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1.

1.1.

LA DONACIÓN. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

Concepto

El concepto jurídico de donación —contrato, causa y modo de adquirir— no es ni
mucho menos simple y todavía es discutido en la dogmática moderna, quizás por sus
muchas variables en el Derecho romano, aunque existe la tendencia hacia una cierta
maduración del concepto en el Derecho moderno (DE LOS MOZOS).

El art. 618 del CC señala que «la donación es un acto de liberalidad por el cual una
persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta». En los
mismos términos, ALBALADEJO define la donación como aquella liberalidad que se realiza
mediante contrato, en cuya virtud una parte (llamada donante) empobrece su patrimonio
al realizar a título gratuito una atribución a favor de la otra (donatario), que se enriquece.

Pueden señalarse los siguientes rasgos distintivos de la donación:

1º) Es un acto de liberalidad. Ello significa que, con dicho acto, una persona
proporciona a otra, de forma voluntaria y sin obligación (animus donandi), un bene-
ficio o enriquecimiento.

2º) Es una liberalidad contractual, distinguiéndose así de otras liberalidades no
contractuales como, por ejemplo, la renuncia gratuita a un derecho para beneficiar
al deudor. El Código Civil contempla, no obstante, otros actos de liberalidad con-
tractual, como el comodato o el mandato y depósito gratuitos.

3º) La atribución patrimonial al donatario produce un correlativo empobreci-
miento del donante. Es la intención del donante que aumente el patrimonio del
donatario. Por esto, históricamente y, dentro de sus diversas formas, suponía, por
una parte, animus donandi y, por otra, el materializarse en una atribución patrimo-
nial que producía el enriquecimiento del donatario y el empobrecimiento del
donante.

4º) Es necesaria la aceptación del donatario.

77

El viejo aforismo del Derecho consuetudinario francés, según el cual «donner et
retenir ne vaut» (art. 283 de la Coutûme d´Orleans), muestra no solo la normal irre-
vocabilidad de la donación inter vivos, sino que presupone que el donante se ha
despojado de una parte de sus bienes propios en favor del donatario que, a su vez,
la acepta.



1.2. Naturaleza jurídica

En Derecho romano clásico, la donación no pasa de ser una causa, que sirve para
configurar, justificando sus efectos, los más diversos actos jurídicos. La donación tuvo
que perfilarse como consecuencia de la Lex Cintia (204 a. de C.), que, prohibiendo las
donaciones, aunque no de manera absoluta, hizo necesario ir configurando cada causa
donandi en relación con el régimen privativo de cada acto, de modo que la donación
implicaba, de una parte, animus donandi, y de otra, como atribución patrimonial, enri-
quecimiento del donatario y empobrecimiento del donante. En el Derecho romano vul-
gar, la donación toma un giro diferente, tratando de convertirse en un negocio típico,
formal y traslativo del dominio. Justiniano, finalmente, amplía este concepto de dona-
ción: de una parte, la donación inter vivos de cosas que, por medio de la aceptación del
donatario y de la insinuatio, constituyen un negocio jurídico típico y que funciona como
un modo de adquirir, al transmitir la propiedad sin necesidad de tradición; de otra, las
demás donaciones de cosas que recaían sobre prestaciones y que se llevaban a cabo
mediante una stipulatio otorgada donationis causa.

En nuestra doctrina anterior al Código Civil la donación aparece como un simple
contrato consensual, pero de eficacia traslativa, solución que pretendió adoptar el Pro-
yecto de 1851. Para otros, queda relegada al papel de simple título en sentido restringido,
asimilándolo a contrato dirigido a producir un acto traslativo, para cuya efectividad
necesita ir seguido de un modo de adquirir.

En el Código Civil la donación aparece como contrato, aunque también subsiste
como causa, informando los más diversos actos jurídicos de naturaleza contractual o
extracontractual, o permaneciendo como fundamento de concretos negocios de Dere-
cho económico familiar o de sucesiones.

