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Presentación

Las Directivas (UE) 2019/770 (DCC) —relativa a determinados aspec-
tos de los contratos de suministros de contenidos y servicios digitales— y 
2019/771 (DCV) —relativa a determinados aspectos de los contratos de com-
praventa de bienes— supusieron, por un lado, la revisión de la protección 
dispensada por el Derecho europeo en materia de conformidad en la com-
praventa de bienes, previamente regulada por la Directiva 1999/44/CE y, 
por el otro, la ampliación del ámbito de aplicación de dicha protección, al 
incluir en el objeto regulado el suministro de contenidos y servicios digita-
les no incorporados a bienes físicos.

La obra que se presenta, dedicada al estudio de determinados aspectos 
de ambas Directivas, culmina, en parte, la ejecución del Proyecto I+D+I 
(PID 2019-107195RB-I00) financiado por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación: Cumplimiento de los contratos y realidad digital: la adaptación del 
Derecho contractual para la prevención de conflictos transfronterizos; dicho 
proyecto aspira a tener continuidad mediante una tarea investigadora 
centrada en la limitación que deba imponerse a determinados derechos 
del consumidor para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible y a la manera cómo dicho sacrificio puede ser recompensado 
mediante una mayor efectividad de los derechos legalmente reconocidos.

La monografía distribuye las contribuciones de los autores en cinco 
bloques. El primero de ellos se destina a presentar una breve muestra 
de distintas opciones legislativas mediante las cuales las legislaciones 
nacionales han llevado a cabo la transposición de las Directivas sobre 
conformidad (España, Italia, Portugal y Luxemburgo); en el caso del 
Estado español, el Dr. Carles E. Florensa plantea la idoneidad de una 
transposición integrada de ambas Directivas e incorporada al Código 
Civil de Cataluña y considera de qué forma deben organizarse las dis-
tintas normas de consumo concurrentes. Por su parte, la Dra. Lídia Ar-
nau incide en la complejidad añadida que conlleva la incorporación de 
Directivas en ordenamientos plurilegislativos. Su estudio identifica las 
principales diferencias entre el régimen de la conformidad previsto en 
el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios y el que se ha implementado en el Libro VI del Código Civil de 
Cataluña. Este ejercicio de contraste permite constatar hasta qué punto 
la estructura de un ordenamiento condiciona aquel ejercicio de incorpo-
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ración y en qué medida el legislador catalán y el estatal han hecho uso 
del margen de maniobra que las Directivas permitían en determinadas 
cuestiones que, a pesar de ser de armonización plena, dejaban a criterio 
de los legisladores internos. El Dr. Jorge Morais examina la transposi-
ción realizada en Portugal, llevada a cabo sin demasiadas novedades, 
siendo una de ellas la previsión expresa de la responsabilidad y bastante 
amplia de los proveedores de mercados en línea. También pone de relie-
ve que la reforma legislativa propiciada por la transposición de la nor-
ma europea supone un cambio de paradigma, pues dejan de coincidir 
el plazo de responsabilidad del vendedor y el plazo de presunción de la 
falta de conformidad existente al tiempo de la entrega, reduciéndose por 
otra parte el nivel de protección de los consumidores en comparación 
con el régimen anterior en lo que respecta a la jerarquía de los derechos 
de los consumidores, el plazo para poner los bienes en conformidad y 
la posibilidad de que el comerciante limite su responsabilidad mediante 
declaraciones públicas emitidas por terceros. En cuanto a la transposi-
ción de la DCC y la DCV en Italia, mediante sendos decretos legislativos, 
la Dra. Carla Solinas señala que a pesar de los importantes márgenes 
concedidos por el legislador europeo, el legislador italiano no ha realiza-
do adiciones o cambios significativos en relación con el sistema trazado 
por las Directivas; por el contrario, la transposición de las Directivas 
resulta excesivamente acrítica y no se ha aprovechado la oportunidad de 
resolver adecuadamente la coordinación necesaria con las demás dispo-
siciones relativas a la venta ni se ha prestado la debida atención a las ca-
tegorías jurídicas involucradas en los fenómenos regulados. Finalmente, 
el Dr. Felix Pflücke analiza la transposición de las Directivas 2019/770 
y 771 en el Derecho luxemburgués, destacando que el legislador ha op-
tado por no ampliar el plazo de un año relativo a la presunción de exis-
tencia de falta de conformidad que recoge la Directiva 2019/771 y, con 
relación a las garantías de los bienes de segunda mano, se ha limitado a 
incorporar el texto de la Directiva. Respecto de la Directiva 2019/770, la 
transposición prevé la nulidad del contrato de suministro de contenidos 
o servicios digitales cuando el consumidor se vea impedido o limitado 
en el uso de los contenidos o servicios digitales debido a la restricción 
derivada de la vulneración de derechos de terceros. El autor señala que 
las diferencias entre los Estados miembros al llevar a cabo la transpo-
sición de la norma europea pueden comportar una fragmentación del 
mercado único digital europeo.

