevención 
especial, teniendo en cuenta el contexto en el que se va a desarrollar la intervención.

Artículo 68.  Dimensión colectiva del derecho a la reparación.
1. Los poderes públicos promoverán, a través de homenajes y de acciones de difusión 

pública, el compromiso contra la violencia contra las mujeres y el respeto por las víctimas de 
violencia de género, evitando la revictimización en dichos actos.

2. Asimismo, promoverán a través de actos conmemorativos, renombrar calles y lugares 
públicos, celebrar días de memoria y construir monumentos, museos y memoriales, el 
reconocimiento debido a las víctimas o supervivientes, que también pueden facilitar un 
proceso de rehabilitación moral y social a nivel individual y colectivo.

TÍTULO VIII
Investigación

Artículo 69.  Objeto.
Las medidas de investigación previstas en la presente ley se dirigen a fomentar un 

cambio de actitud en la sociedad, favoreciendo la igualdad de mujeres y hombres, 
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rompiendo estereotipos y comportamientos sexistas, los roles de dominación y sumisión o 
discriminatorios hacia la mujer que fomentan y favorecen la violencia de género.

Artículo 70.  Investigación.
1. El Gobierno de La Rioja realizará e impulsará estudios y trabajos de investigación 

sobre las causas, características, extensión y consecuencias de la violencia contra las 
mujeres en el medio rural y en el medio urbano, especialmente respecto a las mujeres 
jóvenes, así como sobre la evaluación de la eficacia de las medidas aplicadas para su 
prevención y erradicación y los medios necesarios para su tratamiento. Dichos estudios y 
trabajos se dirigirán a profundizar en el conocimiento del grave problema social.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja articulará medidas de 
apoyo a la elaboración de estudios, investigaciones y tesis doctorales que versen sobre el 
estudio de la violencia contra las mujeres y los principios que inspiran la presente ley.

3. Igualmente, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja difundirá el 
resultado de los estudios e investigaciones que se consideren de interés. La difusión se 
realizará de forma universal y gratuita y tendrá en cuenta la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

Artículo 71.  Recogida de información y encuestas.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja recogerá información 

periódica de datos estadísticos, desglosados, entre otras categorías, por sexo, edad, 
nacionalidad, país de origen, lugar de residencia, personas con discapacidad y otros 
colectivos vulnerables, que permita conocer y analizar en el ámbito de su competencia las 
causas, las consecuencias y la frecuencia de todas las formas de violencia contra las 
mujeres, así como sobre la eficacia de las medidas establecidas.

2. Asimismo, debe realizar y mantener actualizado un mapa de recursos de atención y 
protección frente a la violencia contra las mujeres que abarque la gama de servicios y 
distribución por habitante y geografía, y que permita identificar los posibles obstáculos que 
inciden en que determinados perfiles de mujeres queden fuera de los recursos o servicios 
especializados.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja garantizará que las 
entidades gestoras de los servicios y recursos previstos en esta ley realicen periódicamente 
encuestas de satisfacción a las mujeres que acceden a los mismos y que establezcan y 
recojan indicadores de evaluación de la intervención para lograr la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres. Los resultados de dichas encuestas se harán públicos y 
serán uno de los instrumentos para la evaluación de los servicios y recursos.

4. El Gobierno de La Rioja desarrollará los instrumentos específicos necesarios para 
supervisar, observar y evaluar la efectividad de las medidas destinadas a la prevención y 
erradicación de la violencia de género y la evolución de sus manifestaciones, incorporando 
los indicadores necesarios, a fin de asegurar que los objetivos se lleven a cabo.

5. Todas estas medidas de recogida de información estarán coordinadas por el 
Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja.

TÍTULO IX
Garantías de aplicación de la ley

Artículo 72.  Garantías de aplicación de la ley.
Con el fin de alcanzar la aplicación efectiva de la ley se establecerán como garantías la 

formación, la planificación de políticas públicas, el seguimiento de la ley y la coordinación.

Artículo 73.  Formación profesional permanente.
1. La formación de profesionales con responsabilidad directa en la detección de la 

violencia y en los recursos de atención y justicia se considerará una de las principales 
garantías de aplicación de la ley.
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2. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja garantizará, a través de la 
formación y de los requisitos de selección de personal, que en todos los ámbitos 
profesionales que trabajan en la detección, atención y justicia se preste una formación 
adecuada y homogénea. Asimismo, cuando se promulgue nueva legislación, se realizará 
formación específica para garantizar el conocimiento profesional de su existencia y sus 
nuevas obligaciones.

3. Los colegios profesionales, las organizaciones sindicales y empresariales y las 
Administraciones públicas competentes deberán asegurar que la formación y capacitación 
específicas a las que se refiere el presente artículo se incorporen en los correspondientes 
programas de formación.

4. La formación deberá incluir programas de apoyo y cuidado de profesionales que 
intervengan en el tratamiento de la violencia para prevenir y evitar los procesos de 
agotamiento y desgaste profesional.

Artículo 74.  Plan de acción y planes sectoriales.
1. En el plazo de un año desde la aprobación de la ley, el Gobierno de La Rioja elaborará 

y aprobará un plan de acción de desarrollo general de la ley, que deberá incluir como mínimo 
el marco temporal al que deba aplicarse, los objetivos perseguidos y las medidas a adoptar 
en los distintos ámbitos de la acción pública, los medios económicos previstos para su 
ejecución, la implantación progresiva de las medidas y la atribución de responsabilidades.

2. El plan será sometido previamente al trámite de información pública, por plazo mínimo 
de un mes, con la finalidad de posibilitar que profesionales, agentes sociales, grupos de 
mujeres y, en general, cuantas personas tengan interés en la prevención y erradicación de la 
violencia realicen las aportaciones y sugerencias que estimen oportunas.

3. A partir de las directrices que establezca el plan de acción, en el plazo de seis meses 
se elaborarán planes sectoriales que tendrán la finalidad de profundizar en la previsión de 
acciones encaminadas a la plena aplicación de la ley en los principales ámbitos de actuación 
previstos en la misma. Al menos, se elaborarán planes sectoriales en los ámbitos de 
educación, sanidad, servicios sociales, empleo, igualdad y justicia.

Artículo 75.  Coordinación.
1. Con el fin de promover la coordinación de las instituciones con competencias en las 

materias previstas en esta ley, así como asegurar el seguimiento de sus actuaciones y la 
aprobación y evaluación de la Estrategia Riojana contra la Violencia de Género, se creará el 
Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja, como órgano colegiado adscrito a la 
consejería con competencias en materia de justicia.

2. El Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja tendrá encomendadas las 
siguientes funciones:

a) Elaboración de protocolos.
b) Coordinar las funciones y recursos de las diferentes Administraciones e instituciones 

en materia de lucha contra la violencia de género.
c) Aprobar la Estrategia Riojana contra la Violencia de Género y sus planes de actuación 

anual.
d) Elevar propuestas de actuación en materia de lucha contra la violencia de género, 

proponer estudios o investigaciones y aprobar los protocolos de coordinación, impulsando y 
participando en su elaboración.

e) Evaluar la ejecución de la Estrategia Riojana contra la Violencia de Género, 
analizando los indicadores y estadísticas anuales y presentando sugerencias y propuestas 
de mejora.

f) Cuantas otras funciones le sean atribuidas por una norma de rango legal o 
reglamentario.

3. El Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja tendrá la siguiente 
composición:

a) Presidencia: La persona titular de la consejería con competencias en materia de 
violencia de género.
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b) Vicepresidencia: La persona titular de la dirección general con competencias en 
violencia de género.

c) Cinco vocales, con rango de al menos director o directora general, con competencias 
en las siguientes áreas: hacienda, igualdad, salud, servicios sociales y educación.

d) Un o una vocal en representación de la Delegación del Gobierno en La Rioja.
e) Dos vocales en representación de los ayuntamientos de La Rioja con centros 

municipales de información a la mujer y un o una vocal en representación de los municipios 
de menos de 2.000 habitantes.

f) Un o una vocal en representación de la Federación Riojana de Municipios.
g) Un o una titular de un Juzgado de La Rioja con competencias en violencia de género, 

nombrado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
h) Cinco vocales en representación de los colegios profesionales de La Rioja cuyo 

trabajo está directamente relacionado con la violencia de género: abogacía, medicina, 
psicología, enfermería y trabajo social.

i) Un o una vocal en representación de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.

j) Dos vocales en representación del tejido asociativo elegido entre las entidades que 
intervienen en el ámbito de la violencia de género y de forma rotatoria bianual. 
Preferentemente, al menos una de ellas será de las asociaciones de mujeres implicadas 
directamente en la lucha contra la violencia de género.

La Secretaría del Observatorio la ostentará una funcionaria o funcionario de la dirección 
general con competencias en materia de violencia de género.

El Observatorio podrá contar con la participación y asesoramiento de personas expertas 
en violencia de género, cuando así lo requiera.

4. El Observatorio podrá crear subcomisiones de trabajo, según los temas a abordar, con 
participación de profesionales que trabajan directamente en el ámbito de la violencia de 
género, así como con personas expertas en la materia.

5. El Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja se reunirá al menos dos veces 
al año y, en todo caso, a propuesta de la persona que ostente la Presidencia. Su 
funcionamiento y régimen jurídico se ajustará a lo establecido en los artículos 17 y 18 de la 
Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, y a las normas básicas contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 76.  Comisión de Seguimiento contra la Violencia de Género.
1. A los efectos de coordinar internamente las acciones del Gobierno de La Rioja y 

asegurar el cumplimiento de las medidas previstas en la presente ley correspondientes a la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma, se constituye la Comisión de 
Seguimiento contra la Violencia de Género. Tendrá naturaleza interdepartamental, por lo que 
participarán en ella los distintos órganos políticos y administrativos que actúan en el ámbito 
de la violencia de género. Su composición se determinará reglamentariamente.

2. Dicha comisión propondrá al Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja las 
acciones a incluir en la Estrategia Riojana contra la Violencia de Género, realizará el 
seguimiento e impulso de dichas acciones y elaborará las estadísticas e indicadores 
necesarios para facilitar la evaluación anual de dicha estrategia.

Artículo 77.  Informe anual de seguimiento.
El Gobierno de La Rioja, a través del Observatorio sobre Violencia de Género de La 

Rioja, remitirá al Parlamento de La Rioja, con carácter anual, un informe de seguimiento de 
la aplicación de la ley, en el que preceptivamente se contengan:

a) Los recursos humanos, materiales y económicos destinados por la Administración de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la 
protección de las mujeres víctimas de ella.

b) Los datos sobre las medidas de prevención desarrolladas e información cuantitativa 
sobre las mujeres atendidas por los recursos de detección, atención integral y justicia.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 76  Ley contra la Violencia de Género de La Rioja

– 1315 –



c) Los procedimientos penales iniciados sobre violencia de género, con indicación de su 
número, clase de procedimiento penal, el delito investigado y la intervención, en su caso, de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en dichos procedimientos, así 
como el sentido de las sentencias y autos definitivos recaídos, manteniendo el anonimato 
para respetar la intimidad de las personas afectadas.

Disposición adicional primera.  Dotación presupuestaria.
El Gobierno de La Rioja, de manera progresiva, dotará con cargo a los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de las cuantías necesarias para poner 
en práctica las medidas que se desarrollen en cumplimiento de la presente ley, de acuerdo 
con el plan de acción, los planes de servicios y la red de recursos y ayudas de atención 
integral a las víctimas de violencia de género.

Las medidas contempladas en la presente ley que, en virtud de su desarrollo 
reglamentario, impliquen la realización de gastos serán presupuestadas con cargo a los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma del ejercicio siguiente a la entrada en vigor de las 
disposiciones.

Disposición adicional segunda.  Servicio de Urgencias Sociales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

Se crea como un dispositivo de atención inmediata, para ofrecer información y atención 
desde una perspectiva integral, a las personas que se encuentren en una situación de 
necesidad social por circunstancias sobrevenidas que requieran una intervención urgente.

Disposición transitoria primera.  Vigencia de los protocolos aprobados con anterioridad a 
esta ley.

Todos los protocolos que a la entrada en vigor de esta ley estuvieran vigentes para la 
actuación, coordinación de actuaciones de sensibilización, protección y recuperación integral 
de las víctimas de violencia tendrán carácter de obligado cumplimiento para todas las 
instituciones, personas y entidades públicas o privadas, hasta que no se sustituyan por 
nuevos protocolos aprobados conforme a esta ley.

Disposición transitoria segunda.  Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja.
El Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja se constituirá en el plazo de tres 

meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley.
Hasta la efectiva constitución del Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja, 

sus funciones y competencias se asumirán por la Comisión Institucional de La Rioja para la 
coordinación de actuaciones de sensibilización, protección y recuperación integral de las 
víctimas de violencia.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas, de igual o inferior rango, se opongan a lo 

establecido en la presente ley. En especial, quedan derogados los artículos 4.a), 5.h) e i), 
27.2, 28 y 51 de la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección, y coordinación 
institucional en materia de violencia en La Rioja.

Disposición final primera.  Modificación de los artículos 1 y 36 de la Ley 3/2011, de 1 de 
marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en La 
Rioja.

1. El artículo 1 de la Ley 3/2011, de 1 de marzo, queda redactado en los siguientes 
términos:

«La presente ley tiene por objeto la adopción de medidas integrales y 
globalizadoras para la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia 
ejercida en los ámbitos intrafamiliar y escolar.»
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2. Se suprime el término «violencia ejercida contra la mujer» del apartado 1 del artículo 
36, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. En los supuestos en los que se exija la acreditación de la situación de violencia 
para el reconocimiento de los derechos regulados en la presente ley y en aquellos que 
se deriven de su desarrollo reglamentario, esta acreditación se realizará, según lo 
establecido para cada caso, a través de resoluciones judiciales por violencia 
intrafamiliar o escolar, documento acreditativo de la orden de protección, medidas 
cautelares o sentencia condenatoria, cuando las medidas que establezca se hallen 
vigentes.»

Disposición final segunda.  Modificación del anexo. Catálogo de servicios y prestaciones 
del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de 
Servicios Sociales de La Rioja.

Se incorpora un apartado 1.6 al anexo. Catálogo de servicios y prestaciones del Sistema 
Público Riojano de Servicios Sociales, de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios 
Sociales de La Rioja, con la siguiente redacción:

«Servicios:
1. Servicios sociales de primer nivel:
1.6 Servicio de Urgencias Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.»

Disposición final tercera.  Habilitación competencial.
La presente ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.3 de la Constitución 

española y en los artículos 8.1.13, 8.1.16, 8.1.23, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.36, 
8.1.38, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10 y 10 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de 
Estatuto de Autonomía de La Rioja.

Disposición final cuarta.  Habilitación normativa.
Se faculta al Gobierno de La Rioja para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 

la aplicación, desarrollo y ejecución de la presente ley.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

de La Rioja».
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§ 77

Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y 

Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 60, de 27 de marzo de 2023

«BOE» núm. 89, de 14 de abril de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-9168

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia 
Machista contra las Mujeres.

La disposición final octava de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de 
la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres autoriza al Gobierno Vasco para que, en el 
plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta, refunda en un único texto las 
disposiciones legales contenidas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres y en las modificaciones llevadas a cabo de dicha ley, en virtud de la Ley 
1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, y de la Ley 3/2012, de 16 de febrero, por la que se modifica la Ley para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres y la Ley sobre Creación de Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer.

Asimismo, y de conformidad con el párrafo 4 del artículo 52 de la Ley 7/1981, de 30 de 
junio, de Gobierno, la autorización de la disposición final octava de la Ley 1/2022, de 3 de 
marzo, incluye la facultad regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser 
refundidos.

La aprobación de un nuevo texto único tiene como finalidad principal dotar de mayor 
claridad a la normativa autonómica en materia de igualdad de mujeres y hombres mediante 
la integración en un único cuerpo normativo de las disposiciones que afectan a esta materia.

De acuerdo con la citada habilitación, se ha procedido a elaborar este texto refundido, 
siguiendo los criterios que a continuación se exponen.

Se han ordenado y numerado de nuevo los artículos preexistentes y, por lo tanto, las 
remisiones y concordancias entre ellos. En algún caso, se ha procedido a acomodar algunos 
preceptos en una ubicación sistemáticamente más acorde con sus contenidos.

Se han corregido algunos errores y unificado el uso de ciertos términos que se recogían 
a lo largo del texto de manera diferente.

Igualmente, se han introducido los cambios requeridos para la regularización, aclaración 
y armonización del texto legal, teniendo presente que la capacidad de innovación a través de 
este texto refundido solo se puede limitar a tales supuestos.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

– 1318 –



El texto refundido que ahora se aprueba está alineado con los criterios de ordenación y 
homogeneización propios de este tipo de texto normativo y de dotar de una mayor claridad al 
texto, así como con los principios de eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y de coherencia con el resto del ordenamiento jurídico.

En cuanto a la estructura de la norma, consta de un artículo que aprueba el texto 
refundido que se anexa, una disposición adicional, una disposición derogatoria y una final, 
sobre la entrada en vigor tanto del decreto legislativo como del texto refundido.

El texto refundido se estructura en un título preliminar, que contiene las disposiciones de 
carácter general como el objeto, ámbito de aplicación y los principios generales, el título I 
que regula las competencias, funciones, organización y financiación, el título II sobre las 
medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación de los poderes y las 
administraciones públicas vascas, el título III que aborda las medidas para promover la 
igualdad en diferentes áreas de intervención, el título IV que regula las infracciones y 
sanciones, y cinco disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y doce 
disposiciones finales.

Asimismo, incluye un índice de su contenido, cuyo objeto es facilitar la utilización de la 
norma e identificar de forma ágil sus preceptos.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, de 
acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y con la previa 
deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 28 de 
febrero de 2023, dispongo:

Artículo único.  Aprobación del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

De conformidad con lo establecido en la disposición final octava de la Ley 1/2022, de 3 
de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se 
aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres 
de Violencia Machista contra las mujeres que se anexa a continuación.

Disposición adicional.  Referencias normativas.
Todas las referencias realizadas en otras disposiciones a las leyes objeto de refundición 

se entenderán realizadas a los artículos correspondientes del texto refundido que se 
aprueba.

Disposición derogatoria.  
Se deroga la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y 

Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

Disposición final.  
El texto refundido que se aprueba en virtud del presente Decreto Legislativo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS 

MUJERES

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto establecer los principios generales que han de presidir la 

actuación de los poderes públicos en materia de igualdad de mujeres y hombres, así como 
regular un conjunto de medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad de 
oportunidades y trato de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida y, en particular, 
a promover el empoderamiento de las mujeres, su autonomía y el fortalecimiento de su 
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posición social, económica y política al objeto de eliminar la desigualdad estructural y todas 
las formas de discriminación por razón de sexo, incluida la violencia machista contra las 
mujeres. Todo ello con el fin último de lograr una sociedad igualitaria y libre de violencia 
machista en la que todas las personas sean libres, tanto en el ámbito público como en el 
privado, para desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones 
impuestas por los roles tradicionales en función del género, y en la que se tengan en cuenta, 
valoren y potencien por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres 
y hombres.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. La presente ley será de aplicación a todas las administraciones públicas vascas, con 

las salvedades que a lo largo de ella se establezcan.
2. Se considera Administración pública vasca, a los efectos de esta ley:
a) La Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y los entes 

públicos dependientes o vinculados a aquella.
b) La Administración foral, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes 

o vinculados a aquella.
c) La Administración local, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes 

o vinculados a aquella.
3. Los principios generales del artículo 3 y los artículos 17, 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 19.1, 

19.4, 22, 23, 24, 25, 47.5, 52.3 y 53.1 son de aplicación a todos los poderes públicos vascos. 
A los efectos de esta ley, se considera poder público vasco:

a) Todas las administraciones públicas vascas con sus respectivas administraciones 
institucionales y demás entes instrumentales dependientes o adscritos a ellas.

b) Entes de naturaleza pública dotados de personalidad jurídica independiente y sin 
régimen de adscripción que integren el sector público vasco y otros entes cuya norma de 
creación así lo determine expresamente.

c) Parlamento Vasco.
d) Juntas generales de los territorios históricos.
e) Ararteko.
f) Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
g) Universidad del País Vasco.
4. A las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de colaboración con los 

poderes públicos vascos o que estén participadas por estos o sean beneficiarias de ayudas 
o subvenciones concedidas por ellos les será exigible durante el tiempo y materia sobre la 
que verse su relación con el poder público correspondiente el cumplimiento de los principios 
generales del artículo 3 y de los artículos 17 y 19.4.

5. Los poderes públicos vascos, en los contratos, subvenciones, convenios u otro tipo de 
documentos a través de los cuales se formalice la transferencia de fondos públicos con las 
entidades privadas referidas en el párrafo anterior, incorporarán cláusulas para la igualdad 
que determinen el modo en que en cada caso se concretará el cumplimiento de los referidos 
artículos. Su incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de penalidades, a la resolución 
de los correspondientes contratos o convenios o a la minoración o devolución de las 
cantidades percibidas.

6. Asimismo, la presente ley se aplica al Sistema Universitario Vasco y al sector privado 
en los términos que a lo largo de ella se establecen.

Artículo 3.  Principios generales.
Los principios generales que deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos 

vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres son los siguientes: la igualdad de trato; 
la igualdad de oportunidades; la prevención y erradicación de la violencia machista contra las 
mujeres; el respeto a la diversidad y a la diferencia; la integración de la perspectiva de 
género; la acción positiva; la eliminación de roles y estereotipos en función del género; la 
integración de la perspectiva interseccional; el libre desarrollo de la identidad sexual o de 
género, la orientación sexual, la autonomía corporal y la autodeterminación; la 
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representación equilibrada; la colaboración y coordinación e internacionalización; el 
empoderamiento de las mujeres; la implicación de los hombres; la participación; la 
innovación, transparencia y rendición de cuentas; la protección de los derechos lingüísticos y 
la promoción del uso del euskera.

1. Igualdad de trato.
Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa como 

indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada para ello.
A los efectos de esta ley:
a) Existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser 

tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de 
circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad. 
Sin perjuicio de su posible tipificación como delito, el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo tienen la consideración de discriminación directa por razón de sexo.

b) Existirá discriminación indirecta cuando un acto jurídico, criterio o práctica 
aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de personas de 
un mismo sexo, salvo que dicho acto jurídico, criterio o práctica resulte adecuada y 
necesaria, y pueda justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo.

c) No se considerarán constitutivas de discriminación por razón de sexo las medidas 
que, aunque planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, tienen una 
justificación objetiva y razonable, entre las que se incluyen aquellas que se fundamentan en 
la acción positiva para las mujeres, en la necesidad de una protección especial de los sexos 
por motivos biológicos, o en la promoción de la incorporación de los hombres al trabajo 
doméstico y de cuidado de las personas y al trabajo a favor de la igualdad de trato y 
oportunidades.

Los poderes públicos vascos combatirán la discriminación múltiple y garantizarán el 
ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de aquellas mujeres o grupos de mujeres 
en quienes concurran otros factores que puedan dar lugar a situaciones de discriminación 
como raza, color, origen étnico o social, lengua, religión, cultura, opiniones políticas o de otro 
tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, configuración familiar, 
discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual o de género, expresión de género, 
condición rural, situación migratoria, de refugiada, de seropositividad, de monoparentalidad o 
cualquier otra condición o circunstancia personal, social o administrativa.

2. Igualdad de oportunidades.
Los poderes públicos vascos deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el 

ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad, de los 
derechos políticos, civiles, económicos, laborales, sociales, culturales, medioambientales y 
del resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos en las normas, incluido el 
control y acceso al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales. A efectos de 
esta ley, la igualdad de oportunidades se ha de entender referida no solo a las condiciones 
de partida o inicio en el acceso al poder y a los recursos y beneficios, sino también a las 
condiciones para el ejercicio y control efectivo de aquellos.

Asimismo, los poderes públicos vascos garantizarán la accesibilidad universal, de modo 
que el ejercicio efectivo de los derechos y el acceso a los recursos regulados en esta ley no 
se vea obstaculizado o impedido por la existencia de barreras cuya eliminación se contemple 
en la legislación sobre la promoción de la accesibilidad. A tal fin, adoptarán las medidas 
pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables en los recursos, servicios y 
procedimientos de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y en otros tratados internacionales y normas aplicables sobre la 
materia.

3. Prevención, atención y erradicación de la violencia machista contra las mujeres.
Los poderes públicos vascos integrarán de forma transversal en sus políticas y acciones 

el objetivo de prevenir, atender y erradicar la violencia machista contra las mujeres en sus 
diferentes formas, en tanto que manifestación más extrema de la desigualdad entre mujeres 
y hombres.
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Asimismo, será una prioridad de los poderes públicos vascos la atención integral, 
recuperación y reparación de las víctimas de la violencia machista contra las mujeres.

4. Respeto a la diversidad y a la diferencia.
Los poderes públicos pondrán los medios necesarios para que el proceso hacia la 

igualdad de sexos se realice respetando tanto la diversidad y las diferencias existentes entre 
mujeres y hombres en cuanto a su biología, condiciones de vida, aspiraciones y 
necesidades, como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios grupos de 
mujeres y de hombres.

5. Integración de la perspectiva de género.
Los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus 

políticas y acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar 
las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.

A efectos de esta ley, se entiende por integración de la perspectiva de género la 
consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y 
necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas 
dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y 
acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.

6. Acción positiva.
Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, los 

poderes públicos deben adoptar medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o 
reducir las desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos 
de la vida.

7. Eliminación de roles y estereotipos en función del género.
Los poderes públicos vascos deben promover la eliminación de los roles sociales y 

estereotipos en función del género sobre los que se asienta la desigualdad entre mujeres y 
hombres y según los cuales se asigna a las mujeres la responsabilidad del ámbito de lo 
doméstico y a los hombres la del ámbito público, con una muy desigual valoración y 
reconocimiento económico y social. En particular, han de promover el reconocimiento del 
trabajo doméstico y de cuidado como un elemento central de las políticas públicas. 
Asimismo, para hacer frente a la segregación horizontal que se produce en el ámbito del 
empleo, abordarán la valoración desigual de los trabajos.

8. Integración de la perspectiva interseccional.
Los poderes públicos vascos han de promover un enfoque interseccional en sus políticas 

públicas, lo que, a los efectos de esta ley, supone tener en cuenta cómo el sexo o el género 
se interrelacionan e interaccionan con el resto de los factores referidos en el último apartado 
del artículo 3.1 en múltiples y, a menudo, simultáneos niveles, cómo se generan identidades 
solapadas e intersecadas, así como diferentes e interrelacionadas situaciones y ejes de 
poder y opresión.

9. Libre desarrollo de la identidad sexual o de género, la orientación sexual, la autonomía 
corporal y la autodeterminación.

Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, los 
poderes públicos deben, por un lado, adoptar las medidas necesarias para erradicar de 
todos los ámbitos de la vida las discriminaciones relacionadas con la identidad sexual o de 
género y la orientación sexual, así como, por otro lado, desarrollar las políticas públicas 
necesarias que aseguren la autonomía corporal y la autodeterminación de todas las 
personas, en particular las mujeres y, en especial, el ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos, desde una perspectiva integral y multidisciplinar.

10. Representación equilibrada.
Los poderes públicos vascos han de adoptar las medidas oportunas para lograr una 

presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación 
adecuadas en los distintos ámbitos de toma de decisiones.
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El principio de representación equilibrada se aplicará en el nombramiento de jurados, 
tribunales de selección y demás órganos administrativos pluripersonales, y en la designación 
de cargos públicos y de personas integrantes de los consejos de administración de las 
sociedades públicas y de los órganos de gobierno de las entidades que integran el sector 
público vasco.

Por lo que respecta a los órganos pluripersonales, a los efectos de esta ley, se considera 
que existe una representación equilibrada cuando en los órganos de más de cuatro 
miembros las personas de cada sexo están representadas al menos al 40 %. En el resto, 
cuando personas de ambos sexos estén representadas.

Excepcionalmente, y con el informe favorable del órgano u organismo competente en 
materia de igualdad de mujeres y hombres de la institución pública correspondiente, se 
podrá justificar la no aplicación del criterio de representación equilibrada en los órganos 
pluripersonales en los siguientes casos:

a) Cuando se demuestre de forma objetiva que la presencia de personas de alguno de 
los dos sexos en el sector o ámbito de referencia al que concierne el órgano en cuestión no 
alcanza el 40 %. En ese caso, se deberá garantizar que en dicho órgano la presencia de las 
personas del sexo menos representado sea al menos proporcional a su presencia en el 
referido sector o ámbito, salvo que concurra alguna de las circunstancias señaladas en los 
apartados siguientes.

b) Cuando, existiendo una representación de mujeres superior al 60 % en el órgano, esa 
sobrerrepresentación se considere acorde al objetivo de corregir la histórica situación de 
desigualdad que han sufrido las mujeres, derivada de su infrarrepresentación en los ámbitos 
de toma de decisiones.

c) Cuando se demuestre de forma objetiva que no hay personas de un sexo determinado 
con competencia, capacitación y preparación adecuadas para participar en el órgano en 
cuestión, o que, a pesar de haberlas, no pueden hacerlo por motivos debidamente 
justificados.

d) Cuando se trate de órganos en los que la designación de sus integrantes se hace en 
función del cargo o cuando esta designación sea realizada por varias instituciones u 
organizaciones. En este caso, el criterio de representación equilibrada se deberá mantener 
por lo que respecta al grupo de personas designadas por una misma institución, salvo que 
sea de aplicación alguno de los supuestos contemplados en los apartados anteriores.

11. Colaboración, coordinación e internacionalización.
Los poderes públicos vascos tienen la obligación de colaborar y coordinar sus 

actuaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres para que sus intervenciones sean 
más eficaces y acordes con una utilización racional de los recursos.

Asimismo, han de promover la incorporación de la perspectiva de género en las políticas 
de cooperación para el desarrollo, así como la internacionalización de las políticas de 
igualdad, a fin de captar e intercambiar conocimiento y recursos y de posicionar de forma 
destacada al País Vasco en la acción internacional para dar cumplimiento al objetivo global 
de la agenda internacional de desarrollo sostenible de lograr la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de las mujeres. Todo ello, como vía fundamental para hacer frente al 
problema universal de la desigualdad de mujeres y hombres en un mundo globalizado.

12. Empoderamiento de las mujeres.
Los poderes públicos vascos tienen que establecer las condiciones y realizar las 

adaptaciones necesarias para favorecer el empoderamiento de las mujeres, considerando su 
diversidad.

A los efectos de esta ley, se considera empoderamiento de las mujeres el proceso que 
estas llevan a cabo para la toma de conciencia individual y colectiva de la situación 
estructural de desigualdad y discriminación que sufren por el hecho de ser mujeres, y para la 
adquisición de la competencia, el poder y el control que les permitan tomar decisiones 
estratégicas sobre sus propias vidas y transformar las estructuras e instituciones que 
refuerzan y perpetúan la desigualdad y discriminación por razón de género en los distintos 
ámbitos de la vida.

13. Implicación de los hombres.
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Los poderes públicos vascos deben promover, de forma trasversal y a través de 
acciones específicas, la concienciación, responsabilidad, participación e implicación de los 
hombres a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista, así como el 
cuestionamiento y erradicación de las masculinidades no igualitarias. Todo ello, como 
refuerzo y complemento del trabajo prioritario de empoderamiento de las mujeres y como vía 
para el desarrollo humano de todas las personas y la consecución de la justicia social y la 
igualdad.

14. Participación.
Los poderes públicos vascos tienen que impulsar, en el desarrollo de las políticas 

públicas, la participación e interlocución de los grupos feministas y de mujeres, de los 
agentes sociales y de la ciudadanía en su conjunto, para favorecer un modelo de 
participación más democrático que dé mayor legitimidad a sus aportaciones y facilite que 
estas tengan incidencia real. A tal fin adaptarán o crearán los oportunos espacios y vías de 
participación, que garantizarán la accesibilidad universal.

15. Innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Los poderes públicos vascos deben fomentar la innovación y la mejora continua de las 

políticas de igualdad y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía 
sobre cómo se contribuye a la igualdad de mujeres y hombres a través de los recursos 
públicos.

16. Protección de los derechos lingüísticos y promoción del uso del euskera.
Los poderes públicos vascos deben garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos y 

la promoción del uso del euskera en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres. A tal fin, 
en el desarrollo de las políticas de igualdad se asegurarán, entre otras medidas, de que los 
servicios se presten en la lengua cooficial elegida por la persona interesada, de que se 
garanticen los derechos lingüísticos en las actividades de formación, participación y 
sensibilización dirigidas a la ciudadanía y de que se fomente el uso del euskera en las 
actividades dirigidas a las personas trabajadoras y profesionales.

TÍTULO I
Competencia, funciones, organización y financiación

CAPÍTULO I
Competencias y funciones

Artículo 4.  Distribución de competencias.
1. Corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi la 

competencia legislativa, la de desarrollo normativo y la acción directa en materia de igualdad 
de mujeres y hombres.

2. A los efectos de la presente ley, se considera acción directa la competencia de 
ejecución respecto a aquellas funciones, programas o servicios que por su interés general o 
por sus específicas condiciones técnicas, económicas o sociales tengan que ser prestados 
con carácter unitario en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. Sin perjuicio de la acción directa de las instituciones comunes de la Comunidad 
Autónoma, la ejecución de las normas en materia de igualdad de mujeres y hombres 
corresponde a los órganos forales de los territorios históricos y a la Administración local, de 
acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y en la normativa que la desarrolle.