Aunque los artículos 618 y siguientes regulan la donación inter vivos, esto no pre-
juzga ni excluye la subsistencia de las donaciones mortis causa (art. 620 CC), ni implica
que a ellas haya que aplicar el régimen de las primeras, es decir, los requisitos de la
aceptación (artículos 623, 629 y 630), forma (artículos 632 y 633), disponibilidad (artícu-
los 624 y 635) e irrevocabilidad (artículos 621, 644 y ss. a sensu contrario, aunque se
trate de algo discutible).

Partiendo de que en el Código Civil hay tres regulaciones diferentes —la del artículo
618 (donaciones inter vivos en general); la del artículo 632 (donación manual de cosa
mueble); y la del artículo 1187 (donación liberatoria)— ROCA SASTRE estima, atendiendo
a su función económica y social, que la donación es un desplazamiento patrimonial que
se puede alcanzar dando, prometiendo o liberando.

Por lo demás, la donación es contrato y no acto, a pesar de la dicción del art. 618
CC, cuyo bien conocido origen está en el error de Napoleón de que no hay contrato sin
obligaciones recíprocas, pero olvidando o desconociendo que hay contratos unilaterales
y bilaterales: la donación es un acto bilateral y como tal un contrato, pero es un contrato
unilateral que solo engendra obligaciones para el donante.

La donación es una liberalidad contractual o que se realiza mediante un contrato, o
sea, que la donación es un contrato. No es obstáculo que el Código Civil utilice la palabra
acto, pues todo contrato es también un acto, aunque sistemáticamente se la sitúe no
entre los contratos (art. 1254 CC), sino entre los diferentes modos de adquirir la propie-
dad (art. 609, Libro III, Título II).
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2.

2.1.

2.1.1.

Esta tesis se apoya en los siguientes argumentos (ALBALADEJO):

1º) Que el Código Civil considera la donación como contrato resulta de los
artículos 621 («... se regirán por las disposiciones generales de los contratos y obli-
gaciones...»), 624 («Podrán hacer donación todos los que pueden contratar y dis-
poner de sus bienes»), 1274 (considera causa «...en los (contratos) de pura benefi-
cencia la mera liberalidad del bienhechor», que no se refiere sino a los contratos de
donación remuneratoria y de donación pura).

2º) Que los derechos modernos declaran explícitamente el carácter de contrato
de la donación (B.G.B, Código Civil Italiano de 1942, Código Civil Portugués, entre
otros).

3º) Que es reiterativa la Jurisprudencia del Tribunal Supremo al calificar la
donación como contrato. Entre otras muchas, las SSTS 22 febrero 1940, 12 julio
1941, 29 enero 1945, 7 diciembre 1948, 23 junio 1953, 27 mayo 1955, 16 noviem-
bre 1956, 7 octubre 1958, 10 octubre 1961, 1 diciembre 1964, 14 mayo 1966, 20
octubre 1966, 6 abril 1979 y 15 noviembre 2007 (rec. 4856/2000).

El Tribunal Supremo ha declarado que el Código Civil «...ha requerido para la validez
de las donaciones, la aceptación de éste (el donatario), convirtiendo el modo de adquirir
en un contrato». Así, en la Sentencia de 22 de enero de 1930 concede «carácter con-
tractual» a las donaciones inter vivos.

Aunque lo más frecuente es que mediante la donación se transfiera lo donado, puede
el donante simplemente quedar obligado a traspasar su titularidad al donatario, por lo
que la donación no es siempre un contrato transmisivo, sino que también puede ser
obligatorio.

ELEMENTOS DE LA DONACIÓN

Sujetos: donante y donatario

Donante

El donante es la persona que realiza la liberalidad. El art. 624 CC señala que «podrán
hacer donación todos los que puedan contratar y disponer de sus bienes». En relación
con la capacidad del donante, por tanto, requiere el Código que tengan capacidad de
obrar y la libre disposición del bien o derecho donado. Esta capacidad debe tenerla el
donante en el momento en que presta el consentimiento.

El menor emancipado puede donar, pero si el objeto de la donación son bienes
inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor,
necesita el consentimiento de sus progenitores y, a falta de ambos, el de su defensor
judicial (art. 247 CC).