El segundo bloque de la obra se ocupa de dos aspectos vinculados a la 
digitalización del Derecho de los contratos. Al hilo de dicha problemática, 
el Dr. Vincenzo Ricciuto aborda, en su capítulo, un aspecto concreto de la 
DCC cual es el relativo al intercambio de datos personales por contenidos 
digitales y a la eventual consideración de dicho intercambio como un 
nuevo tipo contractual. Concluye el autor que el intercambio económico 
logrado mediante la circulación de datos personales corresponde a una 
estructura jurídica contractual, siendo relevantes las consideraciones que 
llevan a excluir la posibilidad de que el fenómeno pueda atribuirse a dife-
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rentes categorías, como, por ejemplo, las relaciones de mero hecho, fuera 
del contexto contractual. Sin embargo, en el análisis jurídico del fenóme-
no económico de la circulación de datos personales no se debe cometer el 
error de forzar las operaciones económicas descritas anteriormente a un 
tipo contractual específico. La operación económica que asocia datos sur-
ge de la práctica y es inevitable y estructuralmente elástica, en coherencia 
con la flexibilidad de los nuevos modelos económicos y las posibilidades 
de explotación económica de nuevos bienes o utilidades. Por su parte, la 
Dra. Rosa Barceló analiza la distinción entre las actualizaciones correcto-
ras o necesarias para mantener la conformidad del elemento o contenido 
digital y las evolutivas o no necesarias y, por tanto, no relacionadas con 
dicha conformidad. Plantea, además, si es posible modificar el elemento 
digital insertado en el bien —en bienes con elementos digitales— según 
cuál sea la tipología contractual o la transposición de ambas Directivas 
llevada a cabo por los Estados miembros y completa el examen de ambas 
categorías de modificaciones a la luz de la Directiva de prácticas comer-
ciales desleales. Finalmente, la autora aborda la cuestión de la sosteni-
bilidad con relación a las modificaciones de los elementos digitales y a 
los plazos de garantía propuestos, distinguiendo entre los supuestos de 
suministro único y los de suministro continuado, incluyendo algunas su-
gerencias para lograr modelos de consumo más sostenibles.

El tercer bloque se destina a la nueva elaboración legislativa en torno 
a los requisitos objetivos y subjetivos de conformidad y añade el análisis 
de un régimen particular, cuál es el de la conformidad inmobiliaria. La 
Dra. Esther Torrelles examina los criterios objetivos de conformidad de-
sarrollados por ambas Directivas, en las que se prescinde de dar una defi-
nición de conformidad, y, enlazando con ellos, presta particular atención 
a las distintas manifestaciones del estándar de la razonabilidad como mo-
delo de conducta, como elemento de determinación de responsabilidad 
en caso de incumplimiento de un deber y como elemento reequilibrador 
de los intereses en conflicto. Los requisitos subjetivos de conformidad 
son objeto de estudio en el capítulo a cargo de la Dra. María Felisa Corvo. 
La autora analiza, pues, los requisitos de conformidad que resultan del 
contrato y refiere las novedades que, en esta materia, ha traído consi-
go la transposición de las Directivas, comparando fundamentalmente el 
TRLGDCU con el CCCat y haciendo referencias puntuales a los Orde-
namientos francés y portugués. Ambas autoras plantean la relación que 
debe establecerse entre los criterios subjetivos y los criterios objetivos de 
conformidad. El notario Sr. Antonio Longo completa el bloque mediante 
una aproximación a la problemática concreta que plantea la conformidad 
en la compraventa de bienes inmuebles.