Artículo 5.  De la Administración de la Comunidad Autónoma.
La competencia de las instituciones comunes en materia de igualdad de mujeres y 

hombres se concreta, por lo que respecta a la Administración de la Comunidad Autónoma, 
en las siguientes funciones:
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a) Adecuación y creación de estructuras, programas y procedimientos para integrar la 
perspectiva de género en su actividad administrativa.

b) Planificación y coordinación general, así como elaboración de normas y directrices 
generales en materia de igualdad de mujeres y hombres.

c) Diseño y ejecución de medidas de acción positiva y de programas y servicios que 
tengan que ser realizados con carácter unitario para toda la Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Evaluación de las políticas de igualdad en el ámbito de Comunidad Autónoma de 
Euskadi y del grado de cumplimiento de la presente ley.

e) Impulso de la colaboración entre las actuaciones de las diferentes administraciones 
públicas vascas en materia de igualdad de mujeres y hombres.

f) Establecimiento de las condiciones mínimas básicas y comunes, por lo que respecta a 
sus funciones y a la capacitación de su personal, de las diferentes entidades, órganos y 
unidades competentes en materia de igualdad de mujeres y hombres.

g) Planificación y diseño de la metodología para adecuar las estadísticas al principio de 
igualdad, así como adecuación y mantenimiento de estadísticas actualizadas que permitan 
un conocimiento de la situación diferencial entre mujeres y hombres en los diferentes 
ámbitos de intervención autonómica.

h) Realización de estudios e investigaciones sobre la situación de mujeres y hombres 
que deban hacerse con carácter unitario para toda la Comunidad Autónoma vasca y para 
toda Euskal Herria.

i) Realización de actividades de sensibilización sobre la situación de desigualdad de 
mujeres y hombres, y sobre las medidas necesarias para promover la igualdad, cuando se 
hayan de realizar con carácter unitario para toda la Comunidad Autónoma Vasca y para toda 
Euskal Herria.

j) Seguimiento de la normativa autonómica y su aplicación de acuerdo con el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres.

k) Asistencia técnica especializada en materia de igualdad de mujeres y hombres a las 
entidades locales, al resto de poderes públicos vascos y a la iniciativa privada.

l) Establecimiento de los requisitos y las condiciones mínimas básicas y comunes 
aplicables a la homologación de entidades para prestación de servicios en materia de 
igualdad de mujeres y hombres.

m) Establecimiento de medidas de fomento a fin de dotar a las empresas y 
organizaciones de recursos materiales, económicos y personales para el desarrollo de 
planes, programas y actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres y 
hombres.

n) Prestación de programas o servicios o establecimiento de recursos con el objetivo de 
promover el empoderamiento de las mujeres, así como de garantizar el acceso a los 
derechos de las mujeres que enfrentan discriminación múltiple, cuando por su naturaleza 
hayan de prestarse con carácter unitario para toda la Comunidad.

ñ) Establecimiento de recursos y servicios para la conciliación corresponsable de la vida 
personal, laboral y familiar de mujeres y hombres, cuando por su naturaleza hayan de 
prestarse con carácter unitario para toda la Comunidad.

o) Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con 
asociaciones, con la iniciativa privada y con organismos e instituciones de la Comunidad 
Autónoma y del resto de Euskal Herria, así como de otras comunidades autónomas, del 
Estado y del ámbito internacional.

p) Investigación y detección de situaciones de discriminación por razón de sexo y 
adopción de medidas para su erradicación.

q) Ejercicio de la potestad sancionadora.
r) Cualquier otra función incluida en la presente ley o que le sea encomendada en el 

ámbito de su competencia.

Artículo 6.  De las Administraciones forales.
En materia de igualdad de mujeres y hombres y en el ámbito de sus respectivos 

territorios históricos, corresponden a las administraciones forales las siguientes funciones:
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a) Adecuación y creación de estructuras, programas y procedimientos para integrar la 
perspectiva de género en su actividad administrativa.

b) Ejecución de medidas de acción positiva en su ámbito territorial.
c) Planificación en su ámbito territorial, dentro del marco de la planificación general del 

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y elaboración de normas, 
instrucciones y directrices que concreten y adecuen a su realidad territorial lo dispuesto en 
esta ley y en sus normas de desarrollo.

d) Adecuación y mantenimiento de estadísticas actualizadas que permitan un 
conocimiento de la situación diferencial entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos 
de intervención foral.

e) Realización de estudios e investigaciones sobre la situación de mujeres y hombres en 
su ámbito territorial.

f) Realización, en su ámbito territorial, de actividades de sensibilización sobre la situación 
de desigualdad entre mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias para promover la 
igualdad.

g) Seguimiento de la legislación foral y de su aplicación de acuerdo con el principio de 
igualdad de mujeres y hombres.

h) Establecimiento de medidas de fomento a fin de dotar a los ayuntamientos y demás 
entidades locales de recursos materiales, económicos y personales para el desarrollo de 
programas y actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres.

i) Prestación de programas o servicios o establecimiento de recursos con el objetivo de 
promover el empoderamiento de las mujeres, así como de garantizar el acceso a los 
derechos de las mujeres que enfrentan discriminación múltiple, cuando por su naturaleza 
hayan de prestarse con carácter supramunicipal.

j) Establecimiento de recursos y servicios para favorecer la conciliación corresponsable 
de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres, cuando por su naturaleza hayan 
de prestarse con carácter supramunicipal.

k) Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con entidades 
públicas y privadas que en razón de sus fines o funciones contribuyan en su ámbito territorial 
a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres.

l) Detección de situaciones de discriminación por razón de sexo que se produzcan en su 
territorio y adopción de medidas para su erradicación.

m) Cualquier otra función que en el ámbito de su competencia se les pudiera 
encomendar.

Artículo 7.  De la Administración local.
1. En materia de igualdad de mujeres y hombres, y a los fines de la presente ley, 

corresponden a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, individualmente 
o a través de las mancomunidades, cuadrillas o agrupaciones de las que formen parte o que 
se constituyan a los fines de la presente ley, las siguientes funciones:

a) Adecuación y creación de estructuras, programas y procedimientos para integrar la 
perspectiva de género en su administración.

b) Ejecución de medidas de acción positiva en el ámbito local.
c) Planificación en el ámbito local, en el marco de la planificación general del Gobierno y 

de la planificación territorial de las respectivas diputaciones forales, así como elaboración de 
normas, instrucciones y directrices que concreten y adecuen a su realidad municipal lo 
dispuesto en esta ley y en sus normas de desarrollo.

d) Adecuación y mantenimiento de estadísticas actualizadas que permitan un 
conocimiento de la situación diferencial entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos 
de intervención local.

e) Realización de estudios e investigaciones sobre la situación de mujeres y hombres en 
el ámbito local.

f) Realización en el ámbito local de actividades de sensibilización sobre la situación de 
desigualdad entre mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias para promover la 
igualdad.
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g) Seguimiento de la normativa local y de su aplicación de acuerdo con el principio de 
igualdad de mujeres y hombres.

h) Información y orientación a la ciudadanía, y en especial a las mujeres, sobre recursos 
y programas relativos a la igualdad de mujeres y hombres y sobre programas o servicios 
dirigidos a garantizar el acceso a los derechos de las mujeres que sufren discriminación 
múltiple.

i) Prestación de programas o servicios o establecimiento de recursos con el objetivo de 
promover el empoderamiento de las mujeres, como escuelas de empoderamiento, casas de 
mujeres, redes comunitarias y supramunicipales u otros, así como de garantizar el acceso a 
los derechos de las mujeres que sufren discriminación múltiple, cuando por su naturaleza 
hayan de prestarse con carácter municipal.

j) Establecimiento de recursos y servicios para la conciliación corresponsable de la vida 
personal, laboral y familiar de mujeres y hombres, cuando por su naturaleza hayan de 
prestarse con carácter municipal.

k) Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con entidades 
públicas y privadas que en razón de sus fines o funciones contribuyan en el ámbito local a la 
consecución de la igualdad de mujeres y hombres.

l) Detección de situaciones de discriminación por razón de sexo que se produzcan en el 
ámbito local y adopción de medidas para su erradicación.

m) Cualquier otra función que en el ámbito de su competencia se les pudiera 
encomendar.

2. Para facilitar el ejercicio efectivo de las funciones señaladas en el artículo 7.1 por 
parte de las administraciones locales, estas contarán con la asistencia de la Administración 
de la Comunidad Autónoma y de las correspondientes administraciones forales, 
especialmente aquellas con menor capacidad económica y de gestión.

3. Los poderes públicos vascos facilitarán que las administraciones locales con menor 
capacidad económica y de gestión puedan constituir mancomunidades, cuadrillas o 
agrupaciones para el ejercicio efectivo de las funciones señaladas en el artículo 7.1.

Artículo 8.  De la homologación de las entidades.
1. En aquellos casos en que sea necesario que las administraciones públicas vascas 

concierten con la iniciativa privada la prestación de servicios en materia de igualdad de 
mujeres y hombres, las empresas y entidades de consultoría que presten dichos servicios 
han de ser homologadas por la administración pública correspondiente con carácter previo a 
su concertación.

2. El Gobierno Vasco fijará reglamentariamente los requisitos y las condiciones mínimas 
básicas y comunes aplicables a la homologación de entidades privadas para la prestación de 
servicios en materia de igualdad de mujeres y hombres, que atenderán, en cualquier caso, a 
criterios de calidad y eficacia del servicio.

CAPÍTULO II
Organización, coordinación institucional y participación

Sección 1.ª Organismos de igualdad

Artículo 9.  Administración de la Comunidad Autónoma.
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer es el organismo encargado del impulso, 

asesoramiento, planificación y evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, incluidas las relativas a la violencia 
machista contra las mujeres. Su régimen jurídico es el establecido en su ley de creación.

Artículo 10.  Administraciones forales, locales y otras instituciones públicas.
1. Las administraciones forales y locales, en el ámbito de sus competencias de 

autoorganización, han de adecuar sus estructuras de modo que exista en cada una de ellas 
al menos una entidad, órgano o unidad administrativa que se encargue del impulso, 
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planificación, asesoramiento y evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres 
en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación, incluidas las relativas a la violencia 
machista contra las mujeres.

2. Dichas entidades, órganos o unidades administrativas han de ejercer, en su ámbito 
territorial, al menos las siguientes funciones:

a) Diseño de la planificación en materia de igualdad, así como de los correspondientes 
mecanismos de seguimiento y evaluación, y elaboración de normas, instrucciones y 
directrices que concreten y adecuen a sus respectivos ámbitos de intervención lo establecido 
en esta ley y en su normativa de desarrollo.

b) Diseño e impulso de medidas específicas de acción positiva.
c) Impulso de la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, 

programas y acciones de su respectiva administración, a todos los niveles y en todas sus 
fases.

d) Asesoramiento y colaboración con los departamentos y demás entes y órganos 
dependientes de su respectiva administración en materia de igualdad de mujeres y hombres.

e) Sensibilización a la ciudadanía residente en su ámbito territorial sobre la situación de 
desigualdad entre mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias para promover la 
igualdad, teniendo en cuenta las situaciones de discriminación múltiple y el modo en que 
interseccionan los factores que generan dicha discriminación.

f) Impulso y propuesta para la adaptación y creación por parte de su respectiva 
administración de programas y servicios específicos dirigidos a garantizar el acceso a los 
derechos de las mujeres que enfrentan discriminación múltiple.

g) Impulso y propuesta para la creación y adecuación de recursos y servicios tendentes 
a favorecer la conciliación corresponsable de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y 
hombres.

h) Detección de las posibles situaciones de discriminación existentes en su ámbito 
territorial y diseño e impulso de medidas para su erradicación.

i) Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con entidades 
públicas y privadas que en razón de sus fines o funciones contribuyan a la consecución de la 
igualdad de mujeres y hombres.

j) Diagnóstico de las necesidades de formación en materia de igualdad de mujeres y 
hombres del personal adscrito a su administración y propuesta del tipo de formación 
requerido en cada caso, así como los criterios y prioridades de acceso a aquella.

k) Interlocución con entidades, órganos y unidades competentes en materia de igualdad 
de mujeres y hombres, y en especial con Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

l) Cualesquiera otras incluidas en esta ley o que les sean encomendadas en el ámbito de 
su competencia.

3. Las estructuras administrativas referidas en los apartados anteriores deben tener 
personal suficiente y una posición orgánica y una relación funcional adecuadas, así como 
una dotación presupuestaria suficiente para el cumplimiento de sus fines y para poder 
garantizar que las políticas de igualdad se incorporan adecuadamente dentro de las 
decisiones políticas.

4. Corresponde a las administraciones forales y locales, en el marco de sus 
competencias, la creación y regulación de unidades administrativas de igualdad en sus 
respectivas organizaciones y departamentos.

5. Los consorcios, fundaciones y empresas participadas mayoritariamente con capital de 
las instituciones públicas vascas que tengan más de 50 personas empleadas dispondrán de 
una estructura con personal especializado responsable del desarrollo de las políticas de 
igualdad en su organización.

6. El Parlamento Vasco, las juntas generales, el Ararteko, el Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas y la Universidad del País Vasco, en el marco de sus competencias y considerando 
sus especificidades, dispondrán de una estructura con personal especializado, recursos 
suficientes y una posición orgánica adecuada para el desarrollo de las políticas de igualdad 
en su respectiva institución.
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Sección 2.ª Unidades para la igualdad

Artículo 11.  Unidades para la igualdad de mujeres y hombres.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma ha de adecuar sus estructuras de modo 

que en cada uno de sus departamentos exista, al menos, una dirección o unidad 
administrativa que se encargue del impulso, coordinación y colaboración con las distintas 
direcciones y áreas del departamento y con los organismos autónomos, entes públicos y 
órganos adscritos a él, para la ejecución de lo dispuesto en esta ley y en el plan para la 
igualdad aprobado por el Gobierno Vasco. Dichas direcciones o unidades tendrán personal 
suficiente y una posición orgánica y una relación funcional adecuadas, así como una 
dotación presupuestaria suficiente para el cumplimiento de sus fines. Dichas direcciones o 
unidades se coordinarán en el marco de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres prevista en el artículo 13.1 de esta ley.

2. Reglamentariamente se determinarán las funciones mínimas que habrán de ejercer 
las unidades administrativas referidas en el párrafo anterior.

3. Los organismos autónomos y demás entes públicos adscritos o vinculados a la 
Administración de la Comunidad Autónoma que tengan más de 50 personas empleadas han 
de adecuar sus estructuras a fin de disponer de unidades administrativas que se encarguen 
del impulso y coordinación de la ejecución de las medidas previstas en esta ley y en el plan 
para la igualdad previsto en el párrafo 1 del artículo 16. Aquellos organismos y entes 
públicos que cuenten con menos personas empleadas contarán con el asesoramiento de las 
unidades para la igualdad de los correspondientes departamentos.

Sección 3.ª Órganos de coordinación

Artículo 12.  Coordinación interinstitucional.
1. Se crea la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres como 

órgano encargado de la coordinación de las políticas y programas que, en materia de 
igualdad de mujeres y hombres, desarrollen la Administración autonómica, la foral y la local. 
Dicha comisión estará presidida por la Directora de Emakunde.

2. La Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres se adscribe a 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

3. La composición, funciones, organización y régimen de funcionamiento de la Comisión 
Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres serán los que se determinen 
reglamentariamente, y en ella deberán estar representados a partes iguales Gobierno Vasco, 
diputaciones forales y ayuntamientos.

Artículo 13.  Coordinación interdepartamental.
1. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres es el órgano 

de coordinación de las actuaciones del Gobierno Vasco en materia de igualdad de mujeres y 
hombres, adscrito a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

2. Sus funciones, composición, organización y régimen de funcionamiento serán las que 
se determinen reglamentariamente.

3. Corresponde a las administraciones forales y locales, en el marco de sus 
competencias, establecer y regular sus respectivas estructuras o espacios de coordinación 
interdepartamental.

Sección 4.ª Participación

Artículo 14.  Participación.
Las administraciones públicas vascas dispondrán de órganos o cauces a través de los 

cuales se articule la participación y colaboración referida en los artículos 5.o), 6.k), 7.1.k) y 
27.5 de esta ley.
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CAPÍTULO III
Financiación

Artículo 15.  Presupuestos.
1. Las administraciones públicas vascas han de integrar la perspectiva de género en sus 

presupuestos públicos, en particular en su fase de diseño, con el fin de que sean sensibles a 
las diferentes necesidades de mujeres y hombres y de que contribuyan a promover la 
igualdad y a eliminar las desigualdades en función del sexo. A tal fin, deben establecer las 
correspondientes directrices para su realización, seguimiento y evaluación, así como los 
oportunos procesos de capacitación.

2. Las administraciones autonómica, foral y local consignarán y especificarán 
anualmente en sus respectivos presupuestos los recursos económicos necesarios para el 
ejercicio de las funciones y la ejecución de medidas previstas en la presente ley.

3. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi promoverá de 
forma activa y progresiva que al menos el 1 % de los presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi se dedique al desarrollo de políticas de igualdad de 
mujeres y hombres.

TÍTULO II
Medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación de los 

poderes y las administraciones públicas vascas

CAPÍTULO I
Planificación

Artículo 16.  Planes para la igualdad de mujeres y hombres.
1. El Gobierno Vasco aprobará un plan general que recoja de forma coordinada y global 

las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de los poderes 
públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres. En la elaboración de dicho 
plan el Gobierno Vasco ha de posibilitar la participación del resto de los poderes públicos 
vascos, de los grupos feministas y de mujeres, de otros agentes sociales y de la ciudadanía 
en su conjunto. Asimismo, deben facilitar la presencia de colectivos u organizaciones que 
representen los intereses de las mujeres referidas en el último apartado del artículo 3.1.

2. En el desarrollo de las mencionadas líneas de intervención y directrices del plan 
general previsto en el párrafo 1, cada legislatura los departamentos del Gobierno Vasco 
elaborarán sus propios planes de actuación, dotados de los necesarios recursos humanos, 
económicos y materiales para su efectiva implantación. Cada departamento, en función de 
sus circunstancias y atendiendo a criterios de eficacia, determinará el modo de coordinarse 
con sus organismos autónomos y entes públicos adscritos o vinculados, por lo que respecta 
a la elaboración de dichos planes.

3. Las diputaciones forales y los ayuntamientos aprobarán planes para la igualdad, de 
acuerdo con las líneas de intervención y directrices establecidas en la planificación general 
del Gobierno Vasco, y garantizarán, mediante los recursos materiales, económicos y 
humanos necesarios, que en cada uno de sus departamentos, organismos autónomos y 
otros entes públicos dependientes o vinculados se ejecuten de forma efectiva y coordinada 
las medidas previstas en los mencionados planes y en esta ley. Los ayuntamientos podrán 
realizar dichas actuaciones de manera individual o a través de las mancomunidades, 
cuadrillas o agrupaciones de las que formen parte o constituyan a estos efectos, y contarán 
para ello con asistencia del Gobierno Vasco y de las correspondientes diputaciones forales, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.

4. Los planes referidos en los párrafos 2 y 3 han de disponer, al menos, de:
a) Diagnóstico de situación.
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b) Cauces para la participación en su elaboración de los agentes sociales, las 
asociaciones, colectivos y personas expertas del ámbito del feminismo y de la igualdad de 
mujeres y hombres, en el caso de planes dirigidos fundamentalmente a la ciudadanía.

c) Cauces para la participación de los departamentos o áreas implicadas, tanto a nivel 
técnico como político.

d) Presupuesto.
e) Calendario.
f) Objetivos, acciones y sistemas de implantación, seguimiento, evaluación y rendición de 

cuentas con sus correspondientes indicadores.
5. Los objetivos, acciones e indicadores principales de los planes referidos en los 

párrafos anteriores y sus correspondientes indicadores de evaluación se han de incorporar a 
los planes de carácter estratégico de las respectivas administraciones públicas.

6. Antes de su aprobación, los planes referidos en los párrafos 2 y 3 han de ser 
informados por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer en lo relativo a la adecuación de sus 
contendidos a lo previsto en esta ley y a las líneas de intervención y directrices previstas en 
el plan general que el Gobierno Vasco ha de aprobar, según lo dispuesto en el párrafo 1.

7. El Parlamento Vasco, las juntas generales, el Ararteko, el Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas y la Universidad del País Vasco, en el marco de sus competencias y considerando 
sus especificidades, elaborarán sus propios planes para la igualdad de mujeres y hombres 
dotados de los necesarios recursos humanos, económicos y materiales.

8. Lo establecido en los párrafos anteriores se desarrollará sin perjuicio de la obligación 
de las administraciones públicas de realizar y aplicar los planes de igualdad previstos en el 
Estatuto Básico del Empleado Público.

CAPÍTULO II
Estadísticas y estudios

Artículo 17.  Estadísticas y estudios.
1. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta ley y que se 

garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad 
ordinaria, los poderes públicos vascos, en sus estudios, investigaciones, estadísticas o 
recogida de datos que realicen, deben:

a) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de 
datos que lleven a cabo.

b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten 
un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, 
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la 
realidad que se vaya a analizar.

c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el 
conocimiento de la incidencia de otras variables o factores cuya concurrencia resulta 
generadora de discriminación múltiple y que se recogen en el último apartado del artículo 3.1 
de esta ley.

d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables 
incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable sexo.

e) Explotar y difundir los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las 
diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en 
los diferentes ámbitos de intervención.

f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de 
contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación 
negativa de determinados colectivos de mujeres.

Solo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano 
competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente 
especificadas.

2. Se crea, en el seno de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, el Observatorio Vasco 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, como un instrumento para disponer de una visión 
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global y permanente de la situación y evolución de la igualdad de mujeres y hombres en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, incluido lo relativo a la violencia machista contra las 
mujeres, y que permita evaluar el impacto de las actuaciones realizadas por los poderes 
públicos vascos en dicho ámbito.

3. El Observatorio colaborará con Eustat-Instituto Vasco de Estadística y con otros 
organismos y órganos competentes en materia de estadísticas, estudios e investigaciones 
públicas, en el marco de sus respectivas competencias.

4. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, organización y régimen de 
funcionamiento.

CAPÍTULO III
Capacitación del personal

Artículo 18.  Capacitación del personal de los poderes públicos vascos.
1. Los poderes públicos vascos han de adoptar las medidas necesarias para una 

formación básica, progresiva, permanente y obligatoria en materia de igualdad de mujeres y 
hombres y perspectiva de género de todo su personal, a fin de hacer efectivas las 
disposiciones contenidas en esta ley y que se garantice un conocimiento práctico suficiente 
que permita la integración efectiva de la perspectiva de género en su actuación.

2. Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, los poderes 
públicos vascos:

a) Elaborarán y ejecutarán los correspondientes planes de formación, teniendo en cuenta 
las competencias necesarias en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres para cada 
una de las distintas tipologías de puestos de trabajo existentes.

b) Realizarán actividades de formación y sensibilización para sus cargos públicos.
3. Los poderes públicos vascos deben integrar la perspectiva de género en la formación 

que no sea específica sobre igualdad de mujeres y hombres, para lo cual analizarán sus 
respectivas ofertas formativas y realizarán las adaptaciones correspondientes.

4. Asimismo, los poderes públicos vascos deben garantizar la experiencia y/o 
capacitación específica del personal técnico que vaya a ocupar plazas entre cuyas funciones 
se incluyan impulsar y diseñar programas y prestar asesoramiento técnico en materia de 
igualdad de mujeres y hombres, estableciendo requisitos específicos de conocimientos en 
dicha materia para el acceso a dichas plazas.

5. En los temarios de los procesos de selección para el acceso y la promoción en el 
empleo público y, en su caso, en la provisión de puestos, los poderes públicos vascos han 
de incluir contenidos relativos al principio de igualdad de mujeres y hombres y su aplicación 
al ámbito público en concreto al que se opte.

6. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán la aplicación de los acuerdos adoptados en el marco de la Comisión 
Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres, dirigidos a la aplicación de 
estándares de calidad en las políticas públicas de igualdad, en particular los relativos a las 
plazas del personal técnico de igualdad, por lo que respecta a su inclusión en las relaciones 
de puestos de trabajo, al grupo de clasificación profesional, al tipo de dedicación y de 
jornada y a la formación requerida.

CAPÍTULO IV
Medidas para promover la igualdad en la normativa y actividad administrativa

Artículo 19.  Normativa y actividad administrativa.
1. Los poderes públicos vascos han de tener en cuenta de manera activa el objetivo de 

la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de las normas y de los 
planes, programas y otros instrumentos de formulación de políticas públicas, así como de los 
contratos, de los programas subvencionales y de los actos administrativos.
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2. Sin perjuicio de la competencia legislativa en materia de igualdad de mujeres y 
hombres de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, los órganos forales de 
los territorios históricos y la Administración local elaborarán sus propias normas sobre dicha 
materia, que concreten y adapten a la realidad de los distintos territorios históricos y 
municipios los mandatos genéricos recogidos en esta ley y en sus normas de desarrollo. 
Todo ello, en ejercicio de sus competencias de ejecución en materia de igualdad de mujeres 
y hombres, de sus potestades reglamentarias y de autoorganización, así como de sus 
competencias en otras materias sectoriales afectadas por la igualdad de mujeres y hombres, 
por ser esta una materia transversal.

3. En la realización de la evaluación previa de impacto en función del género y la 
introducción de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad y demás 
actuaciones que se prevén en este capítulo, se ha de tener en cuenta la influencia que, en 
las diferencias entre mujeres y hombres, tienen los factores generadores de discriminación 
señalados en el último apartado del artículo 3.1.

4. Los poderes públicos vascos deben hacer un uso inclusivo y no sexista de todo tipo de 
lenguaje e imágenes en los documentos y soportes que produzcan directamente o a través 
de terceras personas o entidades.

Artículo 20.  Evaluación previa del impacto en función del género y medidas para eliminar 
desigualdades y promover la igualdad.

1. En el momento de acometer la elaboración de una norma, las administraciones 
públicas vascas, a través del órgano administrativo que lo promueva, han de evaluar el 
impacto potencial de la propuesta en la situación de las mujeres y en la de los hombres. 
Para ello, ha de analizar si la actividad proyectada en la norma puede tener repercusiones 
positivas o adversas en el objetivo global de eliminar las desigualdades entre mujeres y 
hombres y promover su igualdad.

2. En función de la evaluación de impacto realizada, en el proyecto de norma se han de 
incluir medidas dirigidas a neutralizar su posible impacto negativo en la situación de las 
mujeres y hombres, así como a reducir o eliminar las desigualdades detectadas y a 
promover la igualdad de sexos.

3. Las administraciones públicas vascas han de aprobar, a propuesta de su órgano u 
organismo competente en materia de igualdad de mujeres y hombres, normas o directrices 
en las que se indiquen las pautas que se deberán seguir para realizar la evaluación previa 
del impacto en función del género e incorporar medidas para promover la igualdad, así como 
las normas que quedan excluidas de la necesidad de hacer la evaluación y el resto de los 
trámites previstos en este artículo.

4. En la memoria del proyecto de norma se han de explicar detalladamente los trámites 
realizados en relación con este artículo y los resultados de la misma.

5. El órgano administrativo que promueva la norma habrá de hacer un seguimiento de la 
efectividad de las medidas referidas en los párrafos anteriores incluidas en la norma de cara 
a la consecución del objetivo de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de 
mujeres y hombres, de lo que dará cuenta al órgano u organismo competente en materia de 
igualdad de mujeres y hombres de su respectiva administración.

6. Los proyectos de normas que se elaboren en el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma han de ser informados por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, a 
efectos de verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en este artículo y, en su caso, 
realizar propuestas de mejora en tal sentido. En el caso de normas de otras administraciones 
públicas, serán sus órganos competentes quienes establezcan el modo de garantizar la 
correcta aplicación de lo establecido en este artículo.

7. Los planes que tengan naturaleza jurídica de disposiciones de carácter general, en 
particular los territoriales y urbanísticos, deben ser objeto de evaluación previa de impacto en 
función del género e incluir medidas para promover la igualdad. No obstante, por su 
especificidad, se determinará reglamentariamente la forma de llevar a cabo dicho trámite.

8. Los actos administrativos no estarán sujetos a los trámites previstos en este artículo, 
salvo las convocatorias de ofertas públicas de empleo y los concursos de traslados.

9. El Parlamento Vasco y las juntas generales han de adoptar las medidas oportunas 
para que, respectivamente, en las proposiciones de ley y en las proposiciones de normas 
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forales se evalúe su previsible impacto en función del género y se incluyan medidas para 
promover la igualdad de mujeres y hombres.

Artículo 21.  Procesos selectivos y jurados.
1. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las normas o actos 

administrativos que regulen los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en el 
empleo público, incluidos los periodos de prácticas, deben incluir:

a) Una cláusula por la que, en caso de existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a 
las mujeres en aquellos cuerpos, escalas, niveles y categorías de la Administración en los 
que la representación de estas sea inferior al 40 %, salvo que concurran en el otro candidato 
motivos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la 
medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso y 
promoción en el empleo.

Los órganos competentes en materia de función pública de las correspondientes 
administraciones públicas han de disponer de estadísticas adecuadas y actualizadas que 
posibiliten la aplicación de lo dispuesto en el apartado a) y establecer los criterios para 
determinar el ámbito de referencia para el cálculo del porcentaje referido en el párrafo 
anterior.

b) Una cláusula por la que se garantice en los tribunales de selección una representación 
equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuadas.

c) Previsiones para que en los baremos de méritos se valoren, a los efectos de 
experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 
permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 
género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 
prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 
vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 
hecho uso de permisos por razón de violencia de género.

d) Medidas para que, en el desarrollo de los procesos de selección, provisión y 
promoción, se dispense la debida protección a la maternidad, tanto en sus periodos 
prenatales como posnatales, tomando en consideración la dificultad añadida de las familias 
monoparentales para la conciliación, con el fin de evitar incurrir en situaciones de 
discriminación por razón de sexo. Así, en aquellos procesos en que se celebren ejercicios o 
pruebas conforme al sistema de llamamiento único o tengan lugar otras actuaciones que 
requieran la comparecencia de las personas candidatas, las situaciones de embarazo, parto 
o lactancia, debidamente acreditadas, podrán constituir causa que justifique la modificación 
de las circunstancias de tiempo o lugar de celebración del acto. La atención de las 
solicitudes de modificación llevará aparejadas las medidas organizativas necesarias y 
adecuadas para garantizar el principio de igualdad de concurrencia de todas las personas 
candidatas.

2. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las normas que vayan a 
regular los jurados creados para la concesión de cualquier tipo de premio promovido o 
subvencionado por la Administración, así como las que regulen órganos afines habilitados 
para la adquisición de fondos culturales y artísticos, deben incluir una cláusula por la que se 
garantice en los tribunales de selección una representación equilibrada de mujeres y 
hombres con capacitación, competencia y preparación adecuadas.

3. A los efectos de lo señalado en este artículo, se considera que existe una 
representación equilibrada cuando en los tribunales, jurados u órganos afines de más de 
cuatro integrantes cada sexo está representado al menos al 40 %. En el resto, cuando los 
dos sexos estén representados.

Artículo 22.  Contratación pública.
1. Los poderes públicos vascos aplicarán el principio general relativo al deber preceptivo 

y transversal de incorporar criterios sociales en el ámbito específico de la igualdad de 
mujeres y hombres. A tal efecto, deberán incorporar la perspectiva de género en la 
contratación pública y, entre otras medidas, incluirán cláusulas para la igualdad de mujeres y 
hombres entre los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución, 
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considerando especialmente la situación de las mujeres en las que concurren los factores 
referidos en el último apartado del artículo 3.1. Todo ello, salvo que objetivamente se 
justifique que el objeto del contrato no guarda relación con la igualdad de mujeres y 
hombres, porque la prestación contractual no tiene impacto en la situación de mujeres y 
hombres, y porque no es posible incorporar este tipo de cláusulas, de conformidad con la 
normativa básica en materia de contratación pública.

2. Cuando la consideración de la perspectiva de género constituya una característica 
técnica del objeto del contrato, se podrá incluir expresamente en la definición de dicho objeto 
una mención específica a la igualdad de mujeres y hombres.

3. Los poderes públicos vascos excluirán del procedimiento de contratación a las 
personas físicas y jurídicas que incurran en prohibición de contratar establecida por 
legislación básica del Estado, entre otros por no cumplir con la obligación, en su caso, de 
contar con un plan de igualdad, o por delitos o sanciones firmes por infracción muy grave en 
materia de igualdad de mujeres y hombres.

4. Si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia de igualdad de 
mujeres y hombres, se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta 
experiencia, conocimientos o formación en materia de igualdad de mujeres y hombres, 
conforme a lo establecido en la normativa en materia de contratación pública.

5. Salvo que objetivamente se justifique que el objeto del contrato no guarda relación con 
la igualdad de mujeres y hombres en los términos previstos en el primer párrafo de este 
artículo, de conformidad con la normativa básica en materia de contratación pública, los 
órganos de contratación incorporarán en los pliegos de contratación:

a) Criterios de adjudicación para la igualdad de mujeres y hombres, cuya ponderación 
será al menos del 5 % del total del baremo.

b) Al menos una condición especial de ejecución relacionada con la igualdad de mujeres 
y hombres, más allá de la de realizar un uso no sexista en todo tipo de lenguaje e imágenes.

6. Con el fin de favorecer la acreditación de sus condiciones de aptitud con relación a la 
igualdad de mujeres y hombres, en el Registro de Personas Licitadoras y Empresas 
Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi se dará la opción de recoger 
información desglosada en función del sexo, al menos del número de:

a) Personas titulares de las personas jurídicas y personas que componen sus órganos 
de administración o dirección.

b) Personas trabajadoras y su retribución media, distribuida por grupos profesionales, 
categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor.

7. Se deberá verificar el cumplimiento efectivo de las cláusulas para la igualdad de 
mujeres y hombres establecidas en los pliegos y, a tal efecto:

a) La entidad contratista estará obligada al cumplimiento de todas las cláusulas en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como a acreditar su correcta ejecución de 
manera efectiva, presentando la documentación pertinente sin que medie requerimiento 
previo.

b) En los pliegos se especificarán las consecuencias derivadas del incumplimiento de las 
referidas cláusulas, de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre contratos del sector 
público.

c) La unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato deberá verificar la 
documentación acreditativa relativa a la igualdad de mujeres y hombres. A estos efectos, 
podrá recabar asesoramiento del órgano u organismo competente en materia de igualdad de 
mujeres y hombres de su respectiva institución.

Artículo 23.  Subvenciones.
1. Los poderes públicos vascos, con carácter general, deben incorporar la perspectiva de 

género en las subvenciones públicas e incluir en las bases o normas reguladoras medidas 
para promover la igualdad y eliminar desigualdades entre mujeres y hombres entre los 
criterios de valoración y entre las obligaciones de las personas físicas o jurídicas 
beneficiarias, salvo que mediante informe motivado se justifique que la subvención afecta a 
un ámbito donde no existen desigualdades por razón de género o que, habiéndolas, la 
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subvención no tiene impacto en la situación de mujeres y hombres. Se dará traslado del 
informe al correspondiente órgano u organismo competente en materia de igualdad de 
mujeres y hombres de su respectiva institución, para recabar su parecer.