Los padres que ejerzan la patria potestad de sus hijos menores no emancipados y
que no se encuentren en situación de desamparo, pues, en caso contrario, quedan sujetos
a tutela tal y como señala el art. 199 CC, necesitan autorización judicial para donar los
bienes de sus hijos a que se refiere el art. 166 CC, salvo que el menor sea mayor de
dieciséis años y consienta en documento público.

La donación
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2.1.2.

En el supuesto del menor no emancipado no sujeto a patria potestad o en situación
de desamparo y, por tanto, sujeto a tutela (art. 199 CC), el tutor (por remisión a las normas
de la curatela, art. 224 CC) necesita autorización judicial para donar bienes o derechos
de su tutelado, salvo los que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial
significado personal o familiar (art. 287.3º CC).

Siendo el donante persona mayor de edad o menor emancipado que precise medidas
de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, habrá que estar a las que,
de manera voluntaria haya establecido o, subsidiariamente, a las de naturaleza legal o
judicial (arts. 249 y 250 CC).

Se precisa el consentimiento de ambos cónyuges para donar bienes gananciales,
siendo nula de pleno derecho la donación hecha sin este requisito, salvo que se trate de
liberalidades de uso (art. 1378 CC).

El texto del art. 624 CC no impide donar por representante con poder bastante, y
siempre que las circunstancias de la donación se hallen bien determinadas (RDGRN 5
agosto 1907).

En cuanto a las personas jurídicas, dice el art. 624 que pueden donar «todas las
personas que puedan contratar y disponer de sus bienes», por lo que no plantea ningún
obstáculo a las donaciones hechas por este tipo de personas que, por otra parte, estarán
sometidas a las limitaciones establecidas por su clase o sus reglas internas en orden a la
disposición de sus bienes.

Donatario

Conforme al art. 625 CC, «podrán aceptar donaciones todos los que no estén espe-
cialmente incapacitados por la ley para ello». No requiere la norma ni siquiera la capa-
cidad general para contratar, sino que, con un criterio amplio, permite aceptar a cual-
quiera que la ley no excluya expresamente, aunque si la donación es condicional u
onerosa se requiere la intervención de los legítimos representantes del donatario que no
puede contratar (art. 626 CC).

En términos generales (donaciones puras) solo se requiere la capacidad general para
entender y querer o capacidad natural, ya que el donatario debe emitir una declaración
de voluntad válida para aceptar. Si carece de ella, podrá aceptar por él su representante
legal.

Se prohíbe expresamente:

— Al que desempeñe algún cargo tutelar, aceptar donaciones de su tutelado o
de sus causahabientes, hasta que no se haya aprobado definitivamente su gestión
(art. 226.1º CC).

— Al que desempeñe alguna medida de apoyo, recibir liberalidades de la per-
sona que precisa el apoyo o sus causahabientes, mientras no se haya aprobado defi-
nitivamente su gestión, salvo que se trate de regalos de costumbre o bienes de escaso
valor (art. 251.1º CC).

Las donaciones hechas a personas inhábiles —concluye el art. 628 CC— «son nulas,
aunque lo hayan sido simuladamente, bajo apariencia de otro contrato, por persona
interpuesta».
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Donatarios pueden ser las personas físicas y las jurídicas, siendo en este último caso
determinante el examen de la aptitud del aceptante desde la perspectiva de la represen-
tación. El aceptante en nombre de la persona jurídica debe estar legal o voluntariamente
apoderado al efecto para que el contrato sea eficaz (STS 6 julio 1985).

Puede ser donatario el nasciturus —pues el incremento patrimonial que supone la
donación es «un efecto favorable» para él (art. 29 CC)—, siempre que llegue a adquirir
definitivamente la personalidad (arts. 29 y 30 CC), quedando entretanto la donación en
estado de pendencia. Estas donaciones pueden ser aceptadas «por las personas que legí-
timamente los representarían si se hubiera verificado ya su nacimiento» (art. 627 CC).