El cuarto bloque aborda aspectos relativos a los sujetos implicados en 
la responsabilidad por la falta de conformidad del bien o del contenido o 
servicio digital. En primer lugar, el Dr. Pedro del Pozo establece la rela-
ción entre los conceptos de adquisición a non domino y de conformidad 
jurídica de la cosa mueble objeto de un contrato de compraventa. Sobre 
la base de que la adquisición a non domino convierte a la cosa vendida 



18 PRESENTACIÓN

en conforme al contrato, se estudian los casos que dan lugar a la misma, 
especialmente cuando en la compraventa interviene un mercado en línea 
o plataforma. En segundo lugar, la Dra. Elena Palomares, partiendo del 
dato de que la interactuación de los usuarios mediante los prestadores 
de servicios de intermediación ha aumentado exponencialmente, indica 
que estos no ejercen suficiente control ni sobre las operaciones ni sobre 
el contenido que en ellas transita, dando lugar a posibles responsabilida-
des que quedan sin respuesta. Examina las soluciones jurisprudenciales 
recaídas, señala que las Directivas 2019/770 y 2019/771 dejan fuera de su 
ámbito de aplicación, de nuevo, determinadas operaciones y actuaciones 
a través de plataformas y plantea si el nuevo Reglamento de servicios di-
gitales aportará soluciones suficientes.

La obra concluye con un quinto bloque destinado al examen de los 
remedios de que dispone el consumidor en caso de falta de conformidad 
del bien adquirido y a poner de relieve que la elevación del nivel de pro-
tección de los derechos del consumidor no resulta especialmente decisiva 
si este no dispone de sistemas alternativos de resolución de conflictos que 
no resulten disuasorios del ejercicio de los mismos. Así, la Dra. Gemma 
Rubio relaciona el elenco de remedios que el legislador europeo ha puesto 
a disposición del consumidor para restablecer la conformidad del bien 
con el contrato, ya sea mediante soluciones de cumplimiento específico 
—reparación— o de sustitución del bien o mediante soluciones contrac-
tuales como la rebaja del precio o la resolución del contrato, adicionando 
las medidas complementarias de suspensión de la ejecución del contrato 
o la indemnización por los daños y perjuicios. Considerada la revisión 
cercana a la que debe someterse la DCV, pone el acento en el papel que 
juega la regulación de los remedios por falta de conformidad en el cum-
plimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y en la promoción de la 
economía circular —la priorización de la reparación es un aspecto clave 
a esos efectos— y en la necesaria atención, en la futura mencionada revi-
sión, al régimen jurídico de los bienes reacondicionados. La Dra. Mariló 
Gramunt completa la aproximación poniendo de relieve la reticencia del 
consumidor a acudir a los tribunales para ventilar reclamaciones de es-
casa cuantía y plantea la necesidad de reforzar la efectividad de los de-
rechos reconocidos mediante una propuesta de arbitraje obligatorio que, 
inspirado en el modelo portugués, sea constitucionalmente admisible por 
resultar compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Terminamos destacando que la monografía que se introduce estuvo 
precedida por la celebración de las Jornadas que, bajo el título Confor-
midad de bienes y servicios: más allá de la transposición de las Directivas 
(UE) 2019/770 y 2019/771, organizaron conjuntamente la Universidad 
de Barcelona y el Colegio Notarial de Cataluña —que es ente promotor/
observador del proyecto mencionado al inicio— y que tuvieron lugar en 
la sede del Colegio el 26 y 27 de mayo de 2022. El papel del notariado en 
la protección del consumidor como parte débil de la relación contractual 
forma parte de la tarea que este operador jurídico tiene legalmente en-
comendada y se manifiesta, también, mediante su implicación decisiva 
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y constante en el impulso de la investigación jurídica y en la difusión 
del conocimiento, colaborando y dando acogida a iniciativas académicas 
como la descrita.

Mariló Gramunt fombuena

Profesora Titular de Derecho Civil UB
Presidenta de la Junta Arbitral de Consumo de Cataluña

Gemma rubio Gimeno

Profesora Agregada de Derecho Civil UB
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1.  LA CONFORMIDAD COMO CONTENIDO PRINCIPAL  
DE LAS DIRECTIVAS A TRANSPONER

El Decret llei 27/2021, de 14 de desembre, d’incorporació de les directi-
ves (UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de subministrament 
de continguts i serveis digitals i als contractes de compravenda de béns, al 

* Esta publicación se incluye en la ejecución del Proyecto I+D+I financiado por el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación: Cumplimiento de los contratos y realidad digital: la adaptación del 
Derecho contractual para la prevención de conflictos transfronterizos (PID 2019-107195RB-I00).

    