2. Los poderes públicos vascos no podrán conceder ningún tipo de ayuda o subvención 
a ninguna actividad que sea discriminatoria por razón de sexo o por aquellos factores de 
discriminación múltiple contemplados en el artículo 3.1, ni tampoco a aquellas personas 
físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en 
discriminación por razón de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de 
igualdad de mujeres y hombres, durante el período impuesto en la correspondiente sanción. 
Tampoco podrán recibir ayudas o subvenciones las empresas que, debiendo tener un plan 
de igualdad vigente según la normativa del Estado, no lo tengan, ni aquellas empresas de 
más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir 
y combatir el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y las violencias sexuales en los 
términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y 
hombres.

3. Los poderes públicos vascos, en las bases o normas reguladoras de las subvenciones 
públicas, entre otras cuestiones:

a) Señalarán entre los requisitos que deberán reunir las personas físicas o jurídicas 
concurrentes, siempre que la igualdad de mujeres y hombres sea un aspecto relevante a la 
vista del objeto de la subvención, el acreditar una trayectoria en materia de igualdad de 
mujeres y hombres; o que entre sus fines estatutarios, finalidad social u objetivo fundacional 
figura la promoción de la igualdad; o bien que las personas que ejecutarán el proyecto o 
actividad subvencionada poseen una formación específica en materia de igualdad de 
mujeres y hombres.

b) Valorarán con al menos un 5 % del total del baremo de los criterios de valoración las 
acciones y políticas en materia de igualdad de mujeres y hombres de las personas físicas o 
jurídicas concurrentes y/u otros aspectos relacionados con la integración de la perspectiva 
de género en el proyecto que se presenta a la subvención. Todo ello, salvo que 
objetivamente se justifique que dicho porcentaje es desproporcionado en relación con el 
impacto de la subvención en la situación de mujeres y hombres.

c) Establecerán obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres, más allá de 
la de realizar un uso no sexista en todo tipo de lenguaje e imágenes, así como las 
consecuencias derivadas del incumplimiento de las cláusulas para la igualdad de mujeres y 
hombres.

d) Con el fin de conocer su impacto en la situación de mujeres y hombres, exigirán a las 
entidades beneficiarias que en las memorias justificativas del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la concesión de las subvenciones aporten información 
desglosada por sexo de las personas beneficiarias o usuarias finales del servicio prestado y 
de las personas titulares de la entidad y de su plantilla, así como de la plantilla de la entidad 
que se haya contratado, en su caso, para la prestación del servicio objeto de la subvención.

4. Todas las personas jurídicas beneficiarias de subvenciones públicas deberán acreditar 
el cumplimiento efectivo de las cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres, así como 
aportar y justificar la documentación establecida para su verificación y someterse a las 
actuaciones de comprobación sobre dichos criterios sociales.

5. A los efectos de dar cumplimiento a la normativa del Estado, las administraciones 
públicas vascas, a la hora de elaborar sus planes estratégicos de subvenciones, deberán 
analizar y justificar de forma objetiva y motivada si en los ámbitos a los que se dirigen sus 
subvenciones existen desigualdades entre mujeres y hombres. A tal fin, podrán recabar la 
opinión del órgano u organismo competente en materia de igualdad de mujeres y hombres 
de su respectiva administración.

Artículo 24.  Disposiciones comunes a contratación pública y subvenciones.
1. Los órganos promotores de las correspondientes subvenciones y contratos habrán de 

establecer indicadores que permitan realizar la evaluación del grado de cumplimiento y 
efectividad de las medidas referidas en los dos artículos anteriores.
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2. Los poderes públicos vascos, cada cual por lo que respecta a su respectivo ámbito de 
actuación, podrán aprobar normas o instrucciones en las que se den pautas para el 
cumplimiento efectivo de lo previsto en los dos artículos anteriores.

Artículo 25.  Planes sectoriales y de carácter estratégico.
1. Los poderes públicos vascos han de incluir la perspectiva de género en sus planes 

sectoriales y en los de carácter estratégico, así como medidas para promover la igualdad y 
eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres, considerando especialmente la 
situación de las mujeres en las que concurren los factores referidos en el último apartado del 
artículo 3.1. Todo ello, salvo que mediante informe motivado se justifique la no pertinencia 
del plan respecto al género. El informe se enviará al correspondiente órgano u organismo 
competente en materia de igualdad de mujeres y hombres, para recabar su parecer.

2. Con el fin de conocer su impacto en la situación de mujeres y hombres, los poderes 
públicos vascos deben garantizar que en las memorias o evaluaciones de los planes 
sectoriales y de carácter estratégico se aporte información desglosada por sexo de los 
indicadores de evaluación previstos y de las personas beneficiarias de las medidas 
desarrolladas en el plan.

3. Las administraciones públicas vascas, a propuesta de su órgano u organismo 
competente en materia de igualdad de mujeres y hombres, pueden aprobar normas o 
directrices en las que se indiquen las pautas que se deberán seguir para la aplicación 
efectiva y el seguimiento de lo previsto en los párrafos anteriores.

TÍTULO III
Medidas para promover la igualdad en diferentes áreas de intervención

CAPÍTULO I
Participación sociopolítica

Artículo 26.  Política.
1. Todos los poderes públicos vascos deben promover que en el nombramiento y 

designación de personas para constituir o formar parte de sus órganos directivos y 
colegiados exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, 
competencia y preparación adecuada. A tal fin, adoptarán las medidas normativas o de otra 
índole necesarias.

2. Los poderes públicos vascos velarán por que, a través de los medios de 
comunicación, se haga una cobertura mediática no sexista, sin estereotipos de género, 
equitativa y equilibrada de quienes ejercen cargos políticos, a fin de evitar que dicha 
cobertura pueda impactar negativamente sobre su representatividad y labor institucional, así 
como sobre la confianza del electorado de cara a elegir personas candidatas de uno u otro 
sexo.

Artículo 27.  Asociaciones y organizaciones.
1. Las administraciones públicas vascas han de promover que en los órganos de 

dirección de las asociaciones y organizaciones profesionales, empresariales, de economía 
social, sindicales, políticas, culturales o de otra índole exista una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres, considerando la realidad de aquellas mujeres en las que concurren los 
factores referidos en el último apartado del artículo 3.1. A tal fin, entre otras actuaciones, 
podrán adecuar las subvenciones que les correspondan en función de la adopción de 
medidas que posibiliten un incremento de la presencia de mujeres en aquellos órganos de 
dirección en los que estén infrarrepresentadas.

2. Las administraciones públicas vascas no podrán dar ningún tipo de ayuda ni apoyo ni 
reconocimiento alguno a las asociaciones y organizaciones que discriminen por razón de 
sexo en su proceso de admisión o en su funcionamiento.
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3. Las administraciones públicas vascas apoyarán a las asociaciones y organizaciones 
que lleven a cabo actividades dirigidas a la consecución de los fines previstos en la presente 
ley y promoverán vías de colaboración público-privada con dichas entidades, como las casas 
de las mujeres, a fin de favorecer el empoderamiento de las mujeres y propiciar espacios 
para la detección de casos de violencia machista contra las mujeres y el acompañamiento a 
las víctimas.

4. Las entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la promoción de la 
igualdad de mujeres y hombres podrán ser declaradas de utilidad pública, en los términos 
previstos en la legislación específica de sus correspondientes formas jurídicas.

5. Las administraciones públicas vascas facilitarán mecanismos, tiempos, espacios, 
equipamientos y procesos de capacitación accesibles y adecuados para garantizar el 
ejercicio de la participación ciudadana de las mujeres, cualquiera que sea su situación 
administrativa, en el desarrollo de las políticas sociales, laborales, económicas, culturales y 
medioambientales, considerando especialmente las necesidades de aquellas mujeres en las 
que concurren los factores mencionados en el último apartado del artículo 3.1. Facilitarán 
también la participación en dichas políticas del movimiento feminista, así como de las 
organizaciones sindicales y de otra índole y de las asociaciones que tengan entre sus fines 
la promoción de la igualdad de mujeres y hombres. Asimismo, articularán vías de 
interlocución efectiva de las mujeres ante las administraciones públicas vascas en materia 
de igualdad de mujeres y hombres, creando entidades e impulsando modelos de 
cogobernanza, entre otros.

CAPÍTULO II
Cultura y medios de comunicación

Artículo 28.  Actividades culturales.
1. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, han de 

adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier discriminación por razón de sexo y 
para promover un acceso y participación equilibrada de mujeres y hombres en todas las 
actividades culturales que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. A los efectos de esta ley, se consideran actividades culturales, entre otras, las 
artísticas, las festivas, las conmemorativas, las deportivas y las realizadas en el ámbito de la 
normalización lingüística del euskera.

Se prohíbe la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos 
en las que no se permita o se obstaculice la participación de las mujeres en condiciones de 
igualdad con los hombres.

2. Las administraciones públicas vascas no podrán conceder ningún tipo de ayuda ni sus 
representantes podrán participar en calidad de tales en ninguna actividad cultural que sea 
discriminatoria por razón de sexo o que promueva el odio hacia las mujeres. Asimismo, se 
promoverá la participación en actividades que busquen la igualdad entre mujeres y hombres 
y la superación de los estereotipos.

3. Las administraciones públicas vascas han de impulsar la elaboración y reconstrucción 
de la memoria social, así como los procesos de memorialización, desde la visión de género. 
Además, han de promover políticas culturales favorables a la igualdad, que hagan visibles 
las aportaciones de las mujeres al patrimonio y a la cultura y contribuyan a superar 
estereotipos de género y prejuicios sexistas, así como fomentar la presencia de mujeres en 
exhibiciones y producciones artísticas y culturales en los ámbitos en que se encuentren 
infrarrepresentadas. A tal fin, entre otras medidas, establecerán amplios espacios de 
participación y ayudas públicas o adaptarán las ya existentes.

4. En particular, las administraciones públicas vascas han de promover que en los 
museos y centros de arte financiados con fondos públicos:

a) Se integre la perspectiva de género en sus programas educativos, de visitas y de otra 
índole, especialmente en aquellos dirigidos a la población infantil y juvenil.

b) Se integre la perspectiva de género en los protocolos y criterios de compra y en las 
líneas prioritarias de adquisición de obras, así como en las políticas de exposiciones, de 
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modo que se incrementen las exposiciones de mujeres artistas y se logre una representación 
equilibrada de mujeres y hombres.

c) Se promueva la representación equilibrada en todas las estructuras de toma de 
decisiones, como patronatos, comisiones artísticas, jurados y otras.

5. Las administraciones públicas vascas deben adoptar las medidas oportunas para 
garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres con relación a la 
práctica de todas las modalidades deportivas, tanto de ocio como de competición, en las 
prácticas y actividades que tengan lugar en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

6. Las administraciones públicas vascas fomentarán una elección no estereotipada de 
prácticas deportivas, así como el patrocinio de actividades deportivas tanto de mujeres como 
de hombres en aquellas modalidades en las que su respectiva participación sea minoritaria. 
Asimismo, garantizarán la existencia de ayudas destinadas a modalidades deportivas 
practicadas mayoritariamente por mujeres y garantizarán la igualdad entre mujeres y 
hombres en la concesión de premios y reconocimientos.

Artículo 29.  Medios de comunicación social, publicidad y tecnologías de la información y 
comunicación.

1. Ningún medio de comunicación social, Internet y las redes sociales cuya actividad se 
encuentre sometida al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi pueden 
presentar a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su 
sexo, ni como meros objetos sexuales o productos de enriquecimiento. Tampoco se pueden 
difundir contenidos que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia machista contra las 
mujeres.

2. Se prohíbe la realización, emisión y exhibición de publicidad que presente a las 
personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo, o como 
meros objetos sexuales o productos de enriquecimiento, así como la que justifique, banalice 
o incite a la violencia machista contra las mujeres.

3. Los medios de comunicación social, en la elaboración de sus programaciones, 
garantizarán la inclusión de la perspectiva de género e interseccional en los contenidos, 
además de hacer un uso no sexista del lenguaje y garantizar una participación activa de las 
mujeres y una presencia equilibrada y una imagen plural de ambos sexos, al margen de 
cánones de belleza y de estereotipos sexistas sobre las funciones que desempeñan en los 
diferentes ámbitos de la vida, con especial incidencia en los contenidos dirigidos a la 
población infantil y juvenil y desmontando los prejuicios y estereotipos asociados a las 
mujeres en las que concurren los factores generadores de discriminación múltiple referidos 
en el apartado final del artículo 3.1.

4. Los medios de comunicación de titularidad pública de la Comunidad Autónoma 
apoyarán y darán un trato preferente en el acceso a sus espacios publicitarios a las 
campañas institucionales que tengan el objetivo de eliminar las desigualdades y promover la 
igualdad de mujeres y hombres, y de prevenir la violencia machista contra las mujeres en 
todas sus manifestaciones. A tales efectos, se establecerán, en su caso, los oportunos 
mecanismos o acuerdos de colaboración institucional.

5. Las administraciones públicas vascas, los organismos autónomos y las demás 
entidades públicas dependientes o vinculadas a aquellas han de contribuir a la difusión de 
las campañas institucionales referidas en el párrafo anterior, en el ámbito de sus 
competencias, mediante la cesión de sus espacios o lugares tanto interiores como exteriores 
destinados a publicidad.

6. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, han de 
eliminar las barreras existentes y adoptar las medidas necesarias para garantizar un acceso 
y uso igualitario de mujeres y hombres a las tecnologías de la información y comunicación, 
así como para corregir las discriminaciones que se detecten en función del sexo y de otros 
factores generadores de discriminación múltiple referidos en el artículo 3.1.

7. Asimismo, dichas administraciones deben promover, a través de la promoción de 
normas de autorregulación o de otras fórmulas, la no existencia de contenidos sexistas y que 
atenten contra la dignidad de las mujeres en Internet, en las redes sociales, en los 
videojuegos y en los sistemas informáticos.

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 77  Texto refundido Ley Igualdad Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista 

– 1339 –



Artículo 30.  Órgano de asesoramiento y control de la publicidad y de los medios de 
comunicación.

En el Gobierno Vasco existirá un órgano encargado de asesorar y analizar la publicidad y 
los contenidos que se transmiten a través de los medios de comunicación y de los soportes 
publicitarios al uso, a fin de erradicar todo tipo de discriminación y estereotipación de las 
personas por razón de sexo. Asimismo, promoverá la formación en este ámbito y velará por 
la existencia de códigos éticos referentes a los contenidos emitidos por los medios de 
comunicación que, entre otros aspectos, aborden el tratamiento adecuado de los casos de 
violencia machista contra las mujeres.

CAPÍTULO III
Educación

Sección 1.ª Enseñanza no universitaria

Artículo 31.  Coeducación.
Las políticas públicas educativas promoverán la coeducación, que a los efectos de esta 

ley se considera el modelo educativo basado en el desarrollo integral de la persona al 
margen de los estereotipos y roles en función del género, el rechazo de toda forma de 
discriminación y la garantía de una orientación académica y profesional no sesgada por el 
género. Para ello, se potenciará la igualdad real de mujeres y hombres en todos los niveles y 
etapas educativas, incluida la educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación 
profesional y la enseñanza para personas adultas, y en todas sus dimensiones: curricular, 
organizativa y otras.

Artículo 32.  Currículo.
1. La Administración educativa realizará proyectos coeducativos, a través de las medidas 

y recursos que sean necesarios, e integrará en el diseño y desarrollo curricular de todas las 
áreas de conocimiento y disciplinas de las diferentes etapas educativas los siguientes 
objetivos coeducativos:

a) La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del género, 
construidos según los patrones socioculturales de conducta asignados a mujeres y hombres, 
con el fin de garantizar, tanto para las alumnas como para los alumnos, posibilidades de 
desarrollo personal integral.

b) La integración del saber de las mujeres y de la contribución social e histórica de las 
mujeres y del feminismo al desarrollo de la humanidad, revisando y, en su caso, corrigiendo 
los contenidos que se imparten.

c) La incorporación de conocimientos necesarios para que el alumnado se haga cargo de 
sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades relacionadas con el trabajo 
doméstico y de cuidado de las personas. Se trabajará la importancia del cuidado de forma 
transversal.

d) La capacitación del alumnado y la remoción de los obstáculos existentes mejorando, 
entre otros, los programas de orientación del alumnado en la selección de los estudios, para 
favorecer que la elección de las opciones académicas se realice libre de condicionamientos 
basados en el género, de modo que se pueda superar la infrarrepresentación de las mujeres 
en determinados sectores estratégicos de la formación profesional, así como en ámbitos 
como la industria, la ciencia y la tecnología y la de los hombres en ámbitos como las 
humanidades, la educación o la salud.

e) La prevención de la violencia machista contra las mujeres, a través del 
cuestionamiento de la socialización de género binaria y mediante el aprendizaje de métodos 
no violentos para la resolución de conflictos y de modelos de convivencia basados en la 
diversidad y en el respeto a las distintas formas de relación y a la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres.

f) El respeto a la diversidad sexual y cualquier forma de relación, haciendo frente a los 
prejuicios relacionados con la orientación y la identidad sexual y fomentando una sexualidad 
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libre, positiva y saludable, así como una educación sexual integral y sistemática, con una 
metodología adecuada a cada edad.

2. Asimismo, la Administración educativa establecerá como principio básico la 
prevención de conductas violentas, incluidos los abusos sexuales a menores, en todos los 
niveles educativos, y fijará asignaturas o contenidos y tiempos específicos en todos los 
niveles educativos con relación al aprendizaje para la vida cotidiana, integrando en la misma 
aspectos y contenidos relacionados con el ámbito doméstico y con el cuidado de las 
personas, el conocimiento del funcionamiento de las relaciones personales y el fomento de 
relaciones afectivo-sexuales saludables y positivas, el uso no sexista del lenguaje, el 
cuestionamiento del uso del cuerpo de las mujeres como reclamo o producto de 
enriquecimiento, la identificación y prevención de conductas machistas, incluidas las menos 
visibles, y el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y de 
modelos de convivencia basados en el respeto a la igualdad de sexos y a la diversidad.

3. La Administración educativa aprobará un plan general de coeducación en el que se 
recogerán de forma general y coordinada las líneas de intervención y las directrices para 
orientar las actuaciones que han de desarrollar los centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi con relación a la coeducación.

4. La Administración educativa velará por que los horarios y el calendario faciliten al 
máximo la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las madres y padres del 
alumnado. Además, fomentará la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de sus 
hijos e hijas y su participación en la vida educativa y asociativa de los centros escolares.

Artículo 33.  Materiales didácticos.
1. Se prohíbe la realización, la difusión y la utilización en centros educativos de la 

Comunidad Autónoma de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las 
personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo o como 
meros objetos sexuales, así como aquellos que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia 
machista contra las mujeres.

2. Los libros de texto y demás materiales didácticos que se utilicen en los centros 
educativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi han de integrar los objetivos 
coeducativos señalados en el artículo 32.1. Asimismo, han de hacer un uso no sexista del 
lenguaje y en sus imágenes garantizar una presencia equilibrada y no estereotipada de 
mujeres y hombres.

Artículo 34.  Personas y estructuras.
1. Con el fin de integrar la perspectiva de género en su labor, los órganos 

correspondientes responsables de la evaluación, investigación, innovación e inspección 
educativa, así como en todos los servicios de apoyo al profesorado, dispondrán de personal 
con capacitación especializada en coeducación.

2. La Administración educativa garantizará en todos los centros educativos el 
nombramiento de profesorado responsable de coeducación en los centros escolares y la 
correspondiente asignación horaria, en el horario semanal del profesorado, para el trabajo y 
la formación en materia de coeducación. Asimismo, garantizará que existan comisiones 
responsables del tema de la igualdad de mujeres y hombres, en las que participe la 
comunidad educativa, y que se coordinarán, en su caso, con los órganos o unidades de 
igualdad de la administración local correspondiente. También asegurará la existencia de 
representantes de igualdad con formación adecuada en los órganos de máxima 
representación de dichos centros y la promoverá en los consejos escolares, tanto de ámbito 
municipal como autonómico, a fin de que impulsen medidas para promover la igualdad en el 
ámbito educativo.

3. La Administración educativa potenciará la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en la docencia en las diferentes áreas de conocimiento y etapas educativas, así como en los 
órganos de dirección de los centros.

4. El profesorado estará obligado a poner en conocimiento de los órganos directivos de 
los centros los indicios que les consten de violencia machista contra mujeres, niñas y niños.
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Artículo 35.  Formación.
1. La Administración educativa pondrá en marcha planes de formación sobre 

coeducación dirigidos a profesionales de la educación, que abarquen a todos los centros de 
enseñanza no universitaria y que incluyan contenidos que faciliten identificar y afrontar de 
forma adecuada el abordaje de los diferentes tipos de violencia machista contra mujeres, 
niñas y adolescentes.

2. A fin de que cada centro establezca las medidas oportunas para la puesta en marcha 
de dichos planes de formación, la Administración educativa posibilitará las correspondientes 
adaptaciones horarias y organizativas. Además, se establecerán mecanismos para atender 
al alumnado que pueda verse afectado por el calendario y los horarios previstos en los 
citados planes.

3. La oferta de formación permanente dirigida a profesionales de la educación, tanto de 
forma individual como a través de los centros, además de integrar la filosofía coeducativa de 
modo transversal en sus contenidos, ha de incorporar cursos específicos en materia de 
coeducación.

4. La Administración educativa promoverá también la formación en coeducación del 
personal que integra la Comunidad Escolar.

5. Asimismo, la Administración educativa, a través de las federaciones y asociaciones de 
padres y madres, promoverá la sensibilización y formación de las familias en temas de 
coeducación.

Sección 2.ª Enseñanza universitaria

Artículo 36.  Sistema Universitario Vasco.
1. Las universidades que integran el sistema universitario vasco promoverán la igualdad 

de oportunidades de mujeres y hombres con relación a la carrera docente y el acceso a los 
ámbitos de toma de decisiones, y fomentarán una participación equilibrada del alumnado en 
función del sexo en todas las disciplinas y áreas del conocimiento.

2. Asimismo, velarán por que en la docencia y en los trabajos de investigación sobre las 
diferentes áreas de conocimiento se integre la perspectiva de género, se haga un uso no 
sexista del lenguaje y se incorpore el saber de las mujeres y su contribución social e 
histórica al desarrollo de la Humanidad.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá que las universidades del 
Sistema Universitario Vasco impartan de manera estable formación especializada de agente 
de igualdad de mujeres y hombres, así como que incorporen la perspectiva de género en 
todas sus disciplinas y áreas del conocimiento y, en particular, que incorporen contenidos 
específicos sobre coeducación en la formación dirigida al profesorado de la educación no 
universitaria y sobre igualdad y violencia machista contra las mujeres en aquellas carreras 
vinculadas con profesionales que atienden a víctimas, así como en las relacionadas con la 
comunicación.

4. La Administración educativa, en sus convocatorias de apoyo a la formación y a la 
investigación, valorará especialmente aquellos proyectos que:

a) Estén liderados por mujeres, en aquellas ramas de la investigación en las que estén 
infrarrepresentadas.

b) Tengan en los equipos de investigación una representación de, al menos, el 40 % de 
mujeres.

c) Contribuyan a la comprensión de las cuestiones relacionadas con la desigualdad de 
mujeres y hombres y la relación de jerarquía entre los sexos.

d) Planteen medidas para eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres 
y hombres.

e) Aborden aspectos vinculados con la prevención y la atención a víctimas de la violencia 
machista contra las mujeres que favorezcan la mejora de dicha atención y la formación de 
profesionales en dicho ámbito.

5. La Administración educativa establecerá subvenciones para apoyar la realización de 
proyectos que fomenten la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito del sistema 
universitario vasco.
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CAPÍTULO IV
Trabajo

Sección 1.ª Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado

Artículo 37.  Trabajo doméstico y personas cuidadas y cuidadoras.
1. Las administraciones públicas vascas realizarán periódicamente estimaciones del 

valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, incluido el cuidado de 
las personas, realizado en la Comunidad Autónoma de Euskadi, e informarán a la sociedad 
vasca del resultado de dichas estimaciones con el fin de dar a conocer su importancia 
económica y social.

2. Los poderes públicos vascos tendrán en cuenta el valor del trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado en el diseño de sus presupuestos y de sus políticas económicas y 
sociales para favorecer la transformación hacia un modelo económico y social que ponga el 
cuidado y la sostenibilidad de la vida en el centro.

3. Se fomentará el derecho de todas las personas a recibir cuidados, garantizando la 
promoción de la autonomía de las personas atendidas y poniendo en marcha medidas que 
prioricen la no reproducción de modelos de cuidados de base familiar sostenidos por 
mujeres.

4. Las personas cuidadoras no profesionales tienen derecho al ocio, al tiempo libre y al 
descanso. Con el fin de hacerlo efectivo, en el marco del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia y del Sistema Vasco de Servicios Sociales, las administraciones 
públicas vascas competentes, entre otras, han de llevar a cabo las medidas siguientes:

a) Realizar ofertas formativas dirigidas a las personas cuidadoras familiares en función 
de las necesidades detectadas en ellas.

b) Desarrollar programas de reposo y esparcimiento que incluyan alojamientos 
temporales para permitir el descanso de quienes cuidan, considerando especialmente a 
quienes sostienen familias monoparentales o asumen cargas familiares en solitario.

c) Apoyar iniciativas y fórmulas de apoyo mutuo entre particulares para el cuidado de 
personas.

d) Otro tipo de medidas y servicios de apoyo económico, técnico y psicosocial que sean 
necesarios para atender las necesidades de las personas cuidadoras.

Artículo 38.  Corresponsabilidad.
Los poderes públicos vascos han de promover la corresponsabilidad social del trabajo 

doméstico y de cuidado no remunerado, entre otras medidas, a través de:
a) La adecuación de las estructuras del empleo y la transformación de la cultura y 

práctica empresarial que incluya, entre otras, las medidas recogidas en el artículo 52 de esta 
ley.

b) La provisión universal y pública de cuidados que incluya, entre otras, las medidas 
recogidas en el artículo 53 de esta ley.

c) El fomento de la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y de 
cuidado y de la generalización de la ética y práctica del cuidado como vía para el desarrollo y 
bienestar propio y ajeno, y para la prevención, tanto de las desigualdades y la violencia 
machista contra las mujeres, como de las conductas de riesgo nocivas para las personas y el 
entorno. Asimismo, los poderes públicos vascos adoptarán las medidas oportunas para que 
las normas y actuaciones que promuevan la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral incluyan medidas que promuevan la corresponsabilidad de los hombres.

Sección 2.ª Empleo

Artículo 39.  Promoción de las condiciones.
Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, han de 

promover las condiciones para que la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y 
hombres sea real y efectiva, tanto en las condiciones de acceso al trabajo por cuenta propia 
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o ajena como en las condiciones de trabajo, formación, promoción, retribución y extinción del 
contrato.

Artículo 40.  Servicios de empleo.
1. Los servicios de empleo que intervienen en las diferentes fases del proceso de 

acompañamiento a la inserción laboral no podrán tramitar ninguna oferta de empleo 
discriminatoria por razón de sexo.

2. A fin de adecuar los servicios de empleo al principio de igualdad de mujeres y 
hombres, las administraciones públicas vascas:

a) Formarán al personal propio de sus servicios de empleo y garantizarán la formación 
del personal de las entidades colaboradoras sobre el modo de incorporar la perspectiva de 
género en cada fase del proceso integral de acompañamiento a la inserción laboral, es decir, 
en información-orientación, formación, intermediación, apoyo y seguimiento a la inserción y 
promoción empresarial y autoempleo, así como sobre el modo de atender a las víctimas de 
la violencia machista contra las mujeres.

b) Promoverán que los servicios de empleo adopten medidas dirigidas a conseguir un 
aumento del número de mujeres contratadas en profesiones en las que están 
subrepresentadas y con empleos de calidad, considerando especialmente a aquellas 
mujeres en las que concurren los factores referidos en el último apartado del artículo 3.1. 
Entre otras medidas, garantizarán la presencia equilibrada de las mujeres en los programas 
de empleo que prevén contratos o ayudas económicas en sectores en los que están 
infrarrepresentadas.

c) Incluirán la perspectiva de género en la formación profesional que gestionen directa o 
indirectamente.

Artículo 41.  Acceso y condiciones de empleo.
Con el objetivo de favorecer el acceso y mejorar las condiciones de empleo de las 

mujeres, en particular de aquellas en las que concurren los factores referidos en el último 
apartado del artículo 3.1, las administraciones públicas vascas con competencia en la 
materia:

a) Incorporarán la perspectiva de género en las políticas activas de empleo, así como 
módulos específicos de género en sus programas formativos.

b) Establecerán, en aquellas ayudas dirigidas a empresas que prevean medidas para el 
fomento de la contratación, acciones positivas para contratar mujeres en aquellas 
profesiones y sectores en los que estén infrarrepresentadas, en especial en los que sean 
considerados más estratégicos en la economía.

c) Desarrollarán programas de fomento de empleo estable y de calidad para mujeres y 
de apoyo a la contratación de estas, que permitan, por un lado, elevar su cuota de 
participación en las diferentes modalidades de contratación y, por otro, acabar con el empleo 
precario y la temporalidad, que tienen mayor incidencia en las mujeres.

d) Priorizarán, en el acceso a las ayudas para la financiación de gastos de constitución, 
inversión en activos y gastos generales de funcionamiento, las iniciativas empresariales 
promovidas mayoritariamente por mujeres, en especial en aquellas profesiones y sectores 
en los que estén infrarrepresentadas y sean considerados más estratégicos en la economía.

e) Fomentarán que las sociedades de garantía recíproca que cuenten con ayuda pública 
establezcan fondos específicos destinados a favorecer la constitución o consolidación de 
iniciativas empresariales promovidas mayoritariamente por mujeres.

f) Promoverán, en el marco de sus competencias, la mejora de las condiciones de 
empleo de los sectores profesionales relacionados con la prestación de servicios de 
cuidados, en particular, el servicio del hogar familiar, de modo que se cumplan las 
previsiones de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo relativos al empleo 
decente en dicho sector. Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma, en 
relación con el personal al servicio del hogar familiar, ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito 
y fomentará la intermediación laboral pública a fin de evitar situaciones de precariedad y 
vulneración de derechos.
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g) Promoverán la mejora de las condiciones laborales del personal que trabaja en los 
sectores feminizados en las instituciones públicas, limitando la subcontratación o, en su 
defecto, estableciendo cláusulas sociales en la contratación pública que garanticen 
condiciones de trabajo y salariales homologables a las de las categorías profesionales o 
actividades equivalentes en la administración pública.

Artículo 42.  Planes de formación y gestión avanzada.
1. En las convocatorias públicas de concesión de ayudas a los planes de formación de 

las empresas se priorizarán aquellas acciones formativas cuyo objetivo sea la igualdad de 
mujeres y hombres dentro de su organización, así como aquellas que faciliten la promoción 
profesional de las mujeres.

2. Asimismo, se han de establecer los mecanismos y servicios de apoyo necesarios para 
asegurar la participación de las mujeres, en especial de aquellas en las que concurren los 
factores referidos en el último apartado del artículo 3.1, en las diversas acciones formativas, 
tanto en el ámbito del autoempleo y la creación de empresas como en el ámbito del trabajo 
por cuenta ajena. Sobre todo, en aquellas acciones formativas que capacitan a las mujeres 
para acceder a puestos de trabajo y niveles en los que están infrarrepresentadas, en 
particular a puestos directivos y a sectores con empleos de calidad.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá la incorporación de la 
perspectiva de género en el ámbito de la calidad y la gestión avanzada.

Artículo 43.  Planes y políticas de igualdad de mujeres y hombres.
1. Los consorcios, fundaciones y empresas participadas mayoritariamente con capital de 

las instituciones públicas vascas en todo caso, así como las empresas privadas de más de 
50 personas empleadas, en los términos que establezca la normativa del Estado, elaborarán 
planes que incluyan medidas concretas y efectivas dirigidas a promover la igualdad de 
mujeres y hombres en su funcionamiento interno y en su actividad hacia el exterior, así como 
los oportunos mecanismos de seguimiento y evaluación.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma, en los términos que 
reglamentariamente se determinen, promoverá ayudas para la elaboración de diagnósticos y 
planes para la igualdad de mujeres y hombres, la formación de los agentes sociales y otras 
personas que intervengan en la elaboración e implantación de dichos planes y la 
contratación de personas expertas que asesoren en su elaboración. La regulación de estas 
ayudas deberá tomar en consideración las circunstancias y necesidades específicas de las 
pequeñas y medianas empresas. Asimismo, impulsará la creación de redes de colaboración 
entre empresas para el desarrollo de políticas de igualdad.

3. Las administraciones públicas vascas, en el marco de las políticas de promoción 
económica y empleo en cualquiera de los sectores productivos, promoverán, en los términos 
que reglamentariamente se determinen, ayudas a las empresas para la ejecución de las 
medidas contenidas en los planes para la igualdad de mujeres y hombres, en particular para 
aquellas que hayan sido reconocidas como entidades colaboradoras de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 45.

4. La Administración de la Comunidad Autónoma, en el marco de sus competencias y en 
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otras instituciones 
implicadas, ha de impulsar la labor inspectora con relación al control y erradicación de las 
discriminaciones por razón de sexo y promover que se desarrollen planes, campañas y otras 
medidas para prevenir y combatir dicha discriminación en el ámbito laboral, incluido el acoso 
sexual y por razón de sexo, y en particular, en sectores especialmente vulnerables.