Es cuestión muy discutida si puede ser donatario el no concebido. La mayoría de la
doctrina se inclina por la opinión negativa, argumentando que el art. 627 no permite
donar a personas no vivas y que será imposible aceptar si no existe donatario
(ALBALADEJO). En el mismo sentido, O´CALLAGHAN añade, que, por ser negocio jurídico
unilateral el testamento, sí cabe la institución de heredero o legado a favor de un con-
cepturus. DÍEZ PASTOR sostiene que sí es posible y que el no concebido estará representado
por sus padres, aplicando el art. 627 CC.

Dado que la donación puede hacerse a varias personas simultáneamente, el Código
contempla este supuesto de pluralidad de donatarios en el art. 637, señalando que
«cuando la donación hubiere sido hecha a varias personas conjuntamente, se entenderá
por partes iguales; y no se dará entre ellas el derecho de acrecer; si el donante no hubiese
dispuesto otra cosa. Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjunta-
mente a ambos cónyuges, entre los cuales tendrá lugar aquel derecho, si el donante no
hubiese dispuesto lo contrario». Es decir, que lo que interpreta el legislador es que, si
uno de los donatarios no llega a aceptar o la donación es ineficaz, no se reparte la cuota
vacante entre los demás donatarios.

Objeto: los límites de la donación

Pueden donarse bienes y derechos

El objeto de la donación pueden ser cosas y derechos. Aunque el art. 618 CC se
refiera únicamente a «cosas», pueden donarse también derechos. En cualquier caso, el
objeto de la donación debe estar individualizado (art. 633 CC, sobre la donación de
inmuebles).

Bienes que pueden donarse

1º) A tenor del art. 635 CC: «La donación no podrá comprender los bienes futuros.
Por bienes futuros se entiende aquellos de que el donante no puede disponer al tiempo
de la donación». Ello, entre otras razones, porque podría llevar una contravención del
1271.2 CC implícita. Por tanto, ha de tratarse de bienes que estén en el patrimonio del
donante, pues, si no es así, el donante no se podrá despojar de ellos (DE LOS MOZOS). Dice
POTHIER: «La donación de bienes futuros es nula, ya que quedaría a disposición del
donante el dejarla sin efecto, no adquiriendo los bienes». Son futuros aquellos bienes
que no tiene de presente el donante (LACRUZ BERDEJO)

En definitiva, no se puede donar aquello de que no se puede disponer al tiempo de
la donación y aquí han de incluirse los bienes verdaderamente futuros, los no propios
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del donante, los propios indisponibles absolutamente y los propios indisponibles a título
gratuito (ALBALADEJO). Si la donación comprende simultáneamente bienes presentes y
bienes futuros, la prohibición solo acarreará la nulidad parcial de la donación.

En caso de renuncia de bienes no adquiridos, no estamos ante una verdadera dona-
ción porque, en realidad, se trata de bienes futuros (STS 3 de diciembre de 1928).

Más difícil es la calificación como futuros de los bienes cuya adquisición
depende de una condición suspensiva o de un plazo. En el primer caso son bienes
futuros y no pueden ser objeto de donación; en el segundo podría hablarse de dona-
ción de bienes futuros a término inicial. Sería válida, por ejemplo, la donación de
una cantidad de dinero que debe pagarse a la muerte del donante al donatario, por-
que, en tal caso, el evento de la muerte funciona como terminus certus an incertus
quando. Se podría argumentar que antes de morir podría gastar todo su dinero y
todos sus bienes, ya que una cosa es la dependencia del vínculo jurídico de la muerte
del donante y otra cosa su incumplimiento. Si fuese de otra forma, toda relación
obligatoria sería —podría ser— nula.

El art. 1341 CC comporta una excepción: «Por razón de matrimonio los futuros
esposos podrán donarse bienes presentes. Igualmente podrán donarse antes del matri-
monio en capitulaciones bienes futuros, sólo para el caso de muerte, y en la medida
marcada por las disposiciones referentes a la sucesión testada».

