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INTRODUCCIÓN 

Nos enfrentamos a un entorno marcado por un acelerado desarrollo 

tecnológico, volatilidad económica, transición energética, inestabili-

dad política y conflictos geoestratégicos. Un entorno -desde el más 

cercano hasta el global- en el que surgen nuevos escenarios con cam-

bios inesperados e inestables, consecuencias impredecibles, multitud 

de factores interconectados y un cierto y extendido desconocimiento 

de las reglas de juego. Todo ello, sin duda, nos conduce a un periodo 

de gran incertidumbre e inestabilidad, tanto a nivel económico como 

social e institucional. 

Dentro de los factores que rigen este entorno turbulento, sin duda uno 

que despierta especial interés -y, en ocasiones, inquietud- es la plena 

digitalización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). De he-

cho, en pocos años -y con un desarrollo exponencial en el futuro cer-

cano- hemos pasado de aplicaciones que combinaban aplicaciones in-

formáticas y datos para la resolución de problemas específicos o tareas 

concretas a sistemas que tienen la capacidad de resolver problemas, 

aprender y planificar para el futuro. 

Estamos todavía lejos de predecir, con cierto nivel de certeza, los profun-

dos cambios que la IA va a producir en nuestra forma de vivir y de tra-

bajar. Conceptos como el machine learning, deep learning, modelos ge-

nerativos, redes neuronales, autoconciencia, etc., generan, en muchos ca-

sos, vértigo, asombro o desconfianza. En este punto, se pueden encontrar 

desde perspectivas que apuestan por la incidencia positiva de este con-

junto de tecnologías hasta visiones distópicas que inciden en el efecto 

profundamente negativo que tendrán en nuestras sociedades y valores. 
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No nos encontramos, en todo caso, ante una situación novedosa. Las 

revoluciones sociales y tecnológicas se han ido sucediendo a lo largo 

de la historia. Sin embargo, sí que constituye una novedad tanto la ve-

locidad del cambio tecnológico como la potencia y capacidad que estas 

nuevas tecnologías tienen para cambiar, de raíz y en un corto espacio 

de tiempo, muchos de los motores y rutinas que rigen nuestras socieda-

des. Y, en este contexto, se hace imperativo arrojar luz sobre los retos 

presentes y futuros a los que nos enfrentamos y nos vamos a tener que 

enfrentar. 

El presente libro recoge distintos estudios, investigaciones y aportacio-

nes realizadas en el campo de la Economía, la Empresa y el Derecho en 

el contexto de la nueva era que se abre con la digitalización de la socie-

dad y el desarrollo de la IA. 

Así, en un primer bloque, se analiza cómo las nuevas tecnologías influ-

yen en la empresa, la sociedad y la administración, ofreciendo oportu-

nidades para el desarrollo de sistemas organizativos más eficientes, in-

novadoras prácticas de gestión y nuevos sistemas de relación con el 

cliente. Nuevas perspectivas sobre conceptos, entre otros, como el em-

prendimiento, el branding, la generación de redes organizacionales, la 

capacidad relacional, la gestión estratégica, la sostenibilidad, la RSC o 

el gobierno corporativo, son analizados y desarrollados. 

La Economía es el objeto de estudio de la segunda parte del presente 

libro. La Economía es el motor de nuestra sociedad, donde los distintos 

agentes económicos ejercen