Artículo 44.  Discriminación retributiva.
En particular, por lo que respecta a la discriminación retributiva, se desarrollarán las 

siguientes medidas:
a) La Administración de la Comunidad Autónoma, a través de la Inspección de Trabajo, 

desarrollará planes y campañas específicas contra la discriminación retributiva, habilitando 
para ello los recursos humanos, económicos y materiales necesarios.
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b) La Administración de la Comunidad Autónoma pondrá a disposición de las 
instituciones públicas, de las empresas, de las organizaciones empresariales y sindicales y 
de la ciudadanía en su conjunto recursos para combatir la discriminación retributiva y para 
garantizar el principio de igual retribución por trabajo de igual valor; en particular, directrices, 
criterios y metodologías para una valoración, clasificación y evaluación de puestos y una 
promoción profesional no sexista, así como un servicio de información y asesoramiento y de 
canalización de quejas o denuncias.

c) En los términos que se determine reglamentariamente, las organizaciones que 
compongan el sector público vasco deberán garantizar la transparencia en el ámbito 
retributivo, a través de libros de registro de retribuciones u otras fórmulas que se consideren 
adecuadas, así como aplicar las directrices, criterios y metodologías referidas en el apartado 
b) y, en su caso, realizar las auditorias salariales o retributivas correspondientes.

d) Por lo que respecta al sector privado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2.4 
y 2.5 de esta ley, es un requisito para las empresas y organizaciones que contraten o reciban 
subvenciones del sector público vasco el cumplir con el principio de transparencia e igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres. A tal fin, los poderes públicos vascos incluirán las 
cláusulas de igualdad correspondientes y establecerán los oportunos sistemas de control 
salarial o retributivo. En caso de que se detecten indicios de discriminaciones retributivas, se 
dará un plazo a las entidades para que lo justifiquen o corrijan y, en caso de que no lo 
hagan, recibirán la penalidad o consecuencia que se determine en el marco del proceso 
contractual o subvencional correspondiente, que podría incluir la pérdida de la subvención o 
resolución del contrato y la devolución de las cantidades percibidas.

e) En el resto de las empresas pertenecientes al sector privado, las administraciones 
públicas vascas fomentarán la transparencia retributiva y facilitarán que se apliquen las 
directrices, criterios y metodologías mencionadas en el apartado b) y que se realicen 
autoevaluaciones y auditorías salariales o retributivas, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación del Estado en la materia.

Artículo 45.  Entidades colaboradoras.
Con la finalidad de incentivar las iniciativas que puedan surgir en el ámbito socio-laboral 

a favor de la igualdad de oportunidades, el Gobierno Vasco puede reconocer como 
entidades colaboradoras en igualdad de mujeres y hombres a aquellas entidades que 
desarrollen una política de igualdad en su organización, en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente. Las citadas condiciones exigirán, al menos, la elaboración 
de un diagnóstico y un plan de actuación en materia de igualdad, así como un compromiso 
de ejecución de dicho plan que habrá de incluir, entre otras, medidas dirigidas a garantizar la 
igualdad de trato de mujeres y hombres en las condiciones laborales y por lo que respecta a 
la calidad del empleo.

Artículo 46.  Negociación colectiva.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, en la negociación colectiva con su 

personal, ha de plantear medidas para promover la igualdad de mujeres y hombres en el 
ámbito del empleo público. Así mismo, ha de fomentar el diálogo entre las y los 
interlocutores sociales a fin de que en la negociación colectiva referida al sector privado se 
procure una presencia equilibrada de mujeres y hombres y se incorporen también este tipo 
de medidas, en especial las dirigidas a eliminar la discriminación retributiva. Fomentará el 
diálogo especialmente en los sectores feminizados y carentes de convenio colectivo.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del Registro de Convenios 
Colectivos, ha de velar para que estos no contengan cláusulas contrarias al principio de 
igualdad de mujeres y hombres, así como para que hagan un uso no sexista del lenguaje e 
incorporen medidas específicas para prevenir y combatir el acoso sexual o por razón de 
sexo.

Artículo 47.  Seguridad y salud laboral.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá la incorporación de la 

perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Para ello:
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a) Considerará la variable sexo y otras variables que permitan un análisis de género 
tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos como en los estudios e 
investigaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

b) Impulsará acciones de sensibilización y formación dirigidas a agentes sociales y 
colectivos implicados en la prevención de riesgos laborales sobre la incorporación de la 
perspectiva de género en materia de seguridad y salud laboral.

c) Tendrá en cuenta las necesidades específicas de las mujeres relacionadas con sus 
características anatómicas, fisiológicas y psicosociales en el diseño de políticas, estrategias 
y programas de seguridad y salud, estableciendo las medidas necesarias para su adecuado 
abordaje.

2. Las administraciones públicas vascas considerarán, dentro de la protección, 
promoción y mejora de la salud laboral, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

3. Sin perjuicio de su posible tipificación como delito, a efectos de esta ley, se considera 
acoso por razón de sexo en el trabajo cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no 
deseado, que se produzca en el ámbito o con ocasión de las relaciones de trabajo, dirigido 
contra una persona por razón de su sexo y con el propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. Cuando dicho comportamiento sea de índole sexual se considera acoso sexual.

4. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo tendrán la consideración de falta 
disciplinaria muy grave para el personal funcionario de las administraciones públicas vascas, 
de conformidad con lo previsto por el artículo 2.1 de la presente ley, en relación con el 
artículo 178.c) de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco.

5. Los poderes públicos vascos actuarán de oficio ante denuncias de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo. Así mismo, han de poner en marcha políticas específicas dirigidas 
a su personal para prevenir y erradicar el acoso en el trabajo. Dichas políticas, entre otras 
medidas, deben prever evaluaciones de riesgos psicosociales, la adopción de medidas 
preventivas y la elaboración y aplicación de protocolos de actuación y la inclusión de 
cláusulas en la contratación pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la 
presente ley.

6. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, han de 
garantizar a las víctimas de acoso sexual y de acoso por razón de sexo el derecho a una 
atención integral, gratuita, accesible y de calidad que responda a sus necesidades derivadas 
de dichas situaciones de violencia, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII de 
este título.

CAPÍTULO V
Otros derechos sociales básicos

Artículo 48.  Salud.
1. Las administraciones públicas vascas, en la formulación, desarrollo y evaluación de 

sus políticas, estrategias y programas de salud, considerarán las distintas necesidades de 
mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente, a los efectos 
de garantizar un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres. A tal fin, integrarán de 
forma activa en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud el principio de 
igualdad de trato y oportunidades y evitarán que, por sus diferencias biológicas o por los 
estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre unas y otros. 
Asimismo, han de promover, entre las personas profesionales y usuarias y los agentes 
sociales implicados en el sistema de salud, el análisis, debate y concienciación en torno a las 
diferencias de mujeres y hombres relativas a dicho ámbito, así como la formación de sus 
profesionales al respecto.

2. Las administraciones públicas vascas, a través de sus servicios de salud y de los 
órganos competentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas 
destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como a 
prevenir su discriminación.
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b) El fomento de la investigación científica que atienda a las diferencias entre mujeres y 
hombres en relación con la protección de su salud, especialmente en lo referido a la 
accesibilidad y al esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos 
clínicos como asistenciales.

3. Las administraciones públicas vascas han de cubrir las necesidades derivadas del 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a través de medidas tanto preventivas 
como asistenciales, dirigidas, entre otros aspectos, a:

a) Asegurar de forma integral la salud sexual y reproductiva, y favorecer el acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva.

b) Facilitar la planificación sexual y evitar embarazos no planificados.
c) Garantizar las prestaciones de reproducción humana asistida admitidas, sin que 

puedan producirse discriminaciones por razones de estado civil, de discapacidad, de 
orientación sexual o de procedencia.

d) Garantizar la prestación de la interrupción del embarazo, a través de los centros de la 
red sanitaria de responsabilidad pública, según la normativa vigente.

e) Promover la autonomía de las mujeres en el embarazo, el parto y la lactancia, así 
como su empoderamiento en la toma de decisiones respecto a la anticoncepción, las 
medidas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual y otros aspectos 
relacionados con su salud sexual y reproductiva.

f) Prevenir y detectar enfermedades de transmisión sexual.
g) Prevenir y detectar la mutilación genital femenina, e informar a las personas 

afectadas, incluidas las mujeres menores de edad, sobre la posibilidad, en su caso, de 
restaurar o mitigar, mediante mecanismos sanitarios de intervención quirúrgica, los efectos 
de la mutilación practicada.

h) Se tendrá también en cuenta el papel de los hombres en el diseño, desarrollo y 
evaluación de las medidas previstas en los apartados anteriores y se pondrán en marcha 
actuaciones específicamente dirigidas a ellos que contribuyan a la igualdad de mujeres y 
hombres.

4. La Administración sanitaria, a la hora de diseñar los procesos asistenciales, debe 
adoptar medidas para aliviar la carga de trabajo derivada del cuidado de personas con 
problemas de salud que se realiza en el ámbito doméstico de forma no remunerada y 
mayoritariamente por mujeres.

Artículo 49.  Inclusión social.
1. Las administraciones públicas vascas, a través de un abordaje integral, preventivo, 

integrado, centrado en las personas, interdisciplinar y coordinado, adoptarán las medidas 
necesarias para contrarrestar la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión social en las 
mujeres. Y ello, por una parte, a través de la integración de la perspectiva de género en los 
diferentes programas sectoriales dirigidos a garantizar a todas las personas el disfrute de los 
derechos sociales básicos y, por otra, mediante el diseño de programas específicos para 
grupos de mujeres en las que concurren los factores referidos en el último apartado del 
artículo 3.1 de esta ley.

2. Las administraciones públicas vascas tendrán en cuenta las necesidades específicas 
de las familias monoparentales en el diseño e implantación de sus políticas y programas y 
promoverán las medidas de índole jurídica y económica necesarias para mejorar las 
condiciones de las personas que se encuentran por tal circunstancia en una situación de 
precariedad económica o social. A tal fin, adoptarán medidas para garantizar el pago de 
pensiones compensatorias y alimenticias, establecerán complementos para las pensiones de 
viudedad más bajas, proporcionarán asistencia personal a las madres con discapacidad que 
la necesiten, adaptarán los baremos o condiciones de acceso a los recursos públicos y otro 
tipo de acciones para prevenir y corregir la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión 
entre las personas integrantes de este tipo de familias y sus mayores dificultades para la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

3. Las administraciones públicas vascas velarán por el bienestar y la protección social de 
las mujeres de la tercera edad y fomentarán su participación en la vida política, económica, 
social y cultural.
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4. La Administración de la Comunidad Autónoma elaborará un plan de actuación en 
materia de prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en 
colaboración con el resto de las administraciones y los grupos sociales que trabajan en dicho 
ámbito.

5. Las administraciones públicas vascas, en el marco de sus respectivas competencias y 
desde un enfoque intercultural y de derechos humanos, promoverán la igualdad real y 
efectiva de las mujeres de origen extranjero, migradas o de otra nacionalidad, así como de 
las mujeres gitanas, y removerán los obstáculos adicionales a los que se enfrentan, 
relacionados, entre otros, con la participación, el acceso a los recursos y los estereotipos y 
roles asignados.

6. Las administraciones públicas vascas, en el marco de sus competencias, establecerán 
medidas para dar respuesta a las situaciones, condiciones y necesidades de las mujeres con 
discapacidad, desde un enfoque de accesibilidad universal y que promueva su participación 
activa y plena en la sociedad.

7. Las administraciones públicas vascas adoptarán las medidas que estén en el marco 
de sus competencias para dar respuesta a las situaciones, condiciones y necesidades 
específicas de las mujeres presas.

8. Las administraciones públicas vascas, en el marco de sus competencias, establecerán 
medidas para dar respuesta a las situaciones, condiciones y necesidades de las mujeres sin 
hogar y en situación de exclusión social grave, desde enfoques centrados en la persona y 
orientados a la vivienda.

9. Las administraciones públicas vascas garantizarán cauces de participación adecuados 
para las asociaciones de mujeres representativas de los intereses de los colectivos 
mencionados en los párrafos anteriores en la elaboración, seguimiento y evaluación de las 
medidas previstas en este artículo. Deberán, a su vez, diseñar estrategias de sensibilización 
ciudadana para hacer frente a los prejuicios y estereotipos sobre los que se asienta la 
discriminación social y las violencias a las que se enfrentan.

Artículo 50.  Medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, transporte y 
medio rural.

1. Los poderes públicos vascos arbitrarán los medios necesarios para garantizar que se 
integre la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación de sus políticas, 
normas, planes y programas en materia de ordenación del territorio, urbanismo, transporte y 
vivienda, considerando, entre otras, cuestiones como:

a) El fomento del conocimiento de las diferentes necesidades de mujeres y hombres en 
cuanto a la movilidad y la utilización de espacios, infraestructuras y servicios relacionados 
con las políticas de vivienda, transporte y urbanismo, incrementando y mejorando a tal fin los 
diagnósticos y estudios, así como la disponibilidad de datos estadísticos desagregados por 
sexo e indicadores específicos relativos a la igualdad de mujeres y hombres en dichos 
sectores.

b) El fomento de espacios seguros para garantizar una vida libre de violencia machista 
contra las mujeres.

c) La promoción de espacios y territorios socialmente cohesionados que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres y que favorezcan un acceso a los servicios 
e infraestructuras en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta especialmente la situación 
de las mujeres en las que concurren los factores referidos en el último apartado del artículo 
3.1.

d) El favorecimiento de la realización del trabajo doméstico y de cuidado de las personas 
y la conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y laboral y, en general, la 
consideración de las necesidades generadas en el ámbito productivo y reproductivo con el 
objetivo de facilitar la sostenibilidad de la vida.

e) El fomento de la formación en igualdad dirigida a profesionales del sector.
f) El fomento de la transparencia y de una mayor visibilidad y participación de las 

mujeres en el diseño y ejecución de las citadas políticas y programas; en particular, de 
aquellas mujeres en las que concurren los factores referidos en el último apartado del 
artículo 3.1.
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2. Asimismo, los poderes públicos vascos, en el marco de sus competencias en materia 
de medio ambiente, entre otras medidas:

a) Fomentarán el estudio y conocimiento sobre las diferentes realidades de mujeres y 
hombres en relación con la gestión, conservación y uso de los recursos naturales y con la 
ordenación y protección del paisaje, e incrementarán y mejorarán la información estadística 
disponible desagregada por sexo y los indicadores relacionados con la igualdad de mujeres 
y hombres en lo que concierne a las políticas de gestión del medio ambiente.

b) Integrarán la perspectiva de género en la educación medioambiental.
c) Incentivarán el empleo y el autoempleo de calidad de las mujeres en los sectores 

emergentes vinculados con el medio ambiente.
d) Integrarán el enfoque de género en la investigación, el análisis, el diseño y la puesta 

en marcha de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, así como en la 
toma de decisiones políticas y técnicas, y visibilizarán los distintos impactos de este 
fenómeno.

e) Fomentarán la formación en igualdad dirigida a profesionales del sector.
f) Promoverán la transparencia y una mayor visibilidad y participación de las mujeres en 

el diseño y ejecución de las citadas políticas y programas; en particular, de aquellas mujeres 
en las que concurren los factores referidos en el último apartado del artículo 3.1.

3. Las administraciones públicas vascas, en el marco de sus respectivas competencias, 
promoverán las condiciones para garantizar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres 
en el medio rural y removerán los obstáculos adicionales a los que las mujeres se enfrentan, 
relacionados, entre otros, con la participación, el acceso a los recursos y con los estereotipos 
y roles asignados.

4. Las administraciones públicas vascas, en el marco de sus competencias, promoverán 
el reconocimiento de la contribución de las mujeres del ámbito pesquero y agrario a la 
soberanía alimentaria y al sostenimiento de la vida y del planeta. Asimismo, adoptarán las 
medidas para garantizar su derecho a la igualdad real y efectiva y para remover los 
obstáculos adicionales a los que se enfrentan, relacionados, entre otros, con la participación, 
el acceso a los recursos y con los estereotipos y roles asignados.

CAPÍTULO VI
Conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y laboral

Artículo 51.  Conciliación corresponsable.
A los efectos de esta ley, la conciliación corresponsable se refiere al conjunto de medidas 

dirigidas a buscar un justo equilibrio a la hora de dar respuesta a las obligaciones y 
necesidades personales, familiares y profesionales, que promuevan que todos los agentes 
implicados y en, particular, los hombres, las instituciones públicas y las empresas asuman la 
parte de trabajo doméstico y de cuidado necesaria para evitar que recaiga 
fundamentalmente en las mujeres la responsabilidad de dicho trabajo y se corrija su desigual 
distribución actual, que está en la base de la situación estructural de desigualdad y 
discriminación que sufren las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida. En este sentido, 
las administraciones públicas vascas han de facilitar la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral a través del fomento de la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado, de la adecuación de las estructuras del empleo a 
las obligaciones y necesidades de la vida personal y familiar, de la provisión universal y 
pública de cuidados, de prestaciones económicas y medidas fiscales, así como de cualquier 
otra medida que se considere adecuada a tal fin.

Artículo 52.  Adecuación de las estructuras del empleo y transformación de la cultura y 
práctica empresarial.

1. Las normas reguladoras de las condiciones de trabajo del personal de las 
administraciones públicas deben incluir medidas para la flexibilización y reordenación del 
tiempo y de los espacios de trabajo, sin perjuicio de la calidad del empleo y de los derechos 
de las trabajadoras y trabajadores y de la prestación del servicio público, así como otro tipo 
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de medidas dirigidas a facilitar un cambio organizacional y una transformación de la cultura y 
práctica empresarial que promueva la igualdad de mujeres y hombres, la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo 
doméstico y de cuidado.

2. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, promoverán 
que las empresas flexibilicen y reordenen el tiempo y los espacios de trabajo, así como que 
adopten otro tipo de medidas dirigidas a facilitar un cambio organizacional y una 
transformación de la cultura y práctica empresarial que promueva la igualdad de mujeres y 
hombres, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad de los 
hombres en el trabajo doméstico y de cuidado.

3. Los poderes públicos vascos han de garantizar para su personal permisos iguales e 
intransferibles en caso de nacimiento, adopción y acogimiento para ambos progenitores y 
promover, en el marco de sus competencias, la aplicación de dichos permisos en el sector 
privado.

4. La Administración de la Comunidad Autónoma otorgará ayudas a los trabajadores y 
trabajadoras que se acojan a excedencias, permisos y reducciones de jornada para atender 
a las necesidades domésticas y del cuidado de hijas e hijos y de personas dependientes. 
Las normas que regulen las citadas ayudas han de prever medidas dirigidas a facilitar la 
reincorporación de las personas que se acojan a ellas, así como a evitar que resulten 
perjudicadas en su desarrollo profesional y en las futuras pensiones que les pudieran 
corresponder por su desempeño laboral.

5. Para todos los párrafos anteriores, las medidas necesarias para su puesta en marcha 
se elaborarán junto con las personas representantes de las personas trabajadoras.

Artículo 53.  Provisión universal y pública de cuidados.
1. Los poderes públicos vascos han de promover la provisión universal y pública de 

cuidados a través del Sistema Vasco de Servicios Sociales y de servicios asequibles, 
flexibles, de calidad y de fácil acceso para atender las necesidades de cuidado de las 
personas que no pueden valerse por sí mismas para realizar actividades de la vida cotidiana 
por carecer de autonomía funcional suficiente. Todo ello se realizará garantizando unas 
condiciones laborales dignas en el sector de los cuidados profesionales.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma, en colaboración con el resto de 
administraciones competentes, ha de poner los medios necesarios para garantizar la 
existencia de servicios de atención educativa y asistencial a la infancia, que cubran las 
necesidades de cada zona o comarca en las edades previas a la escolarización y que 
oferten horarios y calendarios amplios y flexibles.

3. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, han de 
establecer los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento del Sistema de 
Promoción de la Autonomía y Atención de la Dependencia, de modo que se dé respuesta 
adecuada a las necesidades de atención y a la demanda de cuidados existente.

4. La Administración educativa, en colaboración con el resto de administraciones 
competentes, ha de garantizar la existencia de un servicio completo de comedores escolares 
en todas las etapas educativas en función de la demanda.

5. Las administraciones públicas vascas han de poner los medios necesarios a fin de 
que a lo largo de la escolaridad infantil y primaria exista una atención complementaria, de 
carácter extracurricular, al horario y calendario escolar preestablecido, de modo que se 
facilite la conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y profesional de mujeres y 
hombres.

6. Las administraciones públicas vascas, en sus convocatorias de ayudas dirigidas a 
servicios de atención educativa y asistencial a la infancia, centros de día, residencias y 
demás centros y programas dirigidos a la atención de personas dependientes, han de dar 
preferencia a aquellos que, cumpliendo el resto de criterios de calidad, dispongan de 
horarios y calendarios amplios y flexibles.

7. Las administraciones públicas vascas han de fomentar la creación de bolsas o 
servicios de cuidado profesional, de calidad y con garantía de derechos laborales de las 
personas profesionales, para el cuidado de menores de 14 años u otras personas que 
puedan requerir cuidados, así como la creación y el mantenimiento de empresas cuyo objeto 
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sea la prestación de servicios dirigidos a favorecer la conciliación corresponsable de la vida 
personal, familiar y laboral de mujeres y hombres.

CAPÍTULO VII
Violencia machista contra las mujeres

Sección 1.ª Marco general de intervención

Artículo 54.  Definición, tipología y principios.
1. Los poderes públicos vascos deben garantizar una vida libre de violencia machista 

contra las mujeres.
2. La violencia machista contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, 

un problema social y de salud pública de primer orden y una manifestación de las desiguales 
relaciones de poder y de la discriminación contra las mujeres que desempeña, además, la 
función social de perpetuar las desigualdades estructurales que existen en función del 
género. Abarca toda violencia que se ejerza contra las mujeres, incluidas las niñas y 
adolescentes y las mujeres transexuales, por el hecho de ser mujeres, o que les afecte de 
forma desproporcionada, tanto en el ámbito público como en el privado. La violencia se 
puede ejercer tanto por acción como por omisión, y los medios para ejercerla pueden ser 
físicos, psicológicos o económicos, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones, que 
tengan como resultado un daño, sufrimiento o perjuicio físico, sexual, psicológico, social, 
socioeconómico o patrimonial.

3. Constituyen violencia machista contra las mujeres la violencia en la pareja o expareja, 
la intrafamiliar, la violencia sexual, el feminicidio, la trata de mujeres y niñas, la explotación 
sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos y otras prácticas 
tradicionales perjudiciales, la coacción o privación arbitraria de libertad, la tortura, la violencia 
institucional, el acoso, la violencia política de género, la violencia digital y en redes sociales, 
la obstétrica, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, así como cualquier 
otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o 
la libertad de las mujeres y niñas que se halle prevista en los tratados internacionales, en el 
Código Penal español o en la normativa estatal o autonómica. Todo ello, 
independientemente de que se produzcan en cualquier ámbito público o privado, lo que 
incluye, pero no se limita a, los ámbitos familiar, laboral, educativo, sanitario, deportivo y 
comunitario, los medios de comunicación, los espacios de ocio y festivos y el entorno virtual.

4. Se considera asimismo violencia machista contra las mujeres la violencia ejercida 
contra las personas que apoyan a las víctimas, así como la ejercida contra su entorno 
cercano o afectivo, especialmente contra los hijos e hijas u otros familiares, con la voluntad 
de afligir a la mujer.

5. Reglamentariamente se determinarán las condiciones para el acceso a los distintos 
derechos y servicios, sin que se pueda hacer depender la prestación de servicios de la 
voluntad de las víctimas de emprender acciones legales ni de testimoniar contra la persona 
autora de delito, salvo en aquellos servicios dirigidos al ejercicio de acciones judiciales.

6. Las políticas que tengan por objeto prevenir, hacer frente, reparar y erradicar la 
violencia machista contra las mujeres deben estar enmarcadas en las políticas de igualdad, y 
los órganos competentes en materia de igualdad de mujeres y hombres de las distintas 
administraciones públicas vascas, cada cual en su respectivo ámbito de competencia, deben 
ejercer un papel de liderazgo y coordinación general, sin perjuicio de los liderazgos y las 
coordinaciones más específicas que correspondan a los órganos responsables de los 
distintos sistemas y políticas sectoriales concernidas.

7. Junto con los principios generales recogidos en el artículo 3 de esta ley, los principios 
rectores que rigen la respuesta institucional ante la violencia machista contra las mujeres son 
los siguientes:

a) Respeto, protección y promoción de los derechos humanos, desde un enfoque de 
género y feminista, lo que, a los efectos de esta ley, supone una intervención fundamentada 
en la comprensión de las relaciones de género, en el empoderamiento de las mujeres y en 
poner los derechos de las víctimas en el centro de todas las medidas, para evitar la 
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victimización secundaria, protegiendo su intimidad, imagen y vida privada, garantizando su 
consentimiento activo en sus relaciones con las instituciones públicas implicadas y 
estableciendo al mismo tiempo los procedimientos adecuados para el tratamiento de datos 
personales.

b) Enfoque sistémico, integral e integrado, de modo que se parta de la base de que la 
violencia machista contra las mujeres es un problema estructural y multidimensional, y que 
las necesidades de las víctimas son múltiples y todas ellas se deben tomar en consideración 
en el marco de una intervención pública multisectorial coordinada.

c) La diligencia debida y rendición de cuentas, de manera que se dé cumplimiento a las 
obligaciones internacionales en materia de prevención, protección, asistencia, persecución 
del victimario y reparación de la víctima de la violencia machista contra las mujeres y se 
establezcan mecanismos de rendición de cuentas para casos de falta de diligencia.

d) El interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de modo que se investiguen y 
atiendan las formas específicas de violencia que les afectan y que se adapten los sistemas 
de prevención, detección, protección y atención a sus necesidades específicas. Los poderes 
públicos vascos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o 
criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el 
llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración.

Sección 2.ª Investigación, sensibilización, prevención y formación

Artículo 55.  Investigación y recogida, comunicación y difusión de datos.
1. Las administraciones públicas vascas han de promover la investigación sobre las 

causas, las características, las dificultades para identificar el problema y las consecuencias y 
su impacto en la salud y en el ejercicio de los derechos en todos los ámbitos de la vida, de 
las diferentes formas de violencia machista contra las mujeres y, en particular, de las 
ejercidas contra las niñas, así como sobre la eficacia e idoneidad de las medidas aplicadas 
para su erradicación y para reparar sus efectos.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma ha de realizar o apoyar encuestas 
periódicas de prospección de toda la población y estudios sobre las distintas 
manifestaciones de la violencia machista contra las mujeres para conocer su magnitud y 
prevalencia, considerando los factores generadores de discriminación múltiple referidos en el 
último apartado del artículo 3.1, e integrando la perspectiva interseccional.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma debe garantizar que en las encuestas 
de salud y de servicios sociales se incluyen indicadores relativos a la violencia machista 
contra las mujeres.

4. La Administración de la Comunidad Autónoma, en el marco de los acuerdos de 
colaboración referidos en el artículo 66.1 de esta ley, impulsará la implantación de un 
sistema electrónico de información compartida de casos de las diferentes manifestaciones 
de la violencia machista contra las mujeres, en coordinación con los sistemas que existan en 
el ámbito sanitario, educativo, policial, judicial, laboral y social. Todos ellos han de ajustarse 
a lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos personales y a los criterios 
establecidos por los organismos europeos e internacionales en la materia.

5. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer y en colaboración con las instituciones implicadas, ha de realizar periódicamente 
evaluaciones de la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los recursos y programas 
existentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de violencia machista contra 
las mujeres, que permita disponer de un mapa actualizado de recursos de atención, que 
sirva para establecer las coberturas asistenciales necesarias; identificar los grupos de 
mujeres que no acceden o tienen dificultades para acceder a ellos, conocer el grado de 
satisfacción de las usuarias e identificar aquellas necesidades no cubiertas, y formular 
objetivos de mejora.

6. A los efectos del cumplimiento de lo señalado en los dos párrafos anteriores, el resto 
de administraciones públicas vascas deben facilitar la información disponible con relación a 
los recursos y servicios que de ellas dependan a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
quien ha de dar cuenta periódicamente al Parlamento Vasco de los referidos datos 
estadísticos y evaluaciones, así como proceder a su difusión pública.
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7. Asimismo, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ha de hacer llegar la información 
requerida al órgano competente para su remisión al Grupo de Personas Expertas en la lucha 
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica del Consejo de Europa (GREVIO).

Artículo 56.  Sensibilización y prevención.
1. Habida cuenta de que la violencia machista contra las mujeres es una de las 

manifestaciones más dañinas y visibles de la desigualdad entre mujeres y hombres, para su 
prevención las administraciones públicas vascas deben promover y aplicar de manera 
efectiva todas las medidas para la igualdad y para el empoderamiento de las mujeres 
previstas en esta ley y en el resto de la normativa vigente y, en particular, las referidas al 
ámbito de la educación y al fomento de la coeducación y al ámbito de los medios de 
comunicación.

2. Sin perjuicio del resto de medidas preventivas previstas a lo largo de la presente ley, 
las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, de forma 
coordinada y con el objetivo de promover la igualdad y prevenir y eliminar la violencia 
machista contra las mujeres, han de realizar campañas de sensibilización para promover los 
cambios en los modos de comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres, a 
fin de erradicar prejuicios, costumbres, tradiciones y prácticas basadas en la idea de 
inferioridad y subordinación de las mujeres o en un papel estereotipado de las mujeres y de 
los hombres.

Asimismo, deben llevar a cabo programas y actuaciones con el fin de abordar la 
desigualdad de género, incluidas actividades de sensibilización y formación, dirigidas 
específicamente a las mujeres para reforzar su autonomía, concienciación feminista y 
empoderamiento, y a los hombres para la deconstrucción de las masculinidades machistas y 
violentas, de modo que se conviertan en agentes activos a favor de la igualdad y en contra 
de la violencia machista.

Se fomentarán especialmente aquellos programas y actuaciones de promoción de la 
infancia y la juventud que den voz y favorezcan el empoderamiento de las niñas y de las 
chicas y la implicación de los niños y los chicos en la igualdad. Asimismo, se promoverán 
programas dirigidos a las mujeres mayores y a aquellas en las que concurran los factores 
generadores de discriminación múltiple referidos en el último apartado del artículo 3.1 de 
esta ley.

3. Las administraciones públicas vascas han de adoptar medidas de prevención para, de 
un lado, detectar situaciones de riesgo en que se encuentren las víctimas y potenciales 
víctimas de la violencia machista contra las mujeres, y de otro, poner a disposición de la 
ciudadanía, en especial de las mujeres, y de forma ágil y accesible, la información básica 
sobre sus derechos y los recursos disponibles en la Comunidad Autónoma de Euskadi para 
la asistencia integral a víctimas.

4. Asimismo, las administraciones públicas vascas deben garantizar la existencia de 
programas, tanto para menores como para adultos, dirigidos a enseñar a quienes ejercen la 
violencia machista contra las mujeres a adoptar un comportamiento no violento en las 
relaciones interpersonales para prevenir nuevas violencias y cambiar los esquemas de 
comportamientos violentos, así como garantizar la existencia de programas de reeducación 
dirigidos a prevenir la reincidencia de los autores de estos delitos.

Artículo 57.  Formación.
1. Cada una de las administraciones públicas vascas debe garantizar la formación inicial 

y continua obligatoria para todo su personal dedicado al diseño de políticas y programas y a 
la detección, atención y protección de las víctimas de la violencia machista contra las 
mujeres. A tales efectos, los órganos competentes en materia de formación del personal de 
las administraciones públicas vascas, en colaboración con los correspondientes organismos 
y órganos competentes en materia de igualdad de mujeres y hombres, deben realizar 
diagnósticos, que se actualizarán periódicamente, sobre las necesidades de formación de su 
personal a fin de que la formación se ajuste a las necesidades de sus diferentes 
profesionales.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, ha de promover instrumentos formativos y espacios de intercambio para 
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profesionales de los diferentes sectores a fin de favorecer un aprendizaje común y una visión 
compartida en la intervención contra la violencia machista hacia las mujeres, donde prime 
como horizonte y eje de intervención el empoderamiento de las víctimas.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma contribuirá, en la medida de sus 
competencias, a la formación, en materia de violencia machista contra las mujeres, de la 
judicatura, de la fiscalía, del personal de la Administración de Justicia, incluido el de 
instituciones penitenciarias y el de los centros de menores, y demás operadores jurídicos.

4. Las administraciones públicas vascas han de garantizar la formación adecuada de las 
personas que trabajan en el ámbito de la infancia y de la juventud para la detección y 
atención de las formas específicas de violencia machista contra las mujeres que afectan a 
las personas en dichas edades, en particular, la violencia sexual en el ámbito familiar o en 
los entornos cercanos, y las violencias que se producen en ámbitos como el deporte, el ocio, 
los centros educativos e institucionales y el digital.

5. Las administraciones públicas vascas han de favorecer también la formación de 
profesionales de entidades privadas que trabajen en el ámbito de la prevención y eliminación 
de la violencia machista contra las mujeres, así como en el de la asistencia y apoyo a sus 
víctimas y en el de la prevención de la reincidencia de los autores de dichos delitos.

6. Las administraciones públicas vascas exigirán como requisito la formación en materia 
de igualdad y erradicación de la violencia machista para el desempeño de puestos de trabajo 
y la prestación de servicios específicos para víctimas de violencia machista contra las 
mujeres.

7. Las formaciones referidas en los párrafos anteriores se deben desarrollar desde un 
enfoque de derechos humanos, de género y feminista, y desde una perspectiva 
interseccional.

Sección 3.ª Detección, atención, coordinación y reparación

Artículo 58.  Medidas generales para la detección, atención, coordinación y reparación.
1. Las administraciones públicas vascas han de asegurar que las actuaciones referidas a 

la detección, atención y reparación en el ámbito de la violencia machista contra las mujeres 
se realicen evitando la revictimización y poniendo los derechos de las víctimas y su 
empoderamiento en el centro de todas las medidas, prestando especial atención al proceso 
de transición de víctima a superviviente, y, en particular, los de aquellas que se encuentran 
en una mayor situación de vulnerabilidad por concurrir algunos de los factores generadores 
de discriminación múltiple referidos en el último apartado del artículo 3.1 de esta ley.

2. Las administraciones públicas vascas, en el marco de sus competencias, deben 
asegurar el derecho que toda víctima de violencia machista contra las mujeres tiene a una 
atención prioritaria, integral, gratuita, accesible y de calidad, prestada por profesionales con 
capacitación específica y adaptada a sus necesidades derivadas de o relacionadas con la 
situación de violencia, sin discriminación alguna, con independencia de su situación 
personal, social o administrativa y de su grado de implicación o colaboración con el 
procedimiento judicial. A tal fin, se velará por una gestión integrada y coordinada de los 
correspondientes expedientes en los términos que se determine reglamentariamente, 
garantizando el consentimiento informado activo de las víctimas y, al mismo tiempo, la 
agilidad procedimental necesaria en el tratamiento de los datos personales.

3. Este derecho incluye el acceso equitativo a una información y orientación adecuada y 
accesible, expresada en una lengua comprensible y de forma clara para todas las víctimas 
sobre sus derechos y los recursos existentes, la atención a su salud física y mental, así 
como la atención a sus necesidades de seguridad, económicas, de alojamiento temporal 
seguro, de vivienda, educativas y sociales en los términos previstos en esta ley y en sus 
normas de desarrollo.