2º) Reserva de bienes. Dice el art. 634 CC: «La donación podrá comprender todos
los bienes presentes del donante, o parte de ellos, con tal que éste se reserve, en plena
propiedad o en usufructo, lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus
circunstancias». El donante debe reservarse bienes para vivir, pudiendo recuperarlos si
se infringe el límite infracción que no convierte en nula la donación (RRDGRN 21 agosto
1893 y 17 abril 1907). Se persigue proteger el interés del donante, pero dice ALBALADEJO

que el espíritu de la norma es que el donante haya de reservarse lo necesario para sí y
también para poder seguir manteniendo a los que dependen de él, por ejemplo, los hijos
que se encuentra bajo su patria potestad.

No es necesario hacer constar en la escritura que el donante se reserva bienes sufi-
cientes.
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En este sentido, la STS 12 noviembre 1964. La testadora, en su testamento-
-partición, había realizado la distribución de bienes entre sus herederos, inclu-
yendo fincas que pertenecían a la herencia de su finado esposo, y bienes que
eran de la sociedad legal de gananciales que con él había formado. El recurrente
afirma que en la finca donada había bienes gananciales sobre los que la donante
no tenía facultad dispositiva, argumentando que la donación tenía que decla-
rarse nula por comprender bienes futuros, cuáles eran los que habían sido de la
sociedad legal de gananciales no liquidada. El TS afirma: «Que, aunque el invo-
cado artículo 634 parece dar a entender que la donación no puede comprender
bienes futuros, y que la que los contenga, adolece de vicio de nulidad, ése no
es el sentido del precepto según la interpretación doctrinal y jurisprudencial, a
tenor de las cuales queda subsistente la validez de la donación en cuanto a los
bienes propios de la donante».



2.2.3.

2.3.

2.3.1.

Límites

Reducción de donaciones inoficiosas. El art. 636 señala que «no obstante lo dis-
puesto en el art. 634, ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que
pueda dar o recibir por testamento. La donación será inoficiosa en todo lo que exceda
de esta medida». Donaciones inoficiosas son aquellas que perjudican la legítima de los
herederos forzosos. Cuando esto ocurre hay que reducir la cuantía de la donación. Los
artículos 654 a 656 CC se refieren a la reducción de donaciones inoficiosas, preceptos
éstos que hay que complementar con los artículos 820 y 821 CC en sede de derecho de
sucesiones. En vida del causante la donación es válida, pero si a su fallecimiento y con
la apertura de su sucesión, resulta inoficiosa, se suprimirán o reducirán.

Forma

La donación es un contrato solemne, por lo que la forma es esencial en este negocio
jurídico, apartándose del criterio general del principio de libertad de forma del art. 1278
CC. Es forma ad solemnitatem, por lo que constituye un requisito para la perfección del
contrato y, por tanto, para su validez y eficacia.

Donación de bienes muebles

Señala el art. 632 CC: «La donación de cosa mueble podrá hacerse verbalmente o
por escrito. La verbal requiere la entrega simultánea de la cosa donada. Faltando este
requisito, no surtirá efecto si no se hace por escrito y consta en la misma forma la acep-
tación». [STS 27 abril 2012 (rec. 734/2009), 23 mayo 2018 (rec. 503/2016), 6 febrero
2019 (rec. 3526/2015) y 14 octubre 2020 (rec. 2231/2018), entre otras muchas].

Cuando la donación verbal de bien mueble no va acompañada de la entrega simul-
tánea de los bienes, la donación resulta ineficaz (STS 18 marzo 2016 [rec. 649/2014]).

Si la donación es verbal, con entrega de la cosa mueble, en realidad se está sustitu-
yendo la forma escrita por la entrega de la cosa (donación manual). No es exención de
forma, sino forma distinta (ALBALADEJO Y JORDANO), criterio éste extensible a la donación
de derechos, aunque el Código solo hable de donación de cosas.