4. Las administraciones públicas vascas han de considerar a las víctimas de violencia 
machista contra las mujeres como un colectivo de atención preferente y prioritaria en el 
acceso a las plazas y servicios públicos y concertados que se consideren idóneos en el 
proceso de atención.

5. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, deben 
incluir en los planes estratégicos del sistema educativo, sanitario, policial, judicial, laboral y 
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social el objetivo prioritario de la eliminación de la violencia machista contra las mujeres y de 
la atención adecuada a sus víctimas, considerando su dimensión estructural.

6. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, deben 
asegurar que las profesionales y los profesionales del ámbito educativo, sanitario, policial, 
judicial, laboral y social actúan de forma proactiva y coordinada para detectar casos no 
explicitados de violencia machista contra las mujeres y encauzarlos adecuadamente. A tal 
fin, han de garantizar la existencia y aplicación de protocolos, elaborados de forma 
coordinada entre las instituciones implicadas, que incluyan los indicadores y pautas de 
actuación correspondientes.

7. Las administraciones públicas vascas deben garantizar que las profesionales y los 
profesionales de los diferentes ámbitos implicados disponen del tiempo suficiente, de los 
recursos formativos y de apoyo y de los espacios adecuados para la atención a las víctimas 
de la violencia machista contra las mujeres, así como de criterios para valorar la situación de 
riesgo en la que se encuentran las víctimas, elaborados de forma coordinada entre las 
instituciones implicadas y sin perjuicio de los sistemas de valoración del riesgo existentes en 
el ámbito policial.

8. Las administraciones públicas vascas fomentarán procesos grupales en la 
recuperación, empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres y promoverán la 
comunicación y el trabajo comunitario en materia de violencia machista contra las mujeres 
junto con las asociaciones de mujeres a favor de la igualdad, grupos feministas, escuelas de 
empoderamiento y las casas de las mujeres.

Artículo 59.  Atención sanitaria.
1. El Sistema Sanitario de Euskadi garantizará a las víctimas de cualquier tipo de 

violencia machista contra las mujeres el ejercicio de su derecho, reconocido 
normativamente, a la protección de la salud y a la atención sanitaria, que incluirá la 
detección de situaciones de violencia y el seguimiento de la evolución de su estado hasta su 
total restablecimiento, en lo concerniente a la sintomatología o las secuelas derivadas de la 
violencia sufrida, independientemente de su situación administrativa.

2. El Sistema Público de Salud garantizará una atención específica y especializada a las 
mujeres víctimas de violencia machista, especialmente a aquellas en las que concurra 
enfermedad mental, trastornos de personalidad y adicciones.

3. El Sistema Sanitario de Euskadi garantizará la atención psicológica especializada a 
todas las víctimas de la violencia machista contra las mujeres desde un abordaje 
sociosanitario y con enfoque de género.

4. El Sistema Sanitario de Euskadi pondrá los medios para que en todos los servicios de 
urgencias hospitalarias exista personal especializado al objeto de que a las víctimas de 
violaciones o de otras violencias sexuales se les realice un reconocimiento médico y médico-
forense adecuado, se les dispense un apoyo vinculado al traumatismo y se les oriente y 
derive a los recursos correspondientes. El personal forense se deberá personar en dichos 
servicios hospitalarios, independientemente de la inicial voluntad de la víctima de emprender 
acciones legales contra el autor del delito. Para todo ello, en caso de ser necesario, se 
adaptarán los protocolos existentes en el marco de los acuerdos interinstitucionales referidos 
en el artículo 66. Se deberá garantizar el acceso universal a todos esos espacios, 
estructuras y recursos.

Artículo 60.  Atención social.
1. Las administraciones públicas que integran el Sistema Vasco de Servicios Sociales, de 

acuerdo con el régimen competencial previsto en la legislación sobre servicios sociales, han 
de garantizar a todas las víctimas de la violencia machista contra las mujeres la prestación 
de los servicios incluidos en el catálogo y en la cartera de prestaciones y servicios de dicho 
sistema, en función de sus necesidades y con carácter inmediato, independientemente de su 
situación administrativa. A tal fin, llevarán a cabo las medidas normativas y de otra índole 
necesarias.

2. En particular, garantizarán los servicios de información y atención a distancia, por vía 
telefónica y telemática, accesible las 24 horas y todos los días del año; la atención de 
urgencia; la acogida, a corto, medio y largo plazo; el asesoramiento sociojurídico; la atención 
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psicosocial y psicológica; la intervención socioeducativa y el acompañamiento social. 
Asimismo, adoptarán las medidas necesarias para asegurar que las víctimas de la violencia 
machista contra las mujeres sean atendidas con carácter prioritario en el resto de servicios 
de la cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

3. Las administraciones forales y la Administración de la Comunidad Autónoma, a través 
de las prestaciones y servicios de la cartera y, en su caso, mediante otras prestaciones y 
servicios de carácter experimental, garantizarán la existencia de:

a) Servicios de atención especializada a las niñas y adolescentes que sufren en primera 
persona la violencia machista contra las mujeres, así como a las niñas, niños y adolescentes 
y otras personas a su cargo que estén expuestas a un entorno en que se ejerce dicha 
violencia. Se reforzará el apoyo y la asistencia a hijas e hijos de víctimas mortales, debido a 
su especial situación de vulnerabilidad, y se adoptarán y aplicarán protocolos para estos 
casos.

b) Medidas para la seguridad y el apoyo social y psicológico de familiares y amistades 
del entorno íntimo de las víctimas de la violencia machista contra las mujeres, cuando así lo 
demanden.

4. Las administraciones públicas vascas competentes garantizarán que las prestaciones 
y los servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, dirigidos a toda la población y 
específicos, de los que puedan ser destinatarias las víctimas de la violencia machista, 
conformen un continuo de atención que sea coherente con el enfoque universal y 
comunitario definido en la legislación sobre servicios sociales, mediante la adopción de 
medidas que refuercen el carácter preventivo, integral, personalizado, próximo, participativo 
y descentralizado de la atención.

5. Las administraciones públicas vascas, cada cual, en su ámbito de competencia, 
promoverán espacios de coordinación entre los órganos competentes en el ámbito de los 
servicios sociales y en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres, a fin de facilitar la 
definición conjunta de los modelos de atención, la inclusión de la perspectiva de género en la 
intervención y la generación de mecanismos estables de cooperación que favorezcan la 
mejora de la atención.

Artículo 61.  Prestaciones económicas.
1. Las víctimas de la violencia machista contra las mujeres quedan exentas de la 

aplicación del límite mínimo de edad previsto legalmente para la percepción de la renta de 
garantía de ingresos. Las personas que tengan que abandonar su domicilio habitual y se 
integren en el de otras personas como consecuencia de una situación de violencia machista 
contra las mujeres tienen derecho a percibir la renta de garantía de ingresos, tanto si 
quienes las acogen son familiares como si no, siempre que cumplan el resto de los requisitos 
exigidos para su percepción.

2. Asimismo, y a efectos de promover su autonomía económica y facilitar su vuelta a la 
vida normalizada, las víctimas de la violencia machista contra las mujeres que estén 
acogidas en pisos o centros de acogida temporal, siempre que cumplan el resto de los 
requisitos exigidos para su obtención, tienen derecho a percibir la renta de garantía de 
ingresos, aun cuando su manutención básica sea cubierta por dichos pisos o centros.

3. Los servicios sociales dispondrán de una partida presupuestaria destinada a 
prestaciones económicas de urgencia que tengan como objeto hacer frente de una manera 
inmediata a las necesidades básicas de supervivencia de las víctimas de la violencia 
machista contra las mujeres, mientras se tramita la concesión del resto de prestaciones 
económicas a las que puedan tener derecho.

4. Además de las prestaciones económicas de carácter general a las que tengan acceso, 
respecto de las cuales tendrán la consideración de colectivo preferente, las administraciones 
públicas vascas han de garantizar a las víctimas de la violencia machista contra las mujeres 
el acceso a las siguientes ayudas económicas específicas, para lo cual, en su caso, 
adecuarán las normas y prestaciones relativas al Sistema Vasco de Servicios Sociales y al 
Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social:
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a) Ayudas de pago único para víctimas que acrediten insuficiencia de recursos 
económicos y unas especiales dificultades para obtener empleo, en el marco de la 
legislación estatal básica de aplicación.

b) Ayuda económica para los hijos e hijas huérfanas de víctimas mortales de la violencia 
machista contra las mujeres.

c) Ayudas extraordinarias para paliar situaciones de necesidad personal que sean 
evaluables y verificables, siempre que se haya observado por los órganos competentes la 
inexistencia o insuficiencia del montante de las ayudas ordinarias previstas.

Artículo 62.  Vivienda, inserción sociolaboral y ámbito educativo.
1. Las administraciones públicas vascas han de garantizar que en el acceso a las 

viviendas financiadas con fondos públicos se dará prioridad a las víctimas que enfrentan 
cualquier manifestación de violencia machista contra las mujeres y estén en situación de 
precariedad económica debido a la violencia o cuando el acceso a una vivienda sea 
necesario para su recuperación. A tal fin, se coordinarán entre sí y establecerán exenciones 
de requisitos, reservas, adjudicaciones directas u otro tipo de medidas que se concretarán a 
través del oportuno desarrollo reglamentario, en el que se tendrán en cuenta las 
necesidades de accesibilidad para las víctimas con discapacidad y las necesidades de 
adaptación de la vivienda para mujeres mayores de 65 años.

2. En las condiciones que se determinen reglamentariamente, las víctimas de violencia 
machista contra las mujeres tendrán un trato preferente en los recursos públicos para la 
orientación sociolaboral. También lo tendrán para el acceso a los cursos de formación para el 
empleo que se ajusten a su perfil y que se financien total o parcialmente con fondos de las 
administraciones públicas vascas, para lo cual se establecerán cupos u otro tipo de medidas.

3. Las administraciones públicas vascas han de promover la contratación laboral de las 
víctimas de violencia machista contra las mujeres, así como su constitución como 
trabajadoras autónomas o como socias cooperativistas, en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente.

4. En las condiciones que se determinen reglamentariamente, las administraciones 
públicas vascas han de considerar como un colectivo preferente en el acceso a plazas de 
residencias públicas a las víctimas de la violencia machista contra las mujeres con 
discapacidad o que sean mayores de 65 años y se encuentren en situación de precariedad 
económica y así lo soliciten.

5. La Administración educativa ha de garantizar que las víctimas de la violencia machista 
contra las mujeres tendrán un trato preferente en el acceso, aun cuando sea temporal, a las 
escuelas infantiles financiadas total o parcialmente con fondos de las administraciones 
públicas vascas, así como en el acceso a becas y otras ayudas y servicios que existan en el 
ámbito educativo.

6. Asimismo, la Administración educativa ha de asegurar una adecuada transición y una 
correcta escolarización en los casos en los que las hijas e hijos de las víctimas tengan que 
ser reubicados y escolarizados en un centro escolar distinto al que asistían cuando convivían 
en el entorno violento.

7. A los efectos de lo referido en los cuatro párrafos anteriores, se habrán de tener en 
cuenta sus posibles necesidades específicas como, en su caso, las relacionadas con la 
conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

Artículo 63.  Atención policial.
La Administración de la Comunidad Autónoma y las administraciones locales de los 

municipios vascos han de garantizar, a través del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, 
que se presta a las víctimas de la violencia machista contra las mujeres una atención 
prioritaria, eficaz y de calidad, para lo cual, entre otras medidas, han de:

a) Garantizar un servicio de urgencias, por vía telefónica y telemática, accesible las 24 
horas y todos los días del año, que facilite protección policial y ayuda inmediata a las 
víctimas. Este servicio estará gestionado para todo el territorio autonómico por el 
departamento del Gobierno Vasco competente en materia de protección ciudadana.
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b) Facilitar a las víctimas, en una lengua comprensible y de forma clara, información 
sobre sus derechos, los recursos disponibles y las consecuencias de la interposición de la 
denuncia.

c) Asegurar la coordinación y la colaboración entre los diferentes cuerpos policiales, así 
como entre estos y el resto de servicios de atención, incluidos los servicios sociales de base, 
de modo que intercambien información que asegure la adecuada atención a las víctimas y 
que se eviten actuaciones que representen un incremento de la victimización, en concreto la 
duplicación o repetición de las intervenciones.

d) Disponer de sistemas de valoración del riesgo que faciliten que en cada caso concreto 
el resto de servicios de atención intervinientes puedan conocer el nivel de riesgo y las 
medidas de protección establecidas y, en su caso, aportar información que a tal fin pudiera 
ser de utilidad.

e) Habilitar en las dependencias policiales espacios físicos adecuados, que garanticen la 
confidencialidad y la separación completa entre la víctima y el victimario, y que estén 
especialmente diseñados con base en las necesidades de las víctimas o acompañantes 
menores de edad.

f) Garantizar la plena accesibilidad para todas las víctimas, adaptándose a las 
necesidades específicas en cada situación y poniendo en marcha los recursos necesarios 
para facilitar la interposición de la denuncia a las víctimas con algún tipo de discapacidad y a 
las residentes en zonas rurales de difícil acceso, incluida la posibilidad de interponer la 
denuncia en el lugar donde se encuentren, sin necesidad de desplazarse a dependencias 
policiales en caso de necesidad.

g) Actualizar periódicamente los protocolos policiales para la investigación, actuación y 
valoración del riesgo ante los casos de violencia machista contra las mujeres, en todas sus 
manifestaciones, considerando la perspectiva de género y la interseccionalidad y 
consultando a personas expertas, a las víctimas y a las organizaciones de mujeres que 
trabajen con ellas.

h) Disponer las medidas de protección que se consideren necesarias en función del 
resultado de la valoración del riesgo, incluso en aquellos casos en que la víctima decida no 
interponer denuncia y en los que, como consecuencia de una resolución judicial, se 
produzca el archivo del caso, siempre que se siga apreciando la existencia de riesgo de 
violencia.

Artículo 64.  Acceso a la justicia.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma ha de garantizar una atención 

prioritaria, eficaz y de calidad a las víctimas, mediante:
a) Una dotación y capacitación adecuadas de los servicios de atención a la víctima, de 

los equipos psicosociales de los juzgados y del Centro de Coordinación de Violencia contra 
la Mujer.

b) Un servicio de acompañamiento especializado a las víctimas en el ámbito judicial.
c) La reducción de los tiempos de espera y la adopción de medidas para la seguridad y 

preservar la intimidad de las víctimas en las dependencias judiciales y la no confrontación 
con el investigado acusado, así como para atención adecuada de las personas 
acompañantes menores de edad, tales como la habilitación o adaptación de espacios y el 
establecimiento de equipamientos físicos y tecnológicos adecuados en los juzgados de 
violencia contra la mujer y en otros órganos jurisdiccionales en los que se dilucidan casos de 
violencia machista contra las mujeres.

d) La disposición de los medios personales y materiales necesarios para que las 
unidades de valoración forense integral de los juzgados y tribunales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi puedan realizar su labor de forma efectiva, incluidas las pruebas 
periciales psicológicas siempre que se estimen necesarias para poder acreditar la existencia 
y la gravedad de la violencia ejercida.

e) La articulación de los medios necesarios para garantizar que las víctimas sean 
informadas de la salida de prisión del autor del delito, sea esta de forma temporal o 
definitiva.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma ha de garantizar:
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a) La disponibilidad de los turnos de guardia de asistencia letrada a las víctimas, de 
modo que se asegure que haya, las 24 horas del día, al menos un letrado o letrada de 
guardia por partido judicial con especialización en violencia machista contra las mujeres.

b) El derecho a una asistencia letrada inmediata, especializada, única, gratuita e integral 
a las víctimas de violencia machista contra las mujeres prestada por letrados y letradas con 
una adecuada formación inicial y continua obligatoria y especializada, y que incluya el 
ejercicio de acción acusatoria en los procesos penales y la solicitud de medidas 
provisionales previas a la demanda civil de separación, nulidad o divorcio, o cautelares en el 
caso de uniones de hecho.

c) La existencia de cauces efectivos de seguimiento y rendición de cuentas.
d) La adaptación o flexibilización de los sistemas de comunicación y de acceso a la 

información jurídica a fin de evitar la situación de vulnerabilidad de las personas con 
discapacidad en estos contextos.

Artículo 65.  Derecho a la reparación.
1. A los efectos de hacer efectivo, en el marco de las competencias de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, el derecho a la reparación reconocido en el Convenio de Estambul a 
las víctimas de violencia machista contra las mujeres, y sin perjuicio de que toda la 
asistencia prestada en estos casos debe realizarse desde un enfoque reparador, los poderes 
públicos vascos desarrollarán las siguientes acciones:

a) La Administración de la Comunidad Autónoma adoptará medidas de apoyo o ayuda 
económica a las víctimas para supuestos de impago de indemnizaciones derivadas del delito 
establecidas por resolución judicial.

b) Medidas encaminadas al reconocimiento y difusión de la verdad, mediante acciones 
públicas de rechazo a la violencia y dando reconocimiento, protagonismo y voz a las 
víctimas y a las organizaciones de defensa de sus derechos e intereses, teniendo presente 
la perspectiva de transición de víctima a superviviente.

c) Medidas para evitar la repetición del delito, poniendo la atención en quien ha causado 
el daño y en la implicación social y comunitaria.

d) Medidas dirigidas a la completa recuperación, a través de los correspondientes 
recursos públicos de atención.

2. A través de las normas y actuaciones correspondientes se desarrollarán las acciones 
referidas en este artículo, en cuya elaboración se escuchará a las víctimas y se les 
concederá protagonismo, en particular, para identificar las vías de reparación que consideren 
más adecuadas.

Artículo 66.  Coordinación interinstitucional.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través de Emakunde-Instituto Vasco 

de la Mujer, ha de impulsar la actualización de los acuerdos de colaboración interinstitucional 
con el resto de administraciones públicas vascas con competencias en la materia, a fin de 
favorecer una detección temprana y una actuación coordinada y eficaz ante los casos de 
violencia machista contra las mujeres y garantizar una asistencia integral y de calidad a sus 
víctimas. Asimismo, se han de promover fórmulas de colaboración con las restantes 
instituciones con competencia en la materia.

2. En dichos acuerdos de colaboración se han de fijar unas pautas o protocolos de 
actuación homogéneos para toda la Comunidad dirigidos a profesionales que intervienen en 
estos casos. También se preverán en los acuerdos mecanismos para el seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes, incluidas vías 
para que se puedan canalizar y dar adecuada respuesta a las quejas y sugerencias que se 
planteen para la mejora de la respuesta institucional en estos casos.

3. Las administraciones forales y locales promoverán que en su ámbito territorial se 
adopten acuerdos de colaboración y protocolos de actuación que desarrollen, concreten y 
adecuen a sus respectivas realidades los acuerdos y protocolos referidos en los dos párrafos 
anteriores, en los que han de participar de manera proactiva todos los sistemas de atención 
implicados.
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CAPÍTULO VIII
Defensa del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo en el 

sector privado

Sección 1.ª Adscripción, funciones, límites y deber de colaboración

Artículo 67.  Adscripción.
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer es la institución a la que le corresponde la defensa 

de las ciudadanas y ciudadanos ante situaciones de discriminación por razón de sexo y de 
promoción del cumplimiento del principio de igualdad de trato de mujeres y hombres en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 68.  Funciones.
Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior, Emakunde-Instituto Vasco de 

la Mujer ejercerá las siguientes funciones:
a) Practicar investigaciones, tanto de oficio como a instancia de parte, para el 

esclarecimiento de posibles situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de 
sexo relativas al sector privado.

b) Facilitar vías de negociación y dirigir recomendaciones a personas físicas y jurídicas 
con el fin de corregir situaciones o prácticas discriminatorias por razón de sexo que se 
produzcan en el sector privado, y hacer un seguimiento del cumplimiento de las 
mencionadas recomendaciones.

c) Prestar asesoramiento a las ciudadanas y ciudadanos ante posibles situaciones de 
discriminación por razón de sexo que se produzcan en el sector privado.

d) Servir de cauce para facilitar la resolución de los casos de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo.

e) Difundir las actividades que realiza y sus investigaciones, así como elaborar informes 
y dictámenes de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

f) Colaborar con la autoridad laboral en orden al seguimiento del cumplimiento de la 
normativa laboral antidiscriminatoria en materia de igualdad de mujeres y hombres.

Artículo 69.  Límites.
1. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer no ha de entrar en el examen individual de las 

quejas referidas al ámbito de la intimidad de las personas ni en el de aquellas sobre las que 
haya recaído sentencia firme o estén pendientes de resolución judicial. Asimismo, debe 
suspender la actuación si, iniciada esta, se interpusiera por la persona interesada demanda 
o recurso ante los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional.

2. Los actos de investigación deben estar directamente relacionados con las posibles 
conductas o hechos discriminatorios, sin que puedan realizarse más que los estrictamente 
necesarios para el esclarecimiento de aquellos.

3. En cualquier caso, las investigaciones que realice se han de verificar dentro de la más 
estricta reserva, sin perjuicio de las consideraciones que estime oportuno incluir en sus 
informes.

Artículo 70.  Deber de colaboración.
Todas las personas físicas y jurídicas sometidas a investigación tienen el deber de 

facilitar la labor de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, aportando en un plazo razonable 
los datos, documentos, informes o aclaraciones que, siendo necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos, les sean solicitadas, y facilitando, previo aviso, el acceso a 
sus dependencias, salvo que estas coincidan con su domicilio, en cuyo caso deberá 
obtenerse su expreso consentimiento.
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Sección 2.ª Funcionamiento. Procedimiento de investigación

Artículo 71.  Iniciación.
1. Cualquier persona o grupo de personas que se considere discriminada por razón de 

sexo, o quienes legítimamente les representen, pueden presentar una queja ante 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

2. Las asociaciones, organizaciones y otras personas jurídicas que tengan entre sus 
fines velar por el cumplimiento del principio de igualdad de trato de mujeres y hombres están 
legitimadas para iniciar y tomar parte en el procedimiento en nombre o en apoyo de la 
persona que se considere discriminada cuando cuenten con su autorización.

3. No puede constituir impedimento para dirigirse a Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer la nacionalidad, la residencia, la edad o la incapacidad legal de la persona afectada.

4. La queja se debe presentar por escrito u oralmente y, en todo caso, ha de motivarse.
5. Con anterioridad al inicio del procedimiento, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 

podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y resolver sobre su admisibilidad.

6. Las quejas no serán admitidas cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Se carezca de legitimación activa, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este 
artículo.

b) Haya transcurrido el plazo de un año desde que cesó la conducta o los hechos 
susceptibles de motivar la queja.

c) No se identifique quién formula la queja.
d) Exista mala fe o un uso abusivo del procedimiento. En estos casos, si existen indicios 

de criminalidad se han de poner en conocimiento de la autoridad judicial competente.
e) Sea manifiestamente infundada o no se aporten los datos que se soliciten.
f) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por Emakunde-Instituto Vasco de 

la Mujer.
g) No esté relacionada con el ámbito de competencia de Emakunde-Instituto Vasco de la 

Mujer. Se han de remitir a la institución del Ararteko o a la del Defensor del Pueblo las quejas 
relacionadas con sus respectivos ámbitos de competencia.

7. En caso de que Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer considere que no procede la 
tramitación de la queja, se lo debe notificar a la persona interesada mediante escrito 
motivado, informándola, en su caso, sobre las instituciones competentes para el 
conocimiento del caso.

Artículo 72.  Instrucción.
1. Admitida a trámite la queja, se ha de proceder a practicar las diligencias de 

investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
2. En esta fase del procedimiento se dará audiencia a la persona contra quien se ha 

presentado la queja.

Artículo 73.  Finalización.
1. El procedimiento finalizará de alguna de las siguientes formas:
a) Por resolución que ponga fin al procedimiento.
b) Por desistimiento o renuncia de la persona que haya formulado la queja, siempre y 

cuando no suponga un perjuicio a terceras personas.
c) Por caducidad, en los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada, 

cuando se produzca su paralización por causa imputable a esta. Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer le advertirá de que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del 
procedimiento. Consumido este plazo sin que la persona requerida realice las actividades 
necesarias para reanudar la tramitación, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer acordará el 
archivo de las actuaciones y lo notificará a la persona interesada.
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2. La resolución que ponga fin al procedimiento ha de dar cuenta del resultado de las 
investigaciones. En ella pueden proponerse a las partes las medidas de conciliación que se 
consideren oportunas con el fin de erradicar situaciones o prácticas discriminatorias o que 
puedan obstaculizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. A tal fin, también 
pueden dirigirse recomendaciones a la persona contra quien se formula la queja. En ningún 
caso podrá revocar, anular o sancionar actos discriminatorios.

3. Cuando la persona contra quien va dirigida la queja incumpla las recomendaciones 
realizadas por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, esta facilitará a la persona afectada 
información de cara a tramitar sus reclamaciones por discriminación ante otras instancias 
administrativas o judiciales.

4. Si en el curso de las investigaciones aparecieran indicios racionales de criminalidad, 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer los debe poner en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Sección 3.ª Informes y dictámenes

Artículo 74.  Informe anual.
1. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ha de elaborar un informe anual en el que se 

recojan la relación de las investigaciones llevadas a cabo y cualesquiera otras cuestiones 
que se consideren de interés.

2. El informe se ha presentar ante el Parlamento Vasco.

Artículo 75.  Dictámenes.
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer es el órgano competente para emitir los 

dictámenes previstos en el párrafo 3 del artículo 95 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social.

TÍTULO IV
Infracciones y sanciones

Artículo 76.  Responsabilidad.
La responsabilidad administrativa por infracciones cometidas en materia de igualdad de 

mujeres y hombres se imputa a la persona física o jurídica que cometa las acciones y 
omisiones tipificadas en este capítulo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales 
o de otro orden que puedan concurrir.

Artículo 77.  Infracciones.
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Se considera infracción leve dificultar o negarse parcialmente a la acción investigadora 

de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
3. Se considera infracción grave:
a) Obstruir o negarse absolutamente a la acción investigadora de Emakunde-Instituto 

Vasco de la Mujer en materia de discriminación.
b) Contravenir las obligaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 29.1, 29.2 y 

33.1 de la presente ley.
c) Reincidir en la comisión de al menos dos infracciones leves.
4. Tiene el carácter de infracción muy grave la reincidencia en la comisión de, al menos, 

dos infracciones graves.

Artículo 78.  Reincidencia.
A los efectos de la presente ley, existe reincidencia cuando las personas responsables 

de las infracciones cometan en el término de dos años más de una infracción de la misma 
naturaleza y así haya sido declarado por resolución firme.
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Artículo 79.  Sanciones.
1. Las infracciones leves son sancionadas con apercibimiento y/o multa de hasta 3.000 

euros.
2. Las infracciones graves son sancionadas con multa de hasta 18.000 euros y/o con la 

prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de las administraciones públicas 
vascas por un período comprendido entre uno y tres años.

3. Las infracciones muy graves son sancionadas con multa de hasta 90.000 euros y/o 
con la prohibición de contratar y acceder a cualquier tipo de ayuda pública de las 
administraciones públicas vascas por un período comprendido entre tres y cinco años.

Artículo 80.  Graduación de las sanciones.
Para la determinación de la cuantía de las multas y la aplicación de las demás 

sanciones, el órgano competente ha de atender a los siguientes criterios de graduación:
a) La naturaleza de los perjuicios causados.
b) La existencia de intencionalidad o reiteración.
c) La subsanación por parte de la persona infractora de los defectos que dieron lugar a la 

iniciación del procedimiento con anterioridad a que recaiga resolución en la instancia.

Artículo 81.  Régimen de prescripciones.
1. Las infracciones administrativas en las materias previstas en la presente ley 

prescribirán: las muy graves, a los dos años; las graves, a los doce meses, y las leves, a los 
seis meses, todos ellos contados a partir de la comisión del hecho infractor.

2. El plazo de prescripción de las sanciones impuestas al amparo de la presente ley será 
el siguiente: en las muy graves, un año; en las graves, seis meses, y en las leves, tres 
meses, todos ellos contados a partir del día siguiente a aquel en el que adquiera firmeza la 
resolución por la que se impone la sanción.

Artículo 82.  Competencia.
Las autoridades competentes para imponer sanciones por infracciones previstas por la 

presente ley serán:
a) La Directora o Director de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer para la imposición de 

sanciones por infracciones leves.
b) El Consejo de Gobierno para la imposición de sanciones por infracciones graves y 

muy graves.

Artículo 83.  Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador se ha de ajustar a los principios establecidos en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley 2/1998, de 20 
de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, o legislación que la sustituya.

Disposición adicional primera.  Evaluación y revisión de la ley.
De acuerdo con las funciones que le encomienda el artículo 12 de esta ley, la Comisión 

Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres, cada cinco años, hará un 
seguimiento y evaluación del cumplimiento, del desarrollo, de la aplicación y, en su caso, de 
la oportunidad de revisión de la presente ley. El informe será remitido al Parlamento Vasco.

Disposición adicional segunda.  Adecuación de las necesidades del personal.
Los órganos competentes del Gobierno Vasco, en el plazo de un año a partir de la 

entrada en vigor de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, iniciarán los procedimientos 
administrativos necesarios para modificar las relaciones de puestos de trabajo de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, de modo que pueda realizar las funciones atribuidas 
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en esta ley, así como para adecuarlo a las necesidades derivadas de la aplicación de la 
misma.

Disposición adicional tercera.  Unidades administrativas de impulso y coordinación.
Los órganos competentes de los organismos autónomos y entes públicos referidos en el 

artículo undécimo, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley 1/2022, de 
3 de marzo, iniciarán los procedimientos administrativos necesarios para modificar las 
relaciones de puestos de trabajo o, en su caso, los instrumentos organizativos equivalentes, 
a fin que en su seno existan unidades administrativas que se encarguen del impulso y 
coordinación de la ejecución de las medidas previstas en esta ley y en el plan para la 
igualdad previsto en el párrafo 1 del artículo 16.

Disposición adicional cuarta.  Modificación de las relaciones de puestos de trabajo.
Los órganos competentes del Gobierno Vasco, en el plazo de un año a partir de la 

entrada en vigor de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, iniciarán los procedimientos 
administrativos necesarios para modificar las relaciones de puestos de trabajo de los 
órganos responsables de la evaluación, investigación, innovación e inspección educativa y 
de los servicios de apoyo al profesorado, a fin de incorporar requisitos específicos para las 
plazas que requieran capacitación en coeducación.

Disposición adicional quinta.  Formación en igualdad como requisito de los puestos de 
trabajo.

Los órganos competentes del Gobierno Vasco, en el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, iniciarán los procedimientos 
administrativos necesarios para modificar las relaciones de puestos de trabajo de aquellos 
puestos a través de los cuales se presten servicios específicos para víctimas de violencia 
machista contra las mujeres, a fin de incorporar requisitos específicos de formación en 
materia de igualdad de mujeres y hombres y erradicación de la violencia machista.

Disposición adicional sexta.  Recursos de la Comunidad Autónoma destinados a las 
políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

La Comunidad Autónoma del País Vasco incrementará progresivamente el porcentaje del 
presupuesto destinado a las políticas de igualdad de mujeres y hombres, de forma que 
constituyan, al menos, el 1,5 % sobre el gasto total consignado en los presupuestos 
generales para el año 2030, sin perjuicio de que dicho objetivo presupuestario pueda 
materializarse con anterioridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la 
presente ley.

Disposición final primera.  Normas o directrices para la integración de la perspectiva de 
género en la contratación y en las subvenciones.

El Gobierno Vasco aprobará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la 
Ley 1/2022, de 3 de marzo, normas o directrices en las que se indiquen pautas para el 
cumplimiento efectivo de lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la presente ley, teniendo 
en cuenta la normativa aplicable, los diferentes objetos contractuales y subvencionales y la 
convivencia o compatibilidad y coordinación con la aplicación de otras medidas públicas o 
criterios sociales.

Disposición final segunda.  Desarrollo normativo.
Se faculta al Gobierno Vasco para adoptar las disposiciones necesarias para el 

desarrollo normativo de la presente ley.
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§ 78

Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y 
la erradicación de la violencia de género

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
«BOPA» núm. 64, de 18 de marzo de 2011
«BOE» núm. 106, de 4 de mayo de 2011
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2011-7887

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en 

nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto 
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado 
de Asturias para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de 
género.

Preámbulo

I
1. En el marco del derecho a la no discriminación por razón de sexo, recogido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre 
de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 
1979, como resultado de los trabajos de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer. Posteriormente, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
de 20 de diciembre de 1993, los Estados partes se comprometieron a tomar en todas las 
esferas, en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de 
las mujeres, con el objeto de garantizarles el ejercicio y el goce de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres. También procede 
evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de 
Nairobi, en 1985, y Beijing, en 1995.

II
2. Ya en el ámbito de la Unión Europea, el Tratado de Ámsterdam incluyó entre sus fines 

promover la igualdad entre hombres y mujeres, dedicando la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, su Capítulo III a la 
igualdad, señalando expresamente en su artículo 23 que la igualdad entre mujeres y 
hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y 
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retribución. En su desarrollo se dictó, entre otras, la Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación (refundición). En otro orden de cosas, cabe mencionar la Decisión n.° 
803/2004/CE del Parlamento Europeo, de 21 de abril de 2004, por la que se aprueba un 
programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida 
sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo 
(Programa Daphne II).

III
3. En la legislación española, ya el artículo 1 de la Constitución propugna como valor 

superior del ordenamiento jurídico la igualdad, proclamando el artículo 14 la igualdad de las 
españolas y españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de sexo, correspondiendo a los poderes públicos, conforme al artículo 9.2, promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 
la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural 
y social.

4. Sin embargo, la desigualdad persiste y la igualdad de derechos no ha supuesto la 
consecución de la igualdad real. La violencia de género, la discriminación en el acceso, 
permanencia y promoción en el empleo, la segregación horizontal y vertical del mercado de 
trabajo, la ausencia de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado, la aún 
escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad política, económica, cultural o 
social son muestras de que la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres es aún un reto 
pendiente que requiere la articulación de políticas públicas y nuevos instrumentos jurídicos.

5. Por ello en los últimos años se han producido importantes avances legislativos en esta 
materia, debiendo destacarse la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, así como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que constituyen el marco 
normativo de referencia para la presente Ley autonómica.

6. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, marca un antes y un después en la consideración del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres y en la estrategia de las políticas de igualdad. Ésta suele entenderse 
como una suerte de derecho privativo de las mujeres, convirtiéndolas en un grupo que 
defiende sus intereses particulares; sin embargo, las mujeres constituyen la mitad de la 
población y la igualdad de trato es un derecho universal vinculado al ejercicio de la 
ciudadanía, una condición esencial de la democracia.

7. En coherencia con lo anterior, otra de las ideas recurrentes en la citada Ley Orgánica 
es que, para seguir avanzando en materia de igualdad, es preciso que mujeres y hombres 
tengamos las mismas oportunidades de participar en lo público y compartamos en 
condiciones de equidad el espacio público y el privado. Para alcanzar estos objetivos, 
plantea como estrategia la incorporación del principio de igualdad entre mujeres y hombres a 
todas las políticas públicas y articula una serie de instrumentos para hacerlo posible.

IV
8. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias recoge en su artículo 9.2 la 

obligación de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Asturias, dentro del marco de 
sus competencias, de procurar la adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones 
y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean efectivas y reales, ostentando competencias exclusivas o de desarrollo 
legislativo en los concretos ámbitos sectoriales afectados por la presente Ley.

9. En Asturias, desde que en el año 1999 se crea el Instituto Asturiano de la Mujer, se 
han aprobado en materia de igualdad de oportunidades cuatro planes de gobierno: IV Plan 
de Acción Positiva para las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005), Plan del 
Principado de Asturias para Avanzar en la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
(2002-2004), Programa de Estrategias para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
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Hombres (2005-2007) y Programa del Principado de Asturias de Sensibilización y 
Prevención de la Violencia de Género (2008).

10. En estos años las políticas de igualdad de oportunidades en la Comunidad Autónoma 
han experimentado un importante desarrollo, siguiendo dos estrategias diferentes y 
complementarias.

11. De un lado, la puesta en marcha de proyectos específicos liderados y gestionados 
por el Instituto Asturiano de la Mujer y, por otro, tratando de impulsar la incorporación del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres a las políticas públicas; desarrollando, con un 
cierto alcance, políticas transversales de igualdad fundamentalmente en materia de 
educación, salud, bienestar social y formación del personal.

12. Para seguir avanzando en materia de igualdad resulta imprescindible reforzar e 
impulsar la estrategia del enfoque integrado de género y dotar al Instituto Asturiano de la 
Mujer de instrumentos para hacer posible este impulso y para que cada uno de los 
departamentos de la Administración del Principado de Asturias integre la igualdad de 
mujeres y hombres como objetivo de sus políticas.

13. Teniendo en cuenta, por tanto, la persistencia de la desigualdad, la necesidad de 
avanzar desde la igualdad formal a la igualdad real, el marco legislativo del Estado y el nivel 
de desarrollo alcanzado por las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y la erradicación de la violencia de género en la Comunidad Autónoma; valorando, 
a su vez, la estrecha relación entre el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y la 
erradicación de la violencia de género se plantea la posibilidad de elaborar la Ley para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de Género del Principado 
de Asturias.

14. Son objetivos de esta Ley: impulsar el principio de igualdad en todas las políticas 
públicas y afianzar las políticas de igualdad, fijando objetivos y estrategias; erradicar la 
violencia de género, avanzando en el rechazo ciudadano a este fenómeno y en la 
implantación de un modelo de atención a víctimas de la violencia de género conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género; promover la igualdad en el acceso, permanencia y 
promoción en el empleo y en la formación profesional; e impulsar la corresponsabilidad y la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

V
15. La presente Ley consta de 49 artículos y está dividida en un Título preliminar y cinco 

Títulos.
16. El Título preliminar regula el objeto y ámbito de aplicación de la Ley, aludiendo a los 

conceptos esenciales de igualdad de trato entre mujeres y hombres, discriminación directa e 
indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, acciones positivas y presencia 
equilibrada, violencia de género, derecho a la información, derecho a la asistencia social 
integral y derecho a la asistencia jurídica.

17. El Título I establece las políticas públicas para la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres, aludiendo a la integración de la perspectiva de género en las políticas 
públicas, la promoción de la igualdad de género por la Administración Pública del Principado 
de Asturias, así como las acciones administrativas para el fomento de la igualdad, 
destacando las medidas destinadas a la atención a las víctimas de la violencia de género y 
la prevención de este fenómeno, entre las que sobresale la Red de casas de acogida del 
Principado de Asturias, así como la integración del principio de igualdad en el modelo 
educativo asturiano. Se alude asimismo a la integración del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres en la salud, en las políticas de bienestar social, en los ámbitos de la 
cultura, el deporte y las políticas de impulso de la sociedad de la información, en el 
desarrollo rural, en la cooperación para el desarrollo, así como en la formación de las 
Policías Locales y en los medios de comunicación.

18. El Título II se refiere a la igualdad de oportunidades en el empleo, constituyendo un 
objetivo prioritario de la política de empleo en el Principado de Asturias la participación en 
condiciones de igualdad de las mujeres en el mercado de trabajo.

19. Por su parte, el Título III desarrolla el derecho al trabajo en igualdad, ciñéndose a 
aspectos como la igualdad en las empresas, la prevención de riesgos laborales con 
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perspectiva de género, la marca asturiana de excelencia en igualdad –como reconocimiento 
específico del Principado de Asturias a aquellas empresas comprometidas con la igualdad 
entre mujeres y hombres y que destaquen en la aplicación de políticas igualitarias–, así 
como la incorporación de la perspectiva de género en los convenios colectivos. Se regula, a 
su vez, la igualdad en el empleo público y la corresponsabilidad y conciliación de la vida 
familiar y laboral.

20. El Título IV se centra en las funciones de la Administración del Principado de 
Asturias, aludiendo al Instituto Asturiano de la Mujer como el órgano al que corresponden las 
acciones de desarrollo y ejecución de las políticas de igualdad que se diseñen y coordinen 
por la Consejería competente en la materia. En dicho Título se consagra el Consejo 
Asturiano de la Mujer, como órgano de participación, consulta y asesoramiento del 
Principado de Asturias, que sirve de cauce para la participación de las organizaciones de 
mujeres en el desarrollo político, social, laboral, económico y cultural de nuestra Comunidad.

21. Finalmente, el Título V consta de un único artículo en el que se establece el 
procedimiento de evaluación de la aplicación de la Ley en las políticas públicas.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas que contribuyan a 

garantizar la efectiva igualdad de derechos, trato y oportunidades entre mujeres y hombres y 
a promover la presencia equilibrada de unas y otros en los ámbitos público y privado del 
Principado de Asturias.

Con tal fin, se fomentará la colaboración entre todas las personas y entidades, públicas y 
privadas, que intervienen en las relaciones sociales desarrolladas en el Principado de 
Asturias, procurando que todas se rijan en el ejercicio de sus competencias y facultades por 
la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

2. Del mismo modo es objeto de esta Ley la adopción de medidas integrales para la 
sensibilización, prevención y erradicación de la violencia de género, así como la protección, 
atención y asistencia a las víctimas y a sus hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o 
acogimiento.

3. Las obligaciones y derechos establecidos en esta Ley serán de aplicación a toda 
persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en el territorio del Principado de Asturias, 
cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

Artículo 2.  Conceptos.
1. A los efectos de esta Ley, los conceptos de igualdad de trato entre mujeres y hombres, 

discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, acciones 
positivas y presencia equilibrada serán los definidos en el Título I de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

2. A los efectos de esta Ley, los conceptos de violencia de género, derecho a la 
información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica serán los regulados en la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.
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TÍTULO I
Políticas públicas para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres

CAPÍTULO I
Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas

Artículo 3.  Transversalidad.
El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con 

carácter transversal, la actuación de la Administración del Principado de Asturias. A tal 
efecto, la Administración del Principado de Asturias integrará el principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres de forma activa en la adopción y ejecución de sus 
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos 
los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

Artículo 4.  Informe de evaluación de impacto de género.
1. Para garantizar la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en 

todas las políticas públicas, el Principado de Asturias incorporará la evaluación de impacto 
de género en el desarrollo de sus competencias.

2. En cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, se incorporará un informe 
sobre su impacto por razón de género en la tramitación de los proyectos de ley, de los 
proyectos de decreto y de los planes de especial relevancia económica, social, artística y 
cultural que se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno, en la forma que se 
establezca reglamentariamente.

Artículo 5.  Lenguaje no sexista e imagen de mujeres y hombres.
1. Los poderes públicos asturianos utilizarán un lenguaje no sexista y lo fomentarán en la 

totalidad de las relaciones sociales, artísticas y culturales.
2. Asimismo, la comunicación institucional utilizará un lenguaje no sexista y velará por la 

transmisión de una imagen no estereotipada, igualitaria y plural de mujeres y hombres.

Artículo 6.  Plan estratégico de igualdad de oportunidades.
El Consejo de Gobierno, en el ámbito de las competencias del Principado de Asturias, 

aprobará cada Legislatura, a propuesta de la Consejería competente en materia de igualdad, 
un plan estratégico de igualdad de oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el 
objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de 
género. El citado plan se remitirá a la Junta General del Principado de Asturias para su 
conocimiento y debate, en los términos que prevé su reglamento para la tramitación de los 
planes del Consejo de Gobierno.

Artículo 7.  Adecuación de estadísticas e investigaciones y estudios a la perspectiva de 
género.

1. Con la finalidad de garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de 
género en su ámbito de actuación, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, los 
poderes públicos del Principado de Asturias deberán:

a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida 
de datos que lleven a cabo.

b) Establecer e introducir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que 
posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, 
condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e 
interacción en la realidad que se vaya a analizar.

c) Diseñar e incluir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el 
conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulte generadora de 
situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.
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d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables 
incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.

e) Explotar los datos de que se dispone de modo que se puedan conocer las diversas 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los 
diferentes ámbitos de intervención.

2. Asimismo, los poderes públicos del Principado de Asturias promoverán las 
investigaciones y estudios sobre las causas y la situación de desigualdad por razón de sexo 
y la violencia de género y difundirán sus resultados, contemplando en ellos especialmente la 
situación de aquellos colectivos de mujeres sobre los que influyan múltiples factores de 
discriminación.

CAPÍTULO II
Promoción de la igualdad de género por la Administración Pública del 

Principado de Asturias

Artículo 8.  Composición equilibrada de los órganos directivos y colegiados.
1. Se atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el 

nombramiento de altos cargos de la Administración del Principado de Asturias y sus 
organismos públicos, considerados en su conjunto.

2. Igualmente la Administración del Principado de Asturias procurará respetar el principio 
de presencia equilibrada en la composición de sus órganos colegiados, así como en la 
modificación o renovación de los mismos. Se excluirán del cómputo aquellas personas que 
formen parte del órgano en función del cargo específico que desempeñen.

3. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, cada organización, institución o 
entidad a la que corresponda la designación o propuesta procurará que ésta responda al 
principio de representación equilibrada.

Artículo 9.  Subvenciones.
La Administración del Principado de Asturias podrá incorporar a las bases reguladoras 

de las subvenciones públicas que convoque en el ejercicio de sus competencias la 
valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad entre mujeres y hombres 
por parte de las entidades solicitantes.

CAPÍTULO III
Acciones administrativas para la igualdad

Sección 1.ª Violencia de género

Artículo 10.  Violencia de género.
La Administración del Principado de Asturias, en el marco de sus competencias, 

desarrollará actuaciones para la prevención de la violencia contra las mujeres y el rechazo 
ciudadano hacia este fenómeno.

Asimismo proporcionará el apoyo preciso a las víctimas de la violencia de género para 
su recuperación integral y hará efectivos los derechos a la información, la asistencia social 
integral a las víctimas y la asistencia jurídica, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género.

Artículo 11.  Colaboración entre los poderes públicos.
1. La Administración del Principado de Asturias impulsará la formalización de un 

protocolo de actuación, a suscribir entre las Administraciones y servicios implicados en la 
atención a las víctimas de violencia de género, a fin de garantizar la atención ordenada, 
integral y coordinada de las mismas.
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2. El Principado de Asturias, a través de los centros asesores de la mujer, velará por la 
implantación del citado protocolo y se ocupará de su seguimiento y evaluación.

Artículo 12.  Formación de profesionales.
Con el fin de garantizar a las víctimas de violencia de género una información y atención 

adecuadas, la Administración del Principado de Asturias promoverá la formación de su 
personal, así como del personal de entidades públicas o privadas cuyo objeto sea la 
prevención y erradicación de la violencia de género y la protección y asistencia a las víctimas 
de la misma.

Dicha formación se dirigirá en todo caso al personal de los servicios sanitarios y sociales, 
así como al personal de la Administración de Justicia, de la entidad pública 112 Asturias, de 
las Policías Locales, y a los letrados y letradas integrantes del turno específico de violencia 
de género.

Artículo 13.  Red de casas de acogida del Principado de Asturias.
1. La Red de casas de acogida del Principado de Asturias se constituirá por la 

Administración del Principado de Asturias y aquellos concejos asturianos que 
voluntariamente se adhieran a la misma. Estará integrada por equipamientos que presten 
atención de emergencia y acogida, así como por pisos tutelados.

2. La Red de casas de acogida del Principado de Asturias se articulará a través de un 
convenio marco entre las Administraciones que se adhieran a la misma, en el que se 
especificarán, en todo caso, los siguientes aspectos:

a) Las actuaciones a desarrollar por cada Administración.
b) Las aportaciones de medios personales, materiales y financieros de cada 

Administración.
c) La duración, así como los mecanismos de seguimiento, del convenio.
3. El objeto de la Red será proporcionar a las víctimas de la violencia de género y a los 

menores que se encuentren bajo su patria potestad o guardia y custodia la atención integral 
y especializada que precisan, tanto de emergencia como de acogida, de conformidad con los 
principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones e 
intervención profesional multidisciplinar.

En este sentido, la atención a las víctimas comportará especialmente las siguientes 
actuaciones:

a) La información a las víctimas.
b) La atención psicológica.
c) El apoyo social.
d) El seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.
e) El apoyo educativo a la unidad familiar.
f) La formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a 

la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.
g) El apoyo a la formación e inserción laboral.
h) Todo ello abordado de forma integral para evitar duplicidades en la atención.

Sección 2.ª Igualdad y educación: Enseñanza no superior y universitaria

Artículo 14.  La igualdad entre mujeres y hombres en la educación.
El Principado de Asturias integrará en su modelo educativo la formación en el respeto a 

la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
Asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la educación de mujeres y hombres a 

través de una incorporación activa de este principio a sus objetivos y actuaciones.
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Artículo 15.  La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la 
educación.

El modelo educativo asturiano, a fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, perseguirá los siguientes fines:

a) Eliminar y rechazar los comportamientos y contenidos sexistas y roles, estereotipos y 
prejuicios que supongan discriminación entre mujeres y hombres.

b) Fomentar en el alumnado la autonomía personal y la corresponsabilidad en las tareas 
de cuidado y domésticas.

c) Incorporar el aprendizaje de métodos de resolución pacífica de conflictos y de 
modelos de convivencia basados en el respeto a la diversidad y a la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres.

d) Prevenir la violencia de género.
e) Promover una educación afectiva y sexual basada en la igualdad entre mujeres y 

hombres, la responsabilidad compartida y el respeto hacia las distintas orientaciones 
sexuales e identidades de género.

f) Incluir como principios de calidad del modelo educativo asturiano la supresión de los 
obstáculos a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como el fomento de esa 
igualdad plena.

g) Incorporar en los currículos y en todas las etapas educativas el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres, haciendo visible y reconociendo la contribución de las mujeres en 
las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la 
sociedad.

h) Proporcionar una orientación académica y profesional no sexista que contribuya a que 
el alumnado pueda elegir sin sesgos de género entre las distintas opciones académicas.

i) Promover la cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el 
desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre 
las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres.

j) Potenciar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la dirección y en los 
equipos directivos de los centros educativos.

Artículo 16.  Materiales didácticos.
La Administración educativa asturiana y, en particular, los centros docentes emplearán 

materiales didácticos que integren los fines recogidos en el artículo anterior.

Artículo 17.  Formación del profesorado.
La Consejería competente en materia educativa adoptará las medidas necesarias para 

integrar la perspectiva de género en la formación inicial y continua del profesorado, tanto de 
modo transversal en los distintos contenidos como de manera específica.

Articulo 18.  Formación de los miembros de los consejos escolares.
Las Consejerías competentes en materia de educación y de igualdad promoverán la 

coordinación y la formación en materia de igualdad y prevención de la violencia de género de 
las personas designadas por los consejos escolares de los centros docentes públicos para el 
impulso de las medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres.

Artículo 19.  La igualdad en el ámbito de la educación universitaria.
1. El sistema universitario asturiano, en el ámbito de sus competencias, fomentará tanto 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como la enseñanza y la investigación 
sobre el significado y alcance de esa igualdad.

2. El sistema universitario asturiano desarrollará, dentro de sus competencias, planes 
tendentes a promover la igualdad entre mujeres y hombres.

3. Respetando la autonomía universitaria y según lo establecido en su legislación 
específica, se impulsarán medidas para promover la representación equilibrada entre 
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mujeres y hombres en la composición de los órganos colegiados de las universidades y 
comisiones de selección y evaluación.

Sección 3.ª Otras políticas públicas

Artículo 20.  La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la salud.
1. El Principado de Asturias impulsará el mantenimiento y mejora del nivel de salud de 

mujeres y hombres y promoverá la desaparición de las desigualdades de género en el 
campo de la salud.

2. Para conseguir estos objetivos, la Administración sanitaria asturiana desarrollará las 
siguientes actuaciones:

a) La integración de la perspectiva de género en la formulación, desarrollo y evaluación 
de las políticas, estrategias y programas de salud.

b) El impulso de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, teniendo en 
cuenta que la desigual presencia y distribución de responsabilidades de mujeres y hombres 
en el ámbito doméstico y en las tareas de cuidado, en el empleo y en la toma de decisiones, 
así como la distinta configuración de los estilos de vida y diversidad de orientaciones 
sexuales e identidades actúan como determinantes generadores de desigualdades en el 
campo de la salud.

c) La garantía de la igualdad en el acceso al sistema sanitario público, así como en la 
atención sanitaria, teniendo presentes las diferentes necesidades de mujeres y hombres y 
evitando que se produzca discriminación por razón de sexo en el trato a los problemas de 
salud.

d) La detección, atención y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, 
garantizando para ello la formación del personal sanitario en dicho ámbito. Asimismo, se 
elaborarán protocolos de atención y coordinación con el resto de servicios públicos 
implicados.

e) El desarrollo de un programa de salud sexual y reproductiva potenciando, entre otras 
medidas, la prevención de embarazos no deseados y enfermedades o infecciones de 
transmisión sexual, con especial enfoque en la población adolescente y los colectivos en 
riesgo de exclusión social.

f) La garantía del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria 
pública o concertada, en los términos que marca la legislación vigente.

g) La garantía de una atención al embarazo, parto y posparto conforme a las 
recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta la 
capacidad de decisión de la madre.

h) La integración de la perspectiva de género en la formación continuada del personal 
sanitario.

i) El fomento de la investigación científica que profundice, desde una perspectiva de 
género, en el conocimiento, prevención y tratamiento de los problemas de salud de las 
mujeres y de sus condicionantes, tanto los biológicos como los socialmente construidos.

Artículo 21.  La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las 
políticas de bienestar social.

1. El Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, integrará la perspectiva 
de género en el desarrollo de las políticas de bienestar social y adoptará las medidas 
oportunas para mejorar la calidad de vida de las mujeres de los colectivos desfavorecidos, 
así como para promover la integración de las que estén en riesgo de exclusión social.

2. Se establecerán actuaciones específicas para las mujeres de colectivos que se 
encuentran en situaciones de especial dificultad o vulnerabilidad, como pudieran ser, entre 
otras, las mujeres con discapacidad, las mujeres inmigrantes, las reclusas, las víctimas de la 
violencia de género y de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, prestando una 
especial atención al colectivo de mujeres mayores dada su mayor vulnerabilidad.

3. La Administración del Principado de Asturias colaborará con aquellas organizaciones 
sin ánimo de lucro con experiencia y formación en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres y violencia de género en el desarrollo de programas de atención a mujeres de 
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colectivos especialmente vulnerables, así como con aquéllas que realicen programas que 
contribuyan a su inserción laboral.

4. Se impulsarán los servicios de cuidado de personas con la finalidad de promover la 
corresponsabilidad institucional.

5. El Principado de Asturias desarrollará las actuaciones necesarias para la detección de 
situaciones de riesgo o existencia de violencia contra las mujeres a través de los servicios 
sociales.

6. Los servicios sociales de las Administraciones autonómica y local adoptarán un 
protocolo de atención a víctimas de la violencia de género en coordinación con el resto de 
servicios públicos implicados. Dicho protocolo formará parte del Protocolo 
Interdepartamental de Atención a Víctimas de la Violencia de Género.

7. Las políticas y planes que se desarrollen en el Principado de Asturias en materia de 
acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres.

8. El Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la 
vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que 
hayan sido víctimas de violencia de género, en especial cuando en ambos casos tengan 
hijos o hijas menores exclusivamente a su cargo.

Artículo 22.  La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la cultura.
El Principado de Asturias, dentro de sus competencias, promoverá y adoptará las 

medidas necesarias para conseguir la efectiva igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres en el acceso a la cultura. Para ello, facilitará la participación de las mujeres en 
todas las disciplinas artísticas y culturales, divulgará sus aportaciones y establecerá 
acciones positivas para corregir situaciones de desigualdad en la producción y creación 
intelectual, artística y cultural.

Artículo 23.  La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el deporte.
1. La Administración del Principado de Asturias, dentro de sus competencias y en 

coordinación con el resto de Administraciones y organismos competentes, promoverá la 
práctica del deporte por parte de las mujeres y combatirá la discriminación por razón de sexo 
en este ámbito.

2. Asimismo, junto a las federaciones, asociaciones y demás entidades deportivas de 
esta Comunidad Autónoma, se promoverá la difusión de los eventos deportivos femeninos y 
se velará por el respeto al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en la celebración de pruebas y en la convocatoria de premios de carácter deportivo.

Artículo 24.  El principio de igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad de la 
información.

1. La Administración del Principado de Asturias promoverá el acceso y el uso en 
condiciones de igualdad de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de 
mujeres y hombres. Asimismo, incluirá el principio de igualdad entre mujeres y hombres en 
el diseño y ejecución de sus políticas para el desarrollo de la sociedad de la información y 
promoverá los contenidos creados por mujeres en este ámbito.

2. Los proyectos de tecnologías de la información y la comunicación que reciban 
financiación de las Administraciones Públicas asturianas utilizarán lenguaje y contenidos no 
sexistas.

Artículo 25.  El principio de igualdad entre mujeres y hombres en las políticas de desarrollo 
rural.

1. El Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, integrará la perspectiva 
de género en las actuaciones de desarrollo rural, garantizando que estas intervenciones 
contemplen las necesidades de las mujeres, permitan su plena participación igualitaria en los 
procesos de desarrollo rural y contribuyan a una igualdad real de oportunidades entre 
mujeres y hombres.
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Igualmente, se desarrollarán acciones dirigidas a prevenir y combatir la violencia de 
género entre las mujeres del medio rural asturiano, así como a favorecer su acceso a la 
formación, al empleo y a las nuevas tecnologías e impulsar su plena participación en la vida 
pública.

2. Se garantizará el ejercicio del derecho a la titularidad compartida de las explotaciones 
agrarias por parte de agricultoras y ganaderas, en los términos establecidos en la legislación 
estatal en la materia.

Artículo 26.  El principio de igualdad entre mujeres y hombres en las políticas de 
cooperación para el desarrollo.

1. Las políticas, planes y estrategias de la cooperación asturiana para el desarrollo 
integrarán el principio de igualdad entre mujeres y hombres, siendo ésta además una 
prioridad transversal y sectorial de dichas actuaciones.

2. Se elaborará una estrategia sectorial para la incorporación del enfoque de género en 
las políticas de cooperación para el desarrollo del Principado de Asturias, que será evaluada 
cada cuatro años.

Artículo 27.  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
1. La Administración del Principado de Asturias, en cooperación con las concejos que 

cuenten con Cuerpos de Policía Local, fomentará su formación a fin de conseguir la máxima 
eficacia en la prevención y detección de la violencia de género y en el control y cumplimiento 
de las medidas judiciales de protección.

Asimismo, colaborará en la formación y especialización de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado ubicados en el Principado de Asturias.

2. El Principado de Asturias, en el ejercicio de las competencias propias de coordinación 
de las Policías Locales en materia de formación, incluirá en los programas formativos 
dirigidos a la capacitación de Policías Locales de nuevo ingreso y en los programas 
orientados a su especialización módulos formativos sobre igualdad de trato y oportunidades 
de mujeres y hombres, erradicación de la violencia de género y protección y atención a las 
víctimas.

Artículo 28.  El principio de igualdad entre mujeres y hombres en los medios de 
comunicación.

1. Todos los medios de comunicación del Principado de Asturias respetarán el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación.

2. Los medios de comunicación de titularidad pública transmitirán una imagen igualitaria, 
plural y no estereotipada de mujeres y hombres y promoverán el conocimiento y la difusión 
del principio de igualdad entre mujeres y hombres, debiendo utilizar un lenguaje no sexista.

3. El Principado de Asturias promoverá la formación en igualdad entre mujeres y 
hombres y la prevención y sensibilización contra la violencia de género de los y las 
profesionales de los medios de comunicación social. Asimismo, elaborará recomendaciones 
para el tratamiento de la violencia de género y la imagen no estereotipada de mujeres y 
hombres desde los mismos, impulsando pactos de autorregulación en los medios de 
comunicación de titularidad privada.

4. El Principado de Asturias velará para que la imagen de mujeres y hombres que se 
transmita a través de la publicidad sea igualitaria, plural y no estereotipada.
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TÍTULO II
Igualdad de oportunidades en el empleo

CAPÍTULO I
Igualdad en el acceso al empleo

Artículo 29.  La igualdad entre mujeres y hombres como objetivo de las políticas de empleo.
Constituye un objetivo prioritario de la política de empleo en el Principado de Asturias 

mejorar la participación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de trabajo, 
garantizando la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación entre mujeres y 
hombres.

Artículo 30.  Igualdad en la intermediación laboral.
1. El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias no tramitará aquellas ofertas 

de empleo que supongan discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo.
Quienes hubiesen formulado una oferta de carácter discriminatorio serán informados de 

los cambios que deban introducirse para cumplir con el principio de igualdad y no 
discriminación.

2. Se proporcionará al personal del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias la formación suficiente para cumplir la obligación indicada en el apartado anterior, 
así como para incorporar la perspectiva de género en los procesos de inserción laboral.

3. El personal de las entidades colaboradoras del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias deberá disponer de la formación necesaria en igualdad de 
oportunidades para la incorporación efectiva de la perspectiva de género en todos los 
procesos de inserción laboral.

Artículo 31.  Políticas activas de empleo para la igualdad de oportunidades.
1. Las Administraciones Públicas asturianas, en el marco de sus respectivas 

competencias, integrarán la perspectiva de género en el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas activas de empleo, incluyendo y adoptando para tal fin las 
medidas y actuaciones necesarias.

2. En los programas de fomento del empleo se incluirán medidas destinadas a garantizar 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, superar las diferencias salariales por 
razón de género y combatir la segregación horizontal del mercado de trabajo.

3. En todos los casos previstos en los programas de fomento del empleo, la cuantía de 
las subvenciones se incrementará cuando la contratación se realice con mujeres de alguno 
de los colectivos beneficiarios según los citados programas.

4. En el diseño y ejecución de las políticas de empleo se incorporarán medidas 
específicas para las mujeres afectadas por varias causas de discriminación, con especial 
atención a las víctimas de la violencia de género.

5. El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias elaborará un protocolo de 
atención a víctimas de la violencia de género en coordinación con el resto de servicios 
públicos implicados. Este protocolo se incluirá dentro del Protocolo Interdepartamental de 
Atención a Víctimas de la Violencia de Género.

6. En el proceso de orientación laboral se informará a las mujeres demandantes de 
empleo de las posibilidades de acceder a ocupaciones o sectores de actividad con menor 
índice de empleo femenino, ofreciéndoles programas de reciclaje profesional.

7. Se garantizará la formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres del 
personal que preste el servicio de orientación laboral.

Artículo 32.  Fomento y consolidación del autoempleo femenino.
1. La Administración del Principado de Asturias promoverá una mayor presencia de 

mujeres empresarias en todos los sectores de actividad y ocupaciones, especialmente en 
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aquellos en que estén subrepresentadas, mediante el fomento del autoempleo, tanto en su 
vertiente individual como colectiva.

2. Se establecerán medidas e instrumentos de colaboración destinados a impulsar y 
apoyar el trabajo por cuenta propia de las mujeres, reforzando los servicios de 
acompañamiento y formación tanto para la creación como para la consolidación de sus 
iniciativas emprendedoras.

3. Se fomentará el establecimiento de redes de empresarias y su participación en los 
canales de promoción, publicidad y comercialización de productos.

CAPÍTULO II
Formación profesional para el empleo en igualdad

Artículo 33.  Integración del principio de igualdad en la formación profesional.
1. La Administración del Principado de Asturias favorecerá la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, de manera transversal, en el ejercicio de sus competencias, en 
materia de formación profesional ocupacional y continua.

2. En cumplimiento de este mandato, se incorporará la perspectiva de género en el 
diseño y planificación de los distintos programas formativos, en la potenciación de la 
formación de los colectivos desfavorecidos, en la atención a las necesidades formativas 
específicas del personal de las pequeñas y medianas empresas y de las trabajadoras y 
trabajadores autónomos, en la concesión de subvenciones o ayudas y en el diseño de los 
mecanismos de evaluación.

Artículo 34.  Acciones positivas en el marco de la formación profesional.
La Consejería competente en materia de diseño y ejecución de los programas de 

formación ocupacional y continua y en materia de inserción introducirá medidas que 
favorezcan la incorporación a dichos programas de las personas del sexo menos 
representado en la actividad productiva de que se trate, atendiendo prioritariamente sus 
necesidades, siempre con el objetivo último de garantizar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Artículo 35.  Conciliación de la vida laboral y familiar en la formación profesional 
ocupacional y continua.

1. La Administración del Principado de Asturias facilitará el acceso a la formación 
profesional ocupacional y continua de las personas que sean titulares de familias 
monoparentales.

2. La Administración del Principado de Asturias promoverá el incremento de la oferta de 
formación profesional no presencial o mixta para superar las limitaciones que los horarios de 
las actividades formativas puedan suponer a las necesidades individuales de conciliación de 
la vida familiar y laboral.

TÍTULO III
El derecho al trabajo en igualdad

CAPÍTULO I
La igualdad en las empresas

Sección 1.ª Fomento de la igualdad en las condiciones de trabajo

Artículo 36.  Compromiso con el trabajo digno e igualitario.
1. Las empresas respetarán el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el acceso al empleo y condiciones de trabajo, sin que puedan adoptar 
decisiones, celebrar contratos y pactos, ni suscribir convenios que supongan discriminación 
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por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género. En particular, en el marco de la 
normativa laboral, se evitarán cualesquiera repercusiones negativas por el ejercicio de los 
derechos de conciliación de la vida laboral y familiar más allá de las consecuencias sobre las 
percepciones económicas expresamente previstas por la legislación vigente.

2. En el ejercicio de sus facultades directivas y disciplinarias vigilarán especialmente que 
el entorno de trabajo no sea intimidatorio, degradante u ofensivo, adoptando las medidas 
necesarias para evitar cualquier conducta de acoso sexual o de acoso por razón de sexo 
que se produzca en dicho ámbito.

3. Las Consejerías competentes en materia de trabajo, empleo e igualdad actuarán 
coordinadamente en el diseño, planificación y organización periódica de actuaciones de 
sensibilización dirigidas a las personas, físicas y jurídicas, intervinientes en las relaciones de 
empleo y de trabajo. Estas actuaciones tendrán como finalidad difundir el derecho de las 
trabajadoras y los trabajadores a la igualdad de oportunidades laborales, promoviendo el 
compromiso social con este derecho y con la conciliación de la vida laboral y familiar.

Artículo 37.  Planes de igualdad en las empresas.
1. La Consejería competente en materia de trabajo fomentará la adopción e implantación 

voluntaria de planes de igualdad, previa negociación y, en su caso, acuerdo con la 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras, en aquellas empresas que tengan 
algún centro de trabajo en el Principado de Asturias y que no estén obligadas de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres. Asimismo, se podrá incentivar la mejora continuada de los 
planes que hayan sido negociados en las empresas obligadas de conformidad con la citada 
Ley Orgánica.

2. Los planes de igualdad partirán de un diagnóstico previo sobre la situación de las 
mujeres y los hombres en la empresa de que se trate.

Los planes fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de los sistemas 
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

3. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán 
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, 
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en 
términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y 
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

4. Los programas de formación integrados en los planes de igualdad incluirán acciones 
formativas que tengan como resultado la promoción de mujeres a las categorías y grupos 
profesionales en que estén subrepresentadas.

5. Se instrumentarán reglamentariamente mecanismos de seguimiento y evaluación 
externa de la implantación de los planes y medidas de igualdad que hayan recibido 
financiación por parte del Principado de Asturias.

Sección 2.ª Prevención de riesgos laborales con perspectiva de género

Artículo 38.  Integración del principio de igualdad en las competencias autonómicas en 
materia de prevención de riesgos laborales.

1. El Principado de Asturias, en el ejercicio de las competencias que le corresponden en 
materia de prevención de riesgos laborales, integrará en todas sus actuaciones y de forma 
transversal el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

2. En particular, se realizarán las siguientes actuaciones:
a) Promover que los planes de prevención de riesgos laborales de las empresas integren 

la perspectiva de género en la evaluación de los riesgos, en la elección de los equipos de 
trabajo y en las medidas preventivas.

b) Incentivar que los planes y medidas de igualdad adoptados por las empresas incluyan 
actuaciones concretas en materia de prevención de riesgos laborales.
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c) Incluir la perspectiva de género en las actividades de promoción de la prevención, 
asesoramiento técnico y vigilancia y control destinadas a los trabajadores y trabajadoras 
autónomas.

d) Establecer programas de formación específica en materia de salud laboral y de 
prevención de riesgos desde una perspectiva de género para las personas y colectivos con 
responsabilidades en materia preventiva.

e) Integrar la perspectiva de género en las campañas de difusión de la cultura preventiva 
y de buenas prácticas en el trabajo y en los estudios técnicos, análisis estadísticos e 
investigaciones científicas sobre salud laboral y prevención de riesgos.