Cuando la donación de bien mueble se hace por escrito, no se requiere la entrega.
Tampoco es necesaria la escritura pública, sino solo un documento privado suscrito por
las partes en el que conste la oferta y la aceptación, o bien en dos documentos distintos.
(STS 28 septiembre 2018 [rec. 391/2016]]).
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La donación es inoficiosa únicamente cuando excede en su cuantía de lo que
el donante podía dar al donatario por testamento y tal determinación hay que remi-
tirla al momento de la partición a la que habrá de traerse el valor de los bienes
donados al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios (artículo 1045 CC) a fin
de integrar la masa hereditaria con el relictum más el donatum a efectos de poder
calcular las legítimas de los restantes herederos forzosos y comprobar si la donación
las ha perjudicado causando su minoración (SSTS 21 abril de 1997 [rec. 1688/1993],
11 octubre 2005 y 22 de febrero de 2006 [rec. 1419/1999]).



2.3.2. Donación de inmuebles

«Para que sea válida la donación de cosa inmueble, ha de hacerse en escritura
pública, expresándose en ella individualmente los bienes donados y el valor de las cargas
que deba satisfacer el donatario. La aceptación podrá hacerse en la misma escritura de
donación o en otra separada; pero no surtirá efecto si no se hiciese en vida del donante.
Hecha en escritura separada, deberá notificarse la aceptación en forma auténtica al
donante y se anotará esta diligencia en ambas escrituras». (Art. 633 CC)

Se requiere para la validez de las donaciones una forma sustancial o ad solemnita-
tem, de modo que si se trata de bienes inmuebles se exige el otorgamiento de escritura
pública en la que se expresen individualmente los bienes donados, debiendo constar en
igual forma solemne la aceptación por parte del donatario. Reiterada Jurisprudencia así
lo exige. Sirvan de ejemplo, entre muchas otras, las SSTS 27 abril 2012 (rec. 734/2009),
15 noviembre 2017 (rec. 1634/2015) y 13 de junio de 2018. (rec. 445/2016).

La falta de escritura pública hace inexistente la donación. La Jurisprudencia es, ade-
más, muy restrictiva, cuando se pretende encubrir una donación bajo la apariencia de
un contrato de compraventa. Se requiere que la escritura sea de donación. Si la escritura
es de venta (simulada) ello no vale para cubrir la forma de la donación (disimulada). Y
es nula la venta por simulada y la donación por no guardar la forma (ALBALADEJO). Aunque
se probase que hubo animus donandi del donante y aceptación por el donatario del
desplazamiento patrimonial, esos dos consentimientos deben constar en la escritura
pública. Cuando el art. 633 CC hace forma sustancial de la donación de inmuebles la
escritura pública, no se refiere a cualquier escritura, sino a una específica en la que deben
expresarse aquellos consentimientos.

Pueden, además, concurrir otros motivos para la nulidad, como la ilicitud de la
causa.

El art. 633 determina que «deberá notificarse la aceptación en forma auténtica al
donante y se anotará esta diligencia en ambas escrituras». Es necesario apuntar que
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La STS 11 enero 2007 (rec. 5281/1999) declara la nulidad de la compraventa y
de la donación, argumentando que la nulidad de la escritura de compraventa impide
que se considere válida la donación de inmuebles que dice que encubría. En contra
de esta línea interpretativa, se ha mantenido que podría considerarse válida la dona-
ción remuneratoria, aunque tenga por objeto bienes inmuebles, ya que no requiere
la forma de escritura pública. El TS —en esta resolución— señala que el art. 633 no
hace ninguna excepción de lo que preceptúa para ninguna donación, además de
que la remuneratoria no tiene ningún régimen especial, es el móvil remuneratorio
el que guía el animus donandi del donante nada más; móvil indiferente jurídica-
mente para el Derecho, que no causa, del negocio jurídico.

En la STS 23 octubre de 2002 (rec. 730/1997) se simula una donación encubierta
como compraventa de la totalidad de los bienes a una hija, defraudando los derechos
legitimarios del otro hijo: «Los dos contratos son radicalmente nulos: el aparente de
compraventa (por falta de causa: precio) y el disimulado de donación (por ilicitud
de la causa, al haberse defraudado mediante ella los derechos legitimarios del
actor)».



2.4.

cuando el donatario concurre al otorgamiento de la escritura pública de donación,
aceptando ésta, no se precisa la notificación a que se refiere el último párrafo del art.
633, puesto que el donante toma en ese mismo momento del otorgamiento de la escritura
conocimiento de la aceptación por el donatario, quedando perfeccionado así el contrato
(SSTS 14 mayo 1966 y 31 marzo 2001 [rec. 811/1996]).

La perfección del contrato: los arts. 623 y 629 del Código Civil

Los contratos, en general, se perfeccionan por la concurrencia de las declaraciones
de voluntad de las partes. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y
la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato (art. 1262 CC).

En el caso de la donación no se plantea ningún problema si dicho concurso se pro-
duce simultáneamente, pero, si no es así, se hace preciso determinar si el momento de
la perfección del contrato es el de la oferta o el de la aceptación de la donación. En todo
caso deben observarse los requisitos de forma requeridos para cada tipo de donación.

Se deben tener en cuenta dos preceptos del Código Civil, que pueden resultar con-
tradictorios: el art. 623, que dice que «la donación se perfecciona desde que el donante
conoce la aceptación del donatario», y el art. 629, «la donación no obliga al donante,
ni produce efecto, sino desde la aceptación».

Esta aparente contradicción se ha resuelto (DÍEZ-PICAZO Y GULLÓN) argumentando:

1º) Que el art. 629 (la donación es eficaz desde la aceptación) es aplicable a las
donaciones en las que se produce el concurso de voluntades en el mismo acto, por
tratarse de donación de muebles con entrega simultánea, o bien de bienes inmuebles
cuando se acepta en la misma escritura pública. En estos supuestos, la oferta de
donación y la aceptación del donatario se produce en el mismo espacio temporal.

2º) Que el artículo 623 (la donación es eficaz desde que el donante tiene cono-
cimiento de la aceptación) es de aplicación a las donaciones en que la oferta y la
aceptación están diferidas en el tiempo, es decir, cuando se trata de donación de
mueble hecha por escrito o de donación de inmueble en la que la aceptación tiene
lugar en otra escritura posterior a la de donación.

Otros autores entienden que debe prevalecer el art. 623 en todo caso, puesto que el
momento del conocimiento de la aceptación por el oferente es el que se toma general-
mente como el de perfección de los contratos.

Los dos preceptos, y esta es la opinión generalizada, no se contradicen, sino que se
complementan. Así lo estimó LALAGUNA y lo han suscrito otros autores como ALBALADEJO,
LACRUZ y O´CALLAGHAN: el art. 623 se refiere al momento de la conclusión de la donación,
y el 629 al momento en que se hace irrevocable: «una vez existente y eficaz la donación,
aun revocable, produce sus efectos normales, es decir, la transferencia de la cosa
donada»; conocida por el donante la aceptación del donatario, la donación se hace
irrevocable. Caso que el donante fallezca antes de tener conocimiento de la aceptación,
la donación es perfecta e irrevocable.
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Este Manual de Derecho civil está dirigido decididamente a los estudiantes del Grado en De-
recho. No existe hoy un único plan de estudios de Derecho para todas las universidades espa-
ñolas, sino que el Grado tiene como peculiaridad importante una (relativa) heterogeneidad, que 
no afecta en puridad a los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que obviamente siguen 
siendo los mismos, sino que se proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el número de 
asignaturas en que se divide la materia a lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de 
la carrera; y  la denominación de las mismas. El Manual viene estructurado en 7 volúmenes, a 
cargo de catedráticos de Derecho civil de diferentes universidades, a fin de tomar en conside-
ración las peculiaridades de los distintos planes de estudio, pero con unidad de coordinación en 
aras de la necesaria coherencia y unidad.

Este volumen tercero está dedicado al estudio de los contratos civiles en particular, así como 
de los cuasicontratos y del enriquecimiento sin causa. Se estudian en profundidad todos los 
contratos típicos regulados en el Código Civil y leyes especiales, así como los contratos atípicos 
y las nuevas figuras contractuales. 
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