Artículo 39.  Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
1. El Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas 

necesarias para conseguir un entorno laboral libre de acoso sexual y de acoso por razón de 
sexo, entendiendo éstos como riesgos laborales que han de ser prevenidos, sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles, penales y administrativas que se deriven de tales conductas.

2. La Consejería competente en materia de trabajo, en coordinación con la competente 
en materia de igualdad, impulsará la elaboración de protocolos de actuación en los 
supuestos de acoso, así como de prevención y protección frente a las consecuencias 
derivadas de dichas situaciones.

Sección 3.ª La marca asturiana de excelencia en igualdad

Artículo 40.  Marca asturiana de excelencia en igualdad.
1. La marca asturiana de excelencia en igualdad es un reconocimiento con el que el 

Principado de Asturias distinguirá a aquellas empresas comprometidas con la igualdad entre 
mujeres y hombres y que destaquen en la aplicación de políticas igualitarias.

2. Este distintivo tiene la finalidad de incentivar las iniciativas empresariales que 
implanten medidas para la promoción de la igualdad en la gestión de los recursos humanos, 
así como las mejoras en la calidad del empleo de las mujeres.

3. Las empresas que pueden optar a esta distinción para sus productos o servicios son 
aquellas que, con independencia de que su capital sea público o privado, tengan su domicilio 
social en el Principado de Asturias o cuenten con centro de trabajo en Asturias.

4. Reglamentariamente se determinarán el procedimiento y las condiciones para la 
obtención y, en su caso, renovación de la marca asturiana de excelencia en igualdad, así 
como las facultades derivadas de su posesión.

Sección 4.ª Igualdad en las relaciones colectivas de trabajo

Artículo 41.  Incorporación de la perspectiva de género en los convenios colectivos.
1. Las Consejerías competentes en materia de igualdad, trabajo y empleo impulsarán la 

formación y sensibilización de las partes implicadas en la negociación colectiva a fin de 
hacer posible la incorporación de la perspectiva de género a este proceso.

2. La Consejería competente en materia de trabajo vigilará que los convenios colectivos 
que se registren no contengan discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo.

CAPÍTULO II
Igualdad en el empleo público

Articulo 42.  El principio de igualdad entre mujeres y hombres en el empleo público.
1. La Administración del Principado de Asturias, dentro de su ámbito de competencias, 

habrá de promover la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres en todos 
sus ámbitos de actuación y, particularmente, respecto de sus empleados y empleadas 
públicas.

2. En cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior la Administración del 
Principado de Asturias deberá:
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a) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de 
discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.

b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la 
promoción profesional.

c) Fomentar la formación en igualdad de su personal, tanto en el acceso al empleo 
público como a lo largo de la carrera profesional.

d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección 
y valoración.

e) Establecer medidas de prevención y protección frente al acoso sexual y al acoso por 
razón de sexo.

f) Establecer medidas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o 
indirecta, por razón de sexo.

g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos 
ámbitos de actuación.

Artículo 43.  Planes de igualdad en la Administración del Principado de Asturias.
1. La Administración del Principado de Asturias y sus organismos públicos deberán 

elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo de personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos 
en el mismo.

2. En la Administración del Principado de Asturias el plan será objeto de negociación, y 
en su caso acuerdo, con la representación legal de las empleadas y empleados públicos en 
la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la Administración 
Pública y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Gobierno, al que 
corresponderá su aprobación a propuesta de las Consejerías competentes en materia de 
función pública y de políticas de igualdad.

3. Respecto de los organismos públicos, se estará a lo dispuesto en la legislación laboral 
y en las restantes disposiciones que en su caso resulten aplicables.

CAPÍTULO III
Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Artículo 44.  Compromiso con la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

1. Las mujeres y los hombres residentes en el Principado de Asturias procurarán 
compartir las responsabilidades familiares, las tareas de cuidado, las domésticas y la 
atención de las personas con autonomía limitada a su cargo, con los mecanismos de apoyo 
que al efecto arbitre la Administración del Principado de Asturias.

2. Las Administraciones Públicas y empresas favorecerán el reparto equilibrado entre 
mujeres y hombres de las responsabilidades familiares y las oportunidades profesionales. Se 
evitará toda discriminación basada en el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.

3. La Administración del Principado de Asturias adoptará medidas para facilitar la 
conciliación efectiva de la vida laboral, familiar y personal.

4. La Administración del Principado de Asturias promoverá la realización periódica de 
estimaciones del valor económico del trabajo doméstico, incluido el cuidado de las personas, 
realizado en la Comunidad Autónoma, e informará a la sociedad asturiana del resultado de 
dichas estimaciones con el fin de dar a conocer su importancia económica y social.

5. Al objeto de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, la Consejería 
competente en materia de educación, en colaboración con los centros públicos y 
concertados, adoptará las medidas oportunas para extender el horario de apertura de los 
centros educativos y mejorar la coordinación entre la jornada laboral y la escolar.
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TÍTULO IV
Administración autonómica

Artículo 45.  Funciones.
En cumplimiento de la obligación de promover la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, el Principado de Asturias ejercerá las siguientes funciones:
a) Evaluación de las políticas de igualdad desarrolladas en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma del Principado de Asturias y, especialmente, del grado de cumplimiento de la 
presente Ley.

b) Integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, así como la 
evaluación de la transversalidad y sus efectos y, en concreto, el seguimiento de la normativa 
autonómica y su aplicación de acuerdo con el principio de igualdad de mujeres y hombres.

c) Elaboración de normas y planes en materia de igualdad de mujeres y hombres.
d) Impulso de la coordinación, colaboración y cooperación entre las diferentes 

Administraciones Públicas en materia de igualdad de mujeres y hombres y de prevención y 
erradicación de la violencia de género.

e) Realización de estudios e investigaciones sobre la situación de discriminación por 
razón de sexo, orientación sexual o identidad de género y la violencia de género en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma.

f) Adopción de políticas de sensibilización sobre la situación de desigualdad de mujeres y 
hombres y la violencia de género y de medidas para su erradicación.

g) Prestación de asistencia técnica especializada en materia de igualdad de mujeres y 
hombres a las entidades locales, al resto de poderes públicos y a la iniciativa privada cuando 
así se establezca.

h) Fomento de la adopción de medidas que favorezcan la igualdad efectiva en el ámbito 
privado y en especial en las empresas.

i) Adopción de políticas y medidas que favorezcan la corresponsabilidad y la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral.

j) Instauración de mecanismos que faciliten la participación y colaboración con 
asociaciones, con la iniciativa privada y con organismos e instituciones de la Comunidad 
Autónoma, así como de otras Comunidades Autónomas, del Estado y del ámbito 
internacional.

k) Cualquier otra función que a tal fin le sea encomendada en la materia.

Artículo 46.  Instituto Asturiano de la Mujer.
1. La Consejería competente en materia de igualdad será la responsable del diseño y 

coordinación de las políticas de igualdad que se desarrollen por la Administración del 
Principado de Asturias. Asimismo, coordinará la actividad que en este ámbito realicen otros 
departamentos de la Administración, y será el órgano competente para el impulso, 
evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley.

2. El Instituto Asturiano de la Mujer es el órgano al que corresponden las acciones de 
desarrollo y ejecución de las políticas previstas en el apartado anterior.

Su organización y funcionamiento se determinarán mediante Decreto del Consejo de 
Gobierno.

Artículo 47.  Unidades de igualdad entre mujeres y hombres.
1. En todas las Consejerías se encomendará a uno de sus órganos centrales la finalidad 

de incorporar la perspectiva de género y el efectivo cumplimiento del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres en la planificación, gestión y evaluación de sus respectivas 
políticas.

2. En todo caso, la Administración del Principado de Asturias garantizará el 
asesoramiento y la formación de su personal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres para realizar eficazmente las políticas públicas con esta perspectiva y dotará a las 
unidades de igualdad del personal técnico y medios necesarios para el desarrollo de sus 
funciones.
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Artículo 48.  Consejo Asturiano de la Mujer.
1. El Consejo Asturiano de la Mujer es el órgano que sirve de cauce para la participación 

de las organizaciones de mujeres en el desarrollo político, social, laboral, económico y 
cultural de Asturias.

2. El Consejo Asturiano de la Mujer es un órgano de participación, consulta y 
asesoramiento del Principado de Asturias, integrado por representantes de asociaciones de 
mujeres, entidades, partidos políticos y sindicatos que contemplan como fin principal la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

3. Son funciones del Consejo Asturiano de la Mujer:
a) Ofrecer un cauce de participación a las mujeres a través de las asociaciones y 

entidades representativas de sus reivindicaciones, proponiendo las medidas políticas 
necesarias al objeto de potenciar y mejorar dicha participación en el desarrollo político, 
social, económico y cultural del Principado de Asturias.

b) Actuar como interlocutor de las entidades representativas de las mujeres ante la 
Administración autonómica y ante cualquier institución de carácter público o privado, para el 
desarrollo de políticas y medidas dirigidas a conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres.

c) Cuantas otras le fuesen encomendadas por la legislación vigente.
4. La composición, organización y funcionamiento del Consejo Asturiano de la Mujer se 

determinarán mediante Decreto del Consejo de Gobierno.

TÍTULO V
Garantías de la igualdad de oportunidades

Artículo 49.  Evaluación de la aplicación de la Ley.
1. En los términos que reglamentariamente se determine, se elaborará un informe de 

evaluación sobre el conjunto de actuaciones desarrolladas en relación con la efectividad del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres.

2. La Consejería competente en materia de igualdad será la encargada de coordinar la 
realización de dicho informe y, a partir del mismo, propondrá introducir criterios correctores 
en las políticas públicas con el fin de adecuarlas al objeto de esta Ley, que se someterán a la 
consideración del Consejo de Gobierno.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
A la entrada en vigor de la presente Ley quedan derogadas cuantas normas de igual o 

inferior rango, emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma, se opongan a lo 
dispuesto en la misma.

Disposición final primera.  Desarrollo normativo.
El Consejo de Gobierno dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo normativo 

y ejecución de la presente Ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial 

del Principado de Asturias».

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 78  Ley para la igualdad de mujeres y hombres y erradicación de la violencia de género

– 1383 –



§ 79

Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
«BORM» núm. 91, de 21 de abril de 2007
«BOE» núm. 176, de 22 de julio de 2008

Última modificación: 22 de marzo de 2019
Referencia: BOE-A-2008-12529

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional 

ha aprobado la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de 
Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos del Estatuto de Autonomía, en nombre 
del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

PREÁMBULO

I
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 10 de 

diciembre de 1948 (ApNDL 3626) consagra como derecho fundamental la igualdad entre 
sexos; por su parte, la Convención de 18 de diciembre de 1979 (RCL 1984, 790; ApNDL 
3635), de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, establece que sus miembros se comprometen a asegurar la realización práctica de 
este principio adoptando las medidas adecuadas para ello.

En cuanto al ordenamiento comunitario, el Tratado de Ámsterdam, en vigor desde el uno 
de mayo de 1999, consagra la igualdad como principio fundamental de la Unión Europea, y 
fija como uno de sus objetivos eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Este 
principio ha sido desarrollado por la Directiva 2002/73 (LCEur 2002, 2562) del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de hombres 
y mujeres, en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación profesional y a las 
condiciones de trabajo.

En materia de violencia de género, el Parlamento Europeo ha aprobado, mediante 
Decisión número 803/2004 CE (LCEur 2004, 1838), un programa de acción comunitario 
(2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida, sobre la infancia, las personas 
jóvenes y las mujeres, y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (Programa DAPHNE II) 
que fija al respecto la posición y estrategia de la Unión Europea.

Mediante esta Ley se pretende completar la transposición a la legislación española de 
las directrices marcadas por la normativa internacional y comunitaria, superando los niveles 
mínimos de protección previstos en las mismas.
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II
Estos principios recogidos en los ordenamientos jurídicos internacional y comunitario, se 

plasman asimismo en la legislación española.
La Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) propugna la igualdad, en su artículo 

primero, como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, proclamando 
la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo.

Esta Norma Fundamental impone la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integran sean reales y efectivas, así como de remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud, facilitando su participación en la vida política, económica, cultural y 
social.

También nuestra Constitución consagra el derecho de toda persona a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que pueda ser sometida a tratos inhumanos o degradantes en 
su artículo 15 y el derecho a la libertad y la seguridad en el artículo 17.

En los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en 
materia de lucha contra la violencia de género. Así, se han introducido diversas reformas 
legislativas en el Código Penal de 1995 (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) y en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, debiendo destacarse la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre 
(RCL 2003, 2332), de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia 
Doméstica e Integración Social de Extranjeros, así como la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre (RCL 2003, 2744 y RCL 2004, 695, 903), por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Las herramientas jurídicas de suma importancia, al permitir la protección integral e 
inmediata de las víctimas de malos tratos, son la Ley 27/2003, de 31 de julio (RCL 2003, 
1994 y RCL 2004, 1244), Reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la 
Violencia Doméstica y, especialmente, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre (RCL 
2004, 2661 y RCL 2005, 735), de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de 
Género.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia reitera el mandato constitucional 
dirigido a los poderes públicos de la Región de Murcia de promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad sean reales y efectivas en la Región.

Nuestra Norma Institucional Básica reconoce, en su artículo 10.Uno.20, como 
competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma la promoción de la mujer, 
correspondiéndole en el ejercicio de ésta, la potestad legislativa, reglamentaria y la función 
ejecutiva, respetando en todo caso lo dispuesto en la Constitución.

Por Ley 12/2002 (RCL 1982, 1576; ApNDL 9965), se crea el Instituto de la Mujer de la 
Región de Murcia, como órgano encargado de gestionar las actuaciones en materia de 
mujer, dirigidas a la consecución de la igualdad entre sexos y específicamente recoge dentro 
de sus funciones, enumeradas en su artículo 4, la de desarrollar y promover actuaciones 
integrales encaminadas a la erradicación de la violencia de género, incluyendo medidas de 
prevención, proyección e inserción social de las víctimas.

III
La igualdad de hombres y mujeres parece estar cada vez más cerca, sin embargo, existe 

todavía un largo camino por recorrer. La violencia hacia la mujer, la escasa participación 
femenina en la toma de decisiones en el ámbito público y privado, la deficiente 
corresponsabilidad del hombre en el ámbito doméstico y la diferencia salarial, entre otros, 
son algunos de los factores que impiden alcanzar la plena igualdad de oportunidades.

La violencia de género, como manifestación de las relaciones sociales, económicas y 
culturales históricamente desiguales entre mujeres y hombres, es una de las lacras sociales 
más alarmantes que sufre nuestra sociedad, y aunque no es un fenómeno reciente, ha sido 
en los últimos años cuando se le ha empezado a prestar la atención que merece.

Se trata de un fenómeno que afecta no sólo a la integridad física de las mujeres sino al 
reconocimiento de su dignidad, conculcando sus derechos fundamentales y socavando el 
principio básico de igualdad reconocido en nuestro Texto Constitucional.
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Con esta Ley pretendemos crear un marco de desarrollo e implantación de políticas 
integrales que permita eliminar los obstáculos que impiden o dificultan todavía el respeto al 
principio constitucional de igualdad de hombres y mujeres en nuestra región.

La consecución de dicha igualdad es, ante todo, una cuestión de justicia y respeto a los 
derechos humanos, pero además supone una necesidad para el desarrollo socioeconómico 
de nuestra Región.

Asimismo, la presente Ley tiene por objeto erradicar la violencia hacia la mujer desde un 
enfoque integral y multidisciplinar, implantando medidas de sensibilización, prevención e 
integración de las víctimas.

IV
La Ley consta de sesenta y cuatro artículos y está dividida en un título preliminar y cuatro 

títulos.
El título preliminar determina el objeto de la Ley, su ámbito de aplicación y los principios 

generales en los que se inspira, entre los que es pieza fundamental el principio de 
transversalidad, que implica aplicar la perspectiva de género en las distintas fases de 
planificación y ejecución de todas las políticas públicas.

El título primero establece las competencias, funciones y organización institucional 
básica que le corresponde a la Administración de la Región de Murcia, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (RCL 1982, 
1576; ApNDL 9965) y la Ley 7/2004, de 28 de diciembre (LRM 2004, 351), de Organización y 
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Región de Murcia.

Como novedad se crea un «Observatorio de igualdad», como órgano adscrito a la 
Consejería competente en materia de Mujer, cuya función será hacer visibles las 
discriminaciones de género que existen en nuestra Región y, especialmente, las que se 
materializan en violencia de género.

El título segundo constituye uno de los núcleos esenciales de este texto, estableciendo el 
conjunto de acciones y medidas concretas dirigidas a alcanzar el objetivo de esta Ley, es 
decir, la plena igualdad de oportunidades y trato de hombres y mujeres.

Se divide en seis capítulos: Empleo, Formación y Conciliación, Salud y Atención Social, 
Participación Social, Coeducación, Cultura y Deporte y Medios de Comunicación y Nuevas 
Tecnologías.

El título tercero, incluye un conjunto de medidas integrales dirigidas a la sensibilización, 
prevención, asistencia y protección a las víctimas de violencia de género.

El título cuarto contiene el cuadro de sanciones e infracciones aplicables en materia de 
igualdad de oportunidades.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente Ley tiene por objeto hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y 

hombres en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante la regulación de 
aquellos aspectos orientados a la promoción y consecución de dicha igualdad, y a combatir 
de modo integral la violencia de género, conforme al principio constitucional de igualdad de 
oportunidades de las personas de ambos sexos y a la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, 
de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, en su artículo 9.2.b).

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. La presente ley será de aplicación en todo el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.
2. Quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley todas las manifestaciones 

de violencia ejercidas sobre las mujeres por el hecho de serlo que impliquen o puedan 
implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o 
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económica, incluido las amenazas de realizar dichos actos, coacción o privación arbitraría de 
libertad, en la vida pública o privada.

Quedan también incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, las conductas que 
tengan por objeto mantener a las mujeres en la sumisión, ya sea forzando su voluntad y su 
consentimiento o impidiendo el ejercicio de su legítima libertad de decisión en cualquier 
ámbito de su vida personal.

2.1 Las referencias a las mujeres incluidas en la presente ley se entiende que incluyen 
también a las niñas y adolescentes, salvo que se indique de otro modo. Asimismo, se 
considera incluida la violencia ejercida sobre los menores y las personas dependientes de 
una mujer cuando se agreda a los mismos con ánimo de causar perjuicio a aquélla.

2.2 Se incluye dentro del ámbito de aplicación de la presente ley los y las menores 
expuestos a todas las formas de violencia incluidas en el artículo siguiente.

Artículo 3.  Principios generales.
1. La no discriminación de las mujeres en favor de los hombres. La igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres.
2. La eliminación de la violencia ejercida contra las mujeres en todas sus formas y 

manifestaciones.
3. La transversalidad, principio que comporta aplicar la perspectiva de género en las 

fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas llevadas a cabo por las 
distintas administraciones públicas.

A efectos de esta Ley, se entiende por integración de la perspectiva de género el análisis 
de la discriminación por razón de sexo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres de un modo transversal u horizontal en todos los niveles, fases y contenidos de las 
políticas generales.

4. La eliminación de las discriminaciones tanto directas como indirectas, entendiéndose 
como directas cuando en análogas circunstancias una mujer reciba un trato desfavorable 
con respecto al hombre, e indirectas cuando una disposición, criterio o práctica pueda 
ocasionar una desventaja particular a una persona por razón de sexo.

5. La planificación, como marco de ordenación estable en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en Murcia, que garantice la coherencia, continuidad 
y optimización de los recursos en todas las acciones que se lleven a cabo en esta materia.

6. La coordinación, entendida como la ordenada gestión de competencias entre las 
administraciones públicas en materia de igualdad de mujeres y hombres, con la finalidad de 
lograr una mayor eficacia.

7. La protección del derecho a la maternidad está asumida por los poderes públicos de la 
Región de Murcia como un bien social insustituible, por lo que se adoptarán las medidas 
oportunas para que la maternidad deje de ser una responsabilidad exclusiva de las madres y 
motivo de discriminación para las mujeres.

8. La corresponsabilidad, entendida como la asunción de responsabilidad por parte de 
los hombres en las tareas domésticas, el cuidado, la atención y la educación de hijos e hijas, 
como acción indispensable para el reparto equilibrado e igualitario de las cargas familiares.

TÍTULO I
Competencias, funciones y organización institucional básica

CAPÍTULO I
De la Administración regional

Sección 1.ª Competencias

Artículo 4.  Competencias.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la competencia 

legislativa, la de desarrollo normativo y la ejecución en materia de igualdad de mujeres y 
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hombres, sin perjuicio de la participación de los ayuntamientos mediante el ejercicio de las 
competencias que le sean propias y la coordinación con las competencias estatales, 
respetando en todo caso lo dispuesto en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia.

2. La competencia de la Administración autonómica en materia de igualdad de mujeres y 
hombres se concreta en las siguientes funciones:

a) Adecuación y creación de programas y procedimientos para integrar la perspectiva de 
género en su actividad administrativa, promoviendo el uso no sexista del lenguaje en los 
documentos administrativos.

b) Planificación general y elaboración de normas y directrices generales en materia de 
igualdad de mujeres y hombres.

c) Evaluación de las políticas de igualdad desarrolladas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Murcia y, especialmente, del grado de cumplimiento de la presente Ley.

d) Impulso de la colaboración y la cooperación entre las diferentes administraciones 
públicas en materia de igualdad de mujeres y hombres.

e) Establecimiento de las condiciones básicas comunes referidas a la capacitación del 
personal, de las diferentes entidades, órganos y unidades competentes en materia de 
igualdad de mujeres y hombres.

f) Adecuación y mantenimiento de estadísticas actualizadas que permitan un 
conocimiento de la situación diferencial entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos 
de intervención autonómica.

g) Realización de estudios e investigaciones sobre la situación de discriminación por 
razón de sexo que comprendan el ámbito de toda la Comunidad Autónoma.

h) Desarrollo de actividades de sensibilización sobre la situación de desigualdad de 
mujeres y hombres, y sobre las medidas necesarias para su erradicación.

i) Seguimiento de la normativa autonómica y su aplicación de acuerdo con el principio de 
igualdad de mujeres y hombres.

j) Asistencia técnica especializada en materia de igualdad de mujeres y hombres a las 
entidades locales, al resto de poderes públicos y a la iniciativa privada cuando así se 
establezca.

k) Establecimiento de los requisitos y las condiciones mínimas básicas y comunes 
aplicables a la homologación de entidades para prestación de servicios en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, conforme al correspondiente desarrollo reglamentario.

l) Promoción de medidas que fomenten en las empresas y organizaciones el desarrollo 
de planes, programas y actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres y 
hombres.

m) Establecimiento y fomento de recursos y servicios para evitar toda discriminación 
entre mujeres y hombres en la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

n) Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con 
asociaciones, con la iniciativa privada y con organismos e instituciones de la Comunidad 
Autónoma, así como de otras Comunidades Autónomas, del Estado y del ámbito 
internacional.

ñ) Investigación y detección de situaciones de discriminación por razón de sexo y 
adopción de medidas para su erradicación.

o) Ejercicio de la potestad sancionadora.
p) La adopción de medidas de sensibilización, prevención, asistencia integral y 

protección a las víctimas de violencia de género.
q) Cualquier otra función que le sea encomendada en el ámbito de su competencia.
3. La Administración pública de la Región de Murcia promoverá la creación de Agencias 

de Igualdad en los ayuntamientos de la Región, del modo que se determine 
reglamentariamente.
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Sección 2.ª Organización e información sobre evaluación previa de impacto por 
razón de género

Artículo 5.  Instituto de la Mujer.
El Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, adscrito a la Consejería competente en 

materia de mujer y creado por Ley 12/2002, de 3 de diciembre, es el organismo gestor de las 
políticas en materia de mujer, entendidas como el ejercicio de todas aquellas acciones 
dirigidas a la consecución de la igualdad de sexos, remoción de obstáculos que impidan su 
plenitud de hecho y de derecho y la eliminación de todas las formas de discriminación de la 
mujer en la Región de Murcia.

Artículo 6.  Consejo Asesor Regional de la Mujer.
El Consejo Asesor Regional de la Mujer, creado por Orden de la Consejería de 

Presidencia de 11 de febrero de 2005 (LRM 2005, 73), como órgano colegiado de carácter 
consultivo adscrito a la Consejería competente en materia de mujer, se configura como 
cauce de participación de las mujeres en el desarrollo de las políticas de igualdad, cuya 
composición y régimen de funcionamiento es el previsto en la orden de creación.

Artículo 7.  Consejo Asesor Regional contra la Violencia sobre la Mujer.
El Consejo Asesor Regional contra la Violencia sobre la Mujer, creado por Decreto 

30/2005, de 17 de marzo (ApNDL 3626), como órgano colegiado de carácter consultivo de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, está configurado como 
cauce de colaboración, cooperación y coordinación de los distintos organismos, instituciones 
y entidades que actúan contra la violencia ejercida hacia las mujeres. Sus funciones, 
composición, organización y régimen de funcionamiento son los determinados en el Decreto 
de creación.

Artículo 8.  Observatorio de Igualdad.
1. Se crea el Observatorio de Igualdad, adscrito a la Consejería competente en materia 

de mujer, como órgano encargado de estudiar y hacer visibles las discriminaciones que se 
produzcan por razón de género y, especialmente, las que se manifiestan a través de la 
violencia.

2. Su finalidad principal será recabar, analizar y difundir información periódica y 
sistemática sobre la evolución de los indicadores de igualdad de mujeres y hombres en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que sirvan de base para la propuesta de 
nuevas políticas dirigidas a mejorar la situación y realidad social de la mujer en los distintos 
ámbitos.

3. Asimismo, se encargará de adoptar criterios interpretativos para identificar usos y 
expresiones sexistas del lenguaje, que refuercen actitudes de desigualdad hacia las mujeres.

4. La composición, organización y régimen de funcionamiento del Observatorio de 
Igualdad serán desarrollados reglamentariamente.

Artículo 9.  Unidades para la igualdad de hombres y mujeres.
La Administración de la Comunidad Autónoma deberá adecuar sus estructuras de modo 

que en cada una de sus Consejerías u organismos autónomos se cree una “Unidad de 
Igualdad” para que se le encomiende la propuesta, ejecución e informe de las actividades de 
la Consejería en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se 
desarrollará reglamentariamente la composición y funcionamiento de dichas Unidades de 
Igualdad.

Artículo 10.  Informes de impacto de género.
1. Los proyectos de disposiciones de carácter general deben acompañarse de un 

informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se contemplen en las 
mismas, en los términos establecidos en la Ley 6/2004, de 28 de diciembre (LRM 2004, 350 

CÓDIGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

§ 79  Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Protección contra la Violencia de Género

– 1389 –



y LRM 2005, 106), del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia.

2. Los planes de especial relevancia económica y social que se sometan a la aprobación 
del Consejo de Gobierno deberán incorporar, asimismo, un informe sobre su impacto por 
razón de género.

Sección 3.ª Planificación

Artículo 11.  Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
1. El Gobierno Regional aprobará cada legislatura un plan general que recoja de forma 

coordinada y global las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de 
los poderes públicos murcianos en materia de igualdad de mujeres y hombres. En la 
elaboración de dicho plan participarán todas las Unidades de Igualdad de las Consejerías y 
de los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma; además, el Gobierno promoverá 
que su cumplimiento sea objeto de una adecuada evaluación.

2. Los planes contendrán cláusulas de evaluación y seguimiento sobre la ejecución de 
éstos y el alcance de las medidas diseñadas o grado de consecución de los objetivos 
previstos, que serán llevadas a cabo por las distintas Unidades de Igualdad de la 
Administración autonómica.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de las 
Secretarías Generales de las diferentes Consejerías, garantizará que las medidas 
contempladas en los planes de igualdad que le sean de su competencia se cumplan, y que 
las leyes, órdenes o programas sectoriales que puedan impulsar se ajusten al principio de 
igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la presente ley.

4. Las funciones de ordenación, planificación y programación dentro de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia corresponderán al Instituto de la Mujer, sin perjuicio de las 
competencias que tengan atribuidas otros órganos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

5. Las entidades públicas o privadas que desarrollen una planificación específica en 
materia de igualdad de mujeres y hombres deberán tener en cuenta la coherencia y 
complementariedad con los Planes Generales de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres aprobados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con el resto de 
Planes de Igualdad de su ámbito territorial de actuación.

6. Las Administraciones públicas contemplarán en sus presupuestos las cantidades 
necesarias para la elaboración y ejecución de los Planes de Igualdad de Mujeres y Hombres.

CAPÍTULO II
De la Administración Local

Sección 1.ª Competencias

Artículo 12.  Competencias.
1. Las entidades locales, sin perjuicio de lo previsto en la legislación de régimen local y 

en coordinación con la planificación regional, en el ámbito de sus competencias, han de 
remover los obstáculos que impiden o dificultan el respeto al principio de igualdad de 
mujeres y hombres en su ámbito territorial.

2. Corresponde a las corporaciones locales el ejercicio de las siguientes funciones en 
materia de igualdad de oportunidades:

a) Impulso, programación, asesoramiento y evaluación de las políticas de igualdad de 
mujeres y hombres en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación.

b) Adopción de medidas de sensibilización, prevención, asistencia integral y protección a 
las víctimas de violencia de género.

c) Diseño de la programación o planificación en materia de igualdad, así como de los 
correspondientes mecanismos de seguimiento, evaluación y control.
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d) Incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y 
acciones de su respectiva administración, promoviendo el uso no sexista del lenguaje en los 
documentos administrativos.

e) Acciones de sensibilización dirigidas a la población residente en su ámbito territorial 
sobre la situación de desigualdad de mujeres y hombres, y sobre las medidas necesarias 
para su erradicación.

f) Creación y adecuación de recursos y servicios tendentes a favorecer la conciliación de 
la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres.

g) Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con entidades 
públicas y privadas que en razón de sus fines o funciones contribuyan a la consecución de la 
igualdad de mujeres y hombres.

h) Diagnóstico de las necesidades de formación en materia de igualdad de mujeres y 
hombres del personal de su Administración y propuesta del tipo de formación requerido en 
cada caso, así como los criterios y prioridades de acceso a aquélla.

i) Cualesquiera otras incluidas en esta Ley o que les sean encomendadas en el ámbito 
de su competencia.

Sección 2.ª Órganos locales para la igualdad

Artículo 13.  Órganos administrativos municipales.
El ejercicio de las funciones que corresponden a las corporaciones locales referidas en el 

artículo 12.2 de la presente Ley, podrá realizarse por los municipios a través de sus órganos 
de gobierno y administración ordinarios o de otros órganos o entidades que a tal objeto 
puedan constituir en ejercicio de su potestad de autoorganización.

Artículo 14.  Consejo Municipal de la Mujer.
1. Los consejos municipales de la Mujer son órganos consultivos y de participación 

democrática de las mujeres y sus asociaciones en los asuntos municipales.
2. Sus funciones, composición, organización y régimen de funcionamiento se adecuará a 

la legislación de régimen local.

Sección 3.ª Planificación

Artículo 15.  Planes municipales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
1. Las administraciones locales determinarán como objetivo prioritario la elaboración y 

aprobación de sus respectivos planes municipales de Igualdad de Oportunidades, que 
tendrán un carácter integral, y fijarán de forma coordinada y global las líneas de intervención 
y las directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos locales en materia 
de igualdad de oportunidades y lucha contra la violencia de género.

2. Los planes contendrán cláusulas de evaluación y seguimiento sobre la ejecución de 
éstos, alcance de las medidas diseñadas o grado de consecución de los objetivos previstos.

TÍTULO II
Áreas de Actuación en Igualdad de Oportunidades

CAPÍTULO I
Empleo, formación y conciliación de la vida laboral, familiar y personal

Artículo 16.  Disposiciones generales.
1. Las administraciones públicas de la Región de Murcia, en el ámbito de sus 

competencias, han de promover las condiciones para una real y efectiva igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres, tanto en las condiciones de acceso al trabajo por 
cuenta propia o ajena, como en las condiciones laborales, formación, promoción, retribución 
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y extinción del contrato, así como eliminar las barreras que impidan o dificulten el 
cumplimiento de este objetivo.

2. Las empresas y entidades privadas deberán cumplir los principios de igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres que promuevan las administraciones públicas y que les 
afecten.

3. Las administraciones públicas de la Región de Murcia, así como las empresas y 
entidades privadas deberán establecer mecanismos que garanticen la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal, conforme al principio de igualdad de oportunidades que rige la 
presente Ley.

Artículo 17.  Servicios de empleo.
1. El Servicio Público de Empleo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así 

como otras agencias de carácter privado autorizadas por el propio Servicio Público de 
Empleo que puedan intervenir en las diferentes fases del proceso de inserción laboral no 
podrán tramitar ofertas de empleo discriminatorias por razón de sexo.

2. El Servicio Regional de Empleo, a través del Observatorio Ocupacional, prestará 
especial atención a la situación laboral de la mujer, analizando su incorporación al trabajo, 
tipos de actividades, cualificación y necesidades de la mujer trabajadora.

Artículo 18.  Acceso al empleo.
Con el objeto de favorecer el acceso al empleo de las mujeres, las administraciones 

públicas competentes:
1. Llevarán a cabo programas de empleo estable que permitan elevar la cuota de 

participación de las mujeres en el mercado laboral.
2. Establecerán ayudas dirigidas a empresas para el fomento de la contratación 

femenina.
3. Promoverán ayudas para aquellas iniciativas profesionales emprendidas por mujeres, 

especialmente en aquellos sectores en donde se encuentran infrarrepresentadas.
4. Podrán suscribir convenios con las entidades financieras, al objeto de promover la 

constitución y consolidación de iniciativas empresariales promovidas mayoritariamente por 
mujeres.

5. Promoverá la generación de nuevos yacimientos de empleo.

Artículo 19.  Planes de formación.
1. En las convocatorias públicas de concesiones de ayudas a los planes de formación de 

empresas tendrán un carácter preferente aquellas que incorporen la perspectiva de género a 
su política de recursos humanos y las que faciliten a las mujeres el acceso a puestos en los 
que están infrarrepresentadas.

2. Se implantarán los mecanismos y servicios de apoyo necesarios que garanticen la 
participación de las mujeres en las distintas acciones formativas organizadas por las 
administraciones públicas y empresas privadas implantadas en la Región.

3. Los organismos de formación del personal de la Administración Regional y Local 
incluirán en sus respectivos planes y programas de formación, seminarios, cursos o módulos 
dirigidos a formar a su personal en la promoción de la igualdad de género.

Artículo 20.  Planes de empleo y planes de igualdad.
1. Las Administraciones públicas, las empresas participadas mayoritariamente con 

capital público, así como las empresas privadas que desarrollen planes de empleo, deberán 
incluir en éstos actuaciones concretas dirigidas a promover la igualdad, tanto en su actividad 
interna como en la dirigida hacia el exterior.

2. Los planes de empleo deberán incorporar los mecanismos necesarios para el control y 
evaluación de las medidas dirigidas a la promoción de la igualdad.

3. Lo previsto en este precepto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la laboral del Estado 
en materia de planes de igualdad de las empresas.
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Artículo 21.  Negociación colectiva.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma en la negociación colectiva con su 

personal ha de plantear actuaciones tendentes a la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el ámbito del empleo público.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia fomentará el 
diálogo entre las partes negociadoras en el sector privado a efectos de realizar actuaciones 
a favor de la igualdad de mujeres y hombres, especialmente las dirigidas a eliminar la 
discriminación retributiva.

3. La Administración pública regional y sus empresas participadas mayoritariamente con 
capital público están obligadas, a igual puesto y responsabilidad, a garantizar la igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres.

4. Las normas que regulen las condiciones de empleo del personal de la Administración 
regional, recogidas en sus respectivos convenios colectivos, procurarán incorporar medidas 
y recursos dirigidos a desarrollar una estructura y organización laboral y social que propicie 
una efectiva conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

5. La Administración regional dentro de sus competencias impulsará la labor inspectora 
con relación al control y erradicación de las discriminaciones por razón de sexo.

Artículo 22.  Acoso por razón de sexo o acoso sexual en el trabajo.
1. A los efectos de esta Ley, se considera acoso por razón de sexo en el trabajo 

cualquier comportamiento verbal, psicológico o físico no deseado, dirigido contra una 
persona por razón de su sexo, con ocasión del acceso al trabajo remunerado, la promoción 
en el puesto de trabajo, el empleo o la formación, que tenga como propósito o produzca el 
efecto de atentar contra su dignidad o de crear un entorno intimidatorio hostil, humillante u 
ofensivo.

2. Cuando el comportamiento descrito en el párrafo anterior tenga carácter sexual, el 
acoso por razón de sexo se considerará acoso sexual.

3. El acoso por razón de sexo o acoso sexual tendrá la consideración de falta 
disciplinaria hasta muy grave para el personal funcionario de la administración pública 
regional de acuerdo con lo establecido en el capítulo XIII del Decreto Legislativo 1/2001, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia.

4. Las administraciones públicas de la Región de Murcia actuarán de oficio ante casos 
de acoso por razón de sexo o acoso sexual en el trabajo e impulsarán medidas dirigidas a su 
personal para prevenir y erradicar el acoso, dentro de sus competencias.

5. En el ámbito de sus competencias, las administraciones han de garantizar a las 
víctimas de acoso sexista o sexual el derecho a una asistencia integral y especializada.

6. Todo empleado público que tuviera conocimiento de la comisión de algún tipo de 
acoso, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento de su autoridad superior quien 
actuará de oficio ante dichas faltas. El incumplimiento de dicha puesta en conocimiento 
tendrá la consideración de falta disciplinaria.

Artículo 23.  Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
1. Las administraciones públicas de la Región de Murcia en su actuación han de 

favorecer la conciliación de la vida personal y familiar, debiendo:
a) Promover formas de organización del trabajo que favorezcan la conciliación.
b) Realizar campañas de sensibilización sobre los beneficios de compatibilizar la vida 

laboral y familiar, así como los que se derivan de la participación equilibrada de hombres y 
mujeres en la atención de responsabilidades familiares.

c) Promover acciones para garantizar la efectividad del principio de corresponsabilidad al 
que se refiere el artículo 3 de la presente Ley.

d) Impulsar la creación de servicios públicos y concertados que ofrezcan prestaciones de 
calidad en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

e) Incentivar, en el ámbito de sus competencias, a las empresas que establezcan 
excedencias, permisos, flexibilidad de horarios y cualquier otra medida que facilite la 
conciliación.
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f) Favorecer la creación y el mantenimiento de empresas privadas cuyo objeto sea la 
prestación de servicios dirigidos a favorecer la conciliación en la vida laboral, familiar y social 
de hombres y mujeres.

2. Las empresas y organizaciones privadas de la Región deberán desarrollar 
actuaciones tendentes a asegurar la conciliación de las responsabilidades profesionales de 
sus trabajadores y trabajadoras con su vida personal y familiar, así como la 
corresponsabilidad entre ambos sexos.

3. A tales efectos, el Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejería 
competente en materia de mujer, podrá conceder el «distintivo de igualdad» a aquellas 
empresas, públicas o privadas, que se hayan distinguido por el desarrollo e implantación de 
políticas de igualdad de mujeres y hombres entre su personal.

Los criterios para la concesión del distintivo de igualdad, así como su renovación se 
determinarán reglamentariamente.

CAPÍTULO II
Salud y Atención Social

Artículo 24.  Objetivos generales.
Las administraciones públicas de la Región de Murcia promoverán la mejora de las 

condiciones de salud de las mujeres, garantizando, en todo caso, la plena igualdad de trato y 
de oportunidades. Asimismo, apoyarán programas específicos, que favorezcan la igualdad e 
integración social de aquellos colectivos de mujeres que se encuentren en situaciones de 
especiales dificultades.

Sección 1.ª Salud

Artículo 25.  Salud.
Las administraciones públicas de la Región de Murcia, con el objeto de favorecer la 

mejora de la salud de las mujeres, y en colaboración con el resto de administraciones 
competentes:

1. Impulsarán las acciones necesarias para alcanzar una mejora en la investigación, 
prevención, diagnóstico y tratamiento de aquellas enfermedades específicas de la mujer.

2. Realizarán campañas de información y programas de educación para la salud sobre 
aspectos sanitarios y enfermedades que afectan o inciden directamente sobre el colectivo 
femenino.

3. Asimismo, llevarán a cabo programas de sensibilización y formación dirigidos al 
personal sanitario, con el fin de que conozcan las necesidades específicas de las mujeres.

Sección 2.ª Atención social

Artículo 26.  Integración social de mujeres en riesgo de exclusión o de especial 
vulnerabilidad.

1. Las administraciones de la Región de Murcia adoptarán, conforme a sus 
competencias, las medidas que favorezcan la integración social de las mujeres en riesgo de 
exclusión social, y establecerán actuaciones que mejoren la calidad de vida de los grupos de 
mujeres de especial vulnerabilidad.

2. A los efectos de la presente Ley se considerarán «grupos de especial vulnerabilidad» 
a las mujeres discapacitadas, a las que viven y trabajan en el ámbito rural, las inmigrantes, 
las que ejercen la prostitución, las mujeres de la tercera edad, las ex reclusas, las viudas, las 
que tengan a su cargo familias monoparentales, las paradas de larga duración y las que 
desean retornar al mundo laboral tras abandonarlo por el cuidado de la familia, todo ello sin 
perjuicio de la posible inclusión de otros grupos de mujeres que sufran situaciones análogas 
que las coloquen igualmente en una situación de especial dificultad.
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3. La Administración de la Región de Murcia, en colaboración con los grupos sociales 
afectados, podrá elaborar planes específicos de actuación para intervenir sobre los grupos 
considerados de especial vulnerabilidad.

CAPÍTULO III
Participación social

Artículo 27.  Objetivos generales.
Las administraciones públicas de la Región de Murcia promoverán las actuaciones 

oportunas dirigidas a conseguir una participación plena de las mujeres en todos los ámbitos 
de la vida política, social, económica y cultural.

Artículo 28.  Participación en órganos directivos y colegiados.
1. Los poderes públicos de la Región de Murcia garantizarán, en cumplimiento de la 

presente Ley, que no se producirá discriminación de la mujer para la designación de sus 
órganos superiores y directivos.

2. Los tribunales o comisiones de selección nombrados para el acceso al empleo público 
deberán velar por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos, en todas las fases del proceso selectivo. Igualmente deberán velar por el 
cumplimiento de la igualdad de géneros las comisiones de valoración de los concursos de 
traslados.

Artículo 29.  Asociaciones y organizaciones.
Las administraciones de la Región de Murcia fomentarán el asociacionismo y la difusión 

y participación femenina a través de las asociaciones y organizaciones en el ámbito de 
nuestra Región, e incentivarán a las asociaciones y organizaciones para que lleven a cabo 
acciones dirigidas a la consecución de los objetivos previstos en esta Ley.

CAPÍTULO IV
Coeducación

Artículo 30.  Objetivos generales.
1. Las administraciones públicas de la Región de Murcia, dentro de sus competencias, 

implantarán un modelo educativo que incorpore la perspectiva de género y potencie la 
igualdad de mujeres y hombres, mediante un sistema de valores, comportamientos y normas 
no jerarquizado por razón de género.

2. La Administración educativa de la Región de Murcia garantizará la utilización de un 
lenguaje no sexista en todo lo referido a la educación y promoción del conocimiento.

Artículo 31.  Dimensión educativa.
1. Las administraciones educativas integrarán en el diseño y desarrollo curricular de las 

distintas áreas y materias de todos los niveles del sistema educativo, los siguientes objetivos 
coeducativos:

a) Eliminación de roles, estereotipos y prejuicios en función del sexo, con el fin de 
garantizar un desarrollo personal completo del alumnado.

b) Concienciación al alumnado sobre la importancia y valor social de la 
corresponsabilidad.

c) Formación del alumnado para que la elección de las opciones académicas se realice 
en condiciones de igualdad, principalmente en aquellas áreas en que las mujeres se 
encuentran infrarrepresentadas.

d) La prevención de la violencia contra las mujeres, mediante la enseñanza de métodos 
y modelos de convivencia no violentos, basada en el respeto a la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres.
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2. Las universidades de la Región de Murcia habrán de garantizar los principios y 
objetivos generales de la presente Ley, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2005, de 
25 de abril (LRM 2005, 162), de Universidades de la Región de Murcia:

a) Favorecerán la creación de cátedras sobre cuestiones de género en las facultades, 
escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias y la realización de proyectos y 
estudios en esta área.

b) Garantizarán la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres con relación a la 
carrera docente, acceso a los ámbitos de toma de decisiones y participación en las distintas 
disciplinas y áreas de conocimiento.

3. La Administración educativa promoverá una mayor colaboración y coordinación con el 
resto de administraciones competentes y niveles educativos en el marco del sistema 
universitario nacional y del espacio europeo de enseñanza superior.

4. La Administración educativa incentivará la elaboración de proyectos, dirigidos a 
conseguir una plena igualdad de hombres y mujeres y la no discriminación en el ámbito del 
sistema educativo murciano, universitario o no universitario.

Artículo 32.  Materiales didácticos.
1. Las administraciones educativas competentes adoptarán las medidas oportunas que 

impidan la difusión y utilización en centros educativos de la Región de Murcia de materiales 
didácticos que justifiquen o fomenten actitudes discriminatorias.

2. Los materiales didácticos deberán tender a la eliminación de los estereotipos sexistas 
en el desarrollo del proceso educativo, en los libros de texto, en los materiales escolares y 
en la orientación académica y profesional.

3. Se entenderá por materiales didácticos todos aquellos medios y recursos tangibles y 
virtuales, que hayan sido elaborados con la intención de facilitar los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

Artículo 33.  Formación.
La Administración educativa de la Región de Murcia ofertará planes de formación inicial y 

permanente, sobre coeducación, dirigidos a profesionales de la educación. Estos planes 
serán ofertados a todos los centros de enseñanza no universitaria de la Región, los cuales 
adoptarán las medidas necesarias para la implantación y desarrollo de los mismos.

CAPÍTULO V
Cultura y deporte

Artículo 34.  Objetivos generales.
Las administraciones públicas de la Región de Murcia, en su ámbito de competencias, 

promoverán y llevarán a cabo las acciones positivas necesarias para conseguir la plena 
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito de la cultura, el deporte y los 
medios de comunicación.

Sección 1. Cultura

Artículo 35.  Mujer y cultura.
1. Las administraciones competentes garantizarán la incorporación del principio de 

igualdad de oportunidades en todas las manifestaciones de la cultura que se promuevan en 
el ámbito de aplicación de la presente Ley.

2. Las administraciones públicas en la Región de Murcia facilitarán el acceso de las 
mujeres a la cultura, divulgarán las aportaciones de éstas a todas las manifestaciones 
culturales, e incentivarán producciones artísticas y culturales que fomenten los valores de 
igualdad de mujeres y hombres, especialmente en aquellas disciplinas artísticas donde la 
presencia de la mujer es minoritaria.
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Sección 2.ª Deporte

Artículo 36.  Mujer y deporte.
1. La Administración pública de la Región de Murcia, en coordinación con el resto de 

administraciones y organismos competentes, facilitará la práctica deportiva de las mujeres y 
la incorporación de ésta a deportes en los que está infrarrepresentada.

2. Las administraciones públicas de la Región de Murcia planificarán actividades 
deportivas teniendo en cuenta las necesidades y las demandas de las mujeres.

3. La Administración pública, así como las federaciones, asociaciones y entidades 
deportivas de la Región de Murcia velarán por el respeto al principio de igualdad de 
oportunidades en la celebración de pruebas deportivas y convocatorias de premios 
deportivos.

CAPÍTULO VI
Medios de comunicación y nuevas tecnologías

Artículo 37.  Igualdad de oportunidades en el marco de la comunicación.
1. La Administración pública de la Región de Murcia, con el fin de evitar la discriminación 

de la mujer en el ámbito de la comunicación:
a) Adoptará las medidas necesarias para erradicar las barreras que impidan o dificulten 

el acceso de las mujeres a los diferentes recursos de comunicación e información.
b) Utilizará los medios adecuados para garantizar y hacer llegar los mensajes que se 

emitan a través de los diferentes medios, y en especial los dirigidos a mujeres con alguna 
discapacidad sensorial, estableciendo, a tal efecto, los servicios de traducción necesarios 
para atender estos casos.

c) Fomentará y difundirá una imagen diversificada y realista de las posibilidades y 
aptitudes de las mujeres y hombres en la sociedad a través de los medios de comunicación, 
evitando, en todo caso, una imagen estereotipada y sexista de la mujer.

2. La Administración de la Región de Murcia garantizará que en los medios de 
comunicación de titularidad pública se pongan en marcha campañas de información y 
difusión dirigidas a la eliminación de la desigualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 38.  Erradicación del uso sexista del lenguaje y código de buenas prácticas.
1. La Administración pública de la Región de Murcia, en el ámbito de sus competencias, 

llevará a cabo las acciones necesarias dirigidas a erradicar el uso sexista del lenguaje en los 
medios de comunicación, y promoverá la adopción de códigos de buenas prácticas 
tendentes a transmitir el contenido de los valores constitucionales sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres.

2. La Administración pública de la Región de Murcia velará de forma específica la 
emisión y exhibición de anuncios publicitarios, para evitar que muestren a las mujeres como 
meros objetos sexuales, inciten o justifiquen la violencia sobre las mujeres u ofrezcan una 
imagen estereotipada de las mismas.

3. La Comunidad Autónoma de Murcia, actuando de oficio o a instancia de parte, podrá 
solicitar el cese y rectificación de cualquier publicidad emitida en su ámbito territorial que sea 
considerada ilícita, al amparo de lo previsto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad.

Artículo 39.  Acceso a las nuevas tecnologías.
La Administración pública promoverá el acceso de mujeres y hombres a las nuevas 

tecnologías en igualdad de oportunidades, y la transmisión, a través de los contenidos de 
esas nuevas tecnologías, de los valores y principios que inspiran la presente Ley.
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TÍTULO III
Violencia hacia las Mujeres

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 40.  Formas y manifestaciones de violencia machista.
1. A efectos de la presente ley, la violencia machista puede ejercerse en alguna de las 

siguientes formas:
a) Violencia física: comprende cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de una mujer, 

con el resultado o el riesgo de producirle una lesión física o un daño.
b) Violencia psicológica: comprende toda conducta u omisión intencional que produzca 

en una mujer una desvaloración o un sufrimiento, mediante amenazas, humillación, 
vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento o 
cualquier otra limitación de su ámbito de libertad.

c) Violencia sexual y abusos sexuales: comprende cualquier acto de naturaleza sexual 
no consentido por las mujeres, incluida la exhibición, la observación y la imposición, 
mediante violencia, intimidación, prevalencia o manipulación emocional, de relaciones 
sexuales, con independencia de que la persona agresora pueda tener con las mujeres una 
relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco.

d) Violencia económica: consiste en la privación intencionada de recursos para el 
bienestar físico o psicológico de una mujer y, si procede, de sus hijas o hijos, y la limitación 
en la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja.

2. A los efectos de esta ley se consideran manifestaciones de la violencia contra las 
mujeres, entre otras, y sin que ello suponga una limitación de la definición de las formas de 
violencia contemplada en el apartado anterior, las siguientes:

a) Violencia en la pareja o expareja; violencia consistente en la violencia física, 
psicológica, económica o sexual incluida su repercusión en los niños y las niñas que 
conviven en el entorno violento.

b) Violencia sexual: la violencia sexual contra mujeres y niñas incluye la agresión sexual, 
el abuso sexual, y el acoso sexual.

c) Violencia en el ámbito laboral: Consistente en la violencia física, sexual o psicológica 
que puede producirse en el centro de trabajo y durante la jornada laboral, o fuera del centro 
de trabajo y del horario laboral si tiene relación con el trabajo, y que puede adoptar dos 
tipologías:

c.1 Acoso por razón de género: lo constituye un comportamiento discriminatorio 
relacionado con el sexo de una persona en ocasión del acceso al trabajo remunerado, la 
promoción en el puesto de trabajo, el empleo o la formación, que tenga como propósito o 
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres y crearles un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

c.2 Acoso sexual: lo constituye cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no 
deseado de índole sexual a favor propio o de terceros, que tenga como objetivo o produzca 
el efecto de atentar contra la dignidad de una mujer o crearle un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante, ofensivo o molesto.

d) La trata de mujeres y niñas: la captación, trasporte, traslado, acogimiento o recepción 
de mujeres o niñas, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas 
personas, por medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el 
fraude, el engaño, el abuso de poder o situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que posea 
el control sobre las mujeres o niñas, con la finalidad de explotación sexual, laboral o 
matrimonio servil.

e) Explotación sexual: la obtención de beneficios financieros o de otra índole mediante la 
utilización de violencia, la intimidación, el engaño o el abuso de una situación de 
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superioridad o de vulnerabilidad de mujeres en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre 
sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de 
material pornográfico.

f) Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entendiendo 
por tales la práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado, así 
como el hecho de practicar una intervención quirúrgica que tenga por objeto poner fin a la 
capacidad de una mujer de reproducirse de forma natural sin su consentimiento previo e 
informado o sin su entendimiento del procedimiento.

g) Matrimonio a edad temprana, matrimonio concertado o forzado: un matrimonio en el 
que no ha existido un consentimiento libre y pleno para su celebración, bien porque ha sido 
fruto de un acuerdo entre terceras personas, ajeno a la voluntad de las mujeres, bien porque 
se celebra bajo condiciones de intimidación o violencia o porque no se ha alcanzado la edad 
prevista legalmente para otorgar dicho consentimiento.

h) Mutilación genital femenina: incluye cualquier procedimiento que implique o pueda 
implicar una eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca lesiones en los 
mismos, aunque exista consentimiento expreso o tácito de las mujeres, así como el hecho 
de incitar u obligar a una mujer a someterse a cualquier de los actos anteriormente descritos 
de proporcionarle los medios para dicho fin.

i) Feminicidio: Los homicidios cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, así como 
otros crímenes que revelan que la base de la violencia es la discriminación por motivos de 
género, entendiendo por tales el asesinato vinculado a la violencia sexual, el asesinato en el 
ámbito de la prostitución y la trata de mujeres, los asesinatos por motivos de honor, el 
infanticidio de niñas y las muertes por motivos de dote.

j) Así como cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la 
dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en los tratados 
internacionales, en el Código Penal español o en la normativa estatal.

3. La violencia machista puede ejercerse de forma puntual o de forma reiterada.

CAPÍTULO II
Medidas de sensibilización frente a la violencia de género

Artículo 41.  De las actuaciones específicas en materia de publicidad y medios de 
comunicación.

1. Las administraciones públicas competentes pondrán en marcha campañas de 
sensibilización en los ámbitos publicitarios, medios de comunicación y nuevas tecnologías 
para erradicar las posibles situaciones de riesgo de violencia hacia las mujeres así como las 
causas que la favorezcan, a través de la eliminación de los prejuicios basados en la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos.

2. La Comunidad Autónoma colaborará activamente con el personal de los medios de 
comunicación para alcanzar un adecuado tratamiento de las informaciones sobre casos de 
violencia hacia la mujer.

CAPÍTULO III
Medidas de prevención frente a la violencia de género

Artículo 42.  Concepto.
1. Las administraciones públicas competentes pondrán en marcha campañas de 

prevención encaminadas a detectar las situaciones de riesgo en que se encuentren las 
víctimas de violencia de género, así como intervenir sobre las causas que favorecen su 
existencia.

2. Para la consecución de tales objetivos, la Administración de la Región de Murcia:
a) Diagnosticará las situaciones de violencia o riesgo de violencia de género en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e identificará los elementos que 
intervienen en su aparición o existencia.
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b) Velará por el respeto y la garantía de los derechos de las mujeres y establecerá los 
servicios y protocolos necesarios para su efectividad.

c) Reprobará todo tipo de conductas y comportamientos de minusvaloración o 
discriminación de las mujeres por su condición de tales, en el plano físico, sexual, intelectual, 
laboral, cultural, económico y social.

d) Fomentará la incorporación de las mujeres a la vida social, laboral y económica, a fin 
de proporcionarles una independencia y suficiencia que les ayude a superar estas 
situaciones.

3. El Observatorio de Igualdad al que se refiere el artículo 8 de esta Ley, contará con una 
Comisión especializada en el área de violencia de género, destinada a coordinar, investigar y 
evaluar las distintas acciones llevadas a cabo en la Región de Murcia, en la forma que 
determine el reglamento de desarrollo de este órgano.

Artículo 43.  Prevención en el ámbito educativo.
1. La Administración educativa regional integrará en el diseño y desarrollo curricular de 

todas las áreas y materias, que se incluyen en los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y 
modalidades del sistema educativo, como uno de los objetivos prioritarios, la prevención y la 
detección de la violencia contra las mujeres, mediante la enseñanza de métodos y modelos 
de convivencia no violentos, basados en el respeto a la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres.

2. En los planes de formación permanente del profesorado se incorporarán estrategias 
formativas que posibiliten la transmisión de valores de resolución pacífica de los conflictos 
entre ambos géneros. Asimismo, la Administración educativa regional adoptará las medidas 
necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se 
incluya una formación específica, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y 
las técnicas necesarios que les habiliten para hacer frente a sus tareas.

3. El Instituto de la Mujer, en coordinación con la Administración educativa, elaborará 
materiales didácticos específicos sobre violencia de género para su uso por los centros de 
enseñanza de la Región de Murcia.

4. La consejería competente en materia de educación velará para que los contenidos de 
los libros de texto y materiales escolares utilizados en los centros de la Región no 
favorezcan actuaciones violentas, basadas en la desigualdad por razón de género.

Artículo 44.  Prevención en el ámbito laboral.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ámbito de sus competencias, 

participará con las personas responsables de las empresas y agentes sociales en el fomento 
de medidas dirigidas a la prevención de la violencia de género en el ámbito laboral.

Artículo 45.  Formación de profesionales relacionados con la violencia de género.
Las Administraciones públicas de la Región de Murcia garantizarán a su personal y 

demás profesionales colaboradores con la administración relacionados con la violencia de 
género, la formación necesaria para que, en sus diferentes ámbitos profesionales, puedan 
prevenir y detectar precozmente los casos de violencia de género y garantizar una 
intervención adecuada y efectiva.

Artículo 46.  Protocolos de actuación.
La Comunidad Autónoma, con el fin de dar una mayor efectividad en la prevención de la 

violencia de género y protección a las víctimas, fomentará la puesta en marcha de convenios 
y protocolos de actuación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, órganos judiciales, 
forenses, Ministerio Fiscal, colegios profesionales de abogados, trabajadores sociales, 
psicólogos y personal sanitario, que intervienen en la atención de las víctimas de violencia.
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CAPÍTULO IV
Medidas de asistencia integral y protección a las víctimas de violencia de 

género

Artículo 47.  Concepto.
1. Las administraciones públicas de la Región de Murcia proporcionarán a las mujeres 

una asistencia integral, para paliar las consecuencias físicas y psíquicas que la violencia 
cause sobre ellas, comprendiendo dicha asistencia integral el aseguramiento de su 
seguridad, la atención a su salud física y mental, así como a sus necesidades económicas, 
jurídicas y sociales.

2. Podrán beneficiarse de estos recursos las víctimas, los menores y las menores que se 
encuentren bajo su patria potestad, guarda o tutela y, en su caso, cualquier otra persona 
dependiente de la mujer víctima de violencia de género.

Artículo 48.  Dispositivos de atención urgente, de acogida temporal y de atención 
continuada.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto de la Mujer y en 
colaboración con las entidades locales de la Región, dispondrá de los siguientes recursos 
para las víctimas de violencia de género:

1. Dispositivo de atención urgente. Los poderes públicos de la Región de Murcia, en el 
ámbito de sus competencias, garantizarán el funcionamiento adecuado del «dispositivo de 
atención urgente» a través del cual se presta una asistencia integral e inmediata a las 
mujeres, sus hijas e hijos, que se encuentran en situación de necesidad como consecuencia 
de haber sido objeto de actos de violencia de género o encontrarse en riesgo de padecerla.

Dicha asistencia comprenderá:
a) Atención médica.
b) Asesoramiento jurídico.
c) Atención psicológica.
d) Acceso a los recursos sociales habilitados al efecto.
e) Acogimiento inmediato en centros de emergencia.
2. Casas de acogida. Las casas de acogida son centros de estancia media, a través de 

los cuales se proporcionará alojamiento, protección, manutención, atención psicológica, 
servicio de orientación laboral, atención social y atención de las necesidades educativas, 
sociales, de salud y de integración, que precisen las mujeres víctimas de violencia e hijos o 
hijas que tengan a su cargo.

3. Pisos tutelados. Los pisos tutelados proporcionan un alojamiento alternativo con 
carácter temporal, en régimen de autogestión, a las mujeres víctimas de violencia doméstica, 
y los hijos e hijas a su cargo hasta la adquisición de su autonomía personal y social.

4. Los centros de atención especializada individual y grupal de la Región de Murcia 
dispensarán, de una forma integral y continuada, a las mujeres víctimas de violencia una 
asistencia jurídica, social y psicológica. La Administración promoverá el establecimiento de 
una red de Centros de Atención individualizada y grupal que de forma gradual y progresiva 
preste en los municipios de la Región atención a toda la población.

Artículo 49.  Medidas de acceso a la vivienda.
El organismo competente en materia de vivienda de la Administración regional de Murcia 

considerará a las mujeres víctimas de violencia de género como beneficiarias preferentes 
para el acceso a una vivienda de promoción pública.

Artículo 50.  Inserción laboral.
1. Las víctimas de la violencia de género tendrán un trato preferente en el acceso a 

cursos de formación para el empleo, que se ajusten a su perfil y que se financien con fondos 
de las administraciones públicas.
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2. La Administración de la Región de Murcia fomentará la contratación laboral de las 
víctimas de violencia de género, así como su constitución como trabajadoras autónomas o 
como miembros de sociedades, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.

Artículo 51.  Medidas en el ámbito sanitario.
1. La consejería competente en materia de sanidad garantizará la realización de 

acciones formativas dirigidas al personal sanitario para la atención a las víctimas de violencia 
de género en los centros de atención primaria, atención especializada y servicios de 
urgencias, de los centros hospitalarios y la aplicación del protocolo sanitario existente.

2. En los centros hospitalarios se designará por la Administración sanitaria una persona 
responsable encargada de la coordinación y seguimiento de estos protocolos.

Artículo 52.  Asesoramiento jurídico y psicológico.
1. Las administraciones de la Región de Murcia deberán facilitar los medios necesarios 

para garantizar a las víctimas de violencia y agresiones sexuales el derecho a un 
asesoramiento jurídico y una asistencia psicológica gratuitos, especializados, inmediatos e 
integrales.

2. En todo caso, los órganos competentes habilitarán y facilitarán los medios personales 
y materiales necesarios para que, en los juzgados y tribunales de la Región de Murcia, se 
puedan aportar las pruebas periciales oportunas para acreditar la existencia y gravedad de la 
agresión.

Artículo 53.  Fondo de emergencia.
1. La Administración Pública de la Región de Murcia creará su propio fondo económico 

de emergencia para atender las necesidades inmediatas de las víctimas de violencia de 
género, que será gestionado por el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.

2. Dicho fondo será financiado con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma así como con aportaciones privadas, en la forma que se determine 
reglamentariamente.

TÍTULO IV
Infracciones y sanciones

Artículo 54.  Concepto de infracción.
Se consideran infracciones administrativas en igualdad de oportunidades de hombres y 

mujeres, las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en la presente Ley.
Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 55.  Sujetos responsables.
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de igualdad de 

oportunidades las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que, por acción u omisión, 
incurran en los supuestos tipificados como infracciones en el presente título.

Artículo 56.  Reincidencia.
A los efectos de esta Ley, existe reincidencia cuando la persona responsable de la 

infracción prevista en la presente Ley, haya sido sancionada mediante resolución firme por 
otra infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año, contado a partir de la 
notificación de aquélla.

Artículo 57.  Proporcionalidad en la imposición de las sanciones.
Las sanciones se impondrán atendiendo al riesgo generado, al daño o perjuicio causado, 

a la intencionalidad y al beneficio obtenido.
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Artículo 58.  Concurrencia con otras infracciones.
Las responsabilidades derivadas de la presente Ley se exigirán sin perjuicio de cualquier 

otra responsabilidad en que se pueda incurrir.
Asimismo, no podrán ser sancionados hechos que ya lo hayan sido penal o 

administrativamente, en casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
Cuando con ocasión de los expedientes administrativos que se instruyan, las conductas 

a las que se refiere la presente Ley pudieran revestir caracteres de infracción penal, el 
órgano competente para imponer la sanción lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, 
a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido 
incurrir los infractores, absteniéndose aquél de proseguir el procedimiento sancionador 
mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.

Artículo 59.  Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves:
a) La elaboración, utilización y difusión en centros educativos de la Región de Murcia de 

libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como inferiores o 
superiores en función de su sexo o difundan una imagen estereotipada de la mujer.

b) El incumplimiento de los acuerdos de colaboración entre las administraciones públicas 
y los medios de comunicación suscritos con la finalidad de erradicar las conductas 
favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres, previstos en el artículo 41 de 
esta Ley.

c) La vulneración del principio de igualdad de oportunidades en la convocatoria de 
premios, honores y distinciones.

Artículo 60.  Infracciones graves.
Constituye infracción grave el incumplimiento de la obligación de confidencialidad 

respecto de datos personales, sociales y sanitarios de mujeres que obren en los expedientes 
tramitados en aplicación de lo establecido en el artículo 48 de la presente Ley.

Artículo 61.  Infracciones muy graves.
Tienen la consideración de infracción muy grave la reiteración de una tercera o posterior 

conducta infractora de igual naturaleza a las ya sancionadas.

Artículo 62.  Sanciones.
Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores de la presente Ley serán 

sancionadas de la siguiente manera:
Las infracciones leves con multa de hasta 3.000 euros.
Las infracciones graves con multa de 3.000,01 a 30.000 euros.
Las infracciones muy graves, con multa de 30.000,01 a 90.000 euros.
La cuantía se establecerá teniendo en cuenta los criterios de graduación establecidos en 

el artículo 57 de esta Ley.

Artículo 63.  Atribución de competencias sancionadoras.
1. Corresponde al titular de la consejería con competencia en materia de mujer la 

imposición de sanciones por infracciones muy graves.
2. Corresponde al titular de la Dirección del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia 

la imposición de sanciones por infracciones graves.
3. Corresponde a la Secretaría General Técnica del Instituto de la Mujer de la Región de 

Murcia la imposición de sanciones por infracciones leves.

Artículo 64.  Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador se determinará reglamentariamente, de acuerdo con los 

principios establecidos en el título IX de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 
246) y en sus normas de desarrollo.

Disposición adicional.  Aprobación de planes municipales de igualdad.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, las entidades locales 

elaborarán y aprobarán sus planes municipales de Igualdad, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 15 de esta Ley.

Disposición derogatoria.  
1. A la entrada en vigor de la presente Ley queda derogado el Decreto 1/1999, de 14 de 

enero (LRM 1999, 19), por el que se crea el Consejo Técnico Consultivo en materia de 
Mujer.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera.  Habilitación para el desarrollo reglamentario del Observatorio de 
Igualdad.

En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo 
de Gobierno desarrollará reglamentariamente la composición, organización y régimen de 
funcionamiento del Observatorio de Igualdad creado en el artículo 8 de esta Ley.

Disposición final segunda.  Modificación del Texto Refundido de la Ley de Función Pública 
de la Región de Murcia, aprobada por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero.

El artículo 75, apartado 1.º, letra a), párrafo 1.º, quedará redactado como sigue:
«Quince días, en caso de nacimiento de un hijo.»

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 12/2002, de 3 de diciembre, de Creación 
del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.

Se añade al artículo 4, un nuevo apartado:
«ñ) El ejercicio de la potestad sancionadora en materias que puedan afectarle a 

su ámbito competencial.»

Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto 
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Se incluye un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de 
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, 
que quedará redactado de la siguiente forma:

«En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un informe sobre el 
impacto por razón de género de las medidas que se establecen en los mismos.»

Disposición final quinta.  Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para dictar las disposiciones necesarias en el desarrollo de la presente Ley.

Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de la 

Región de Murcia».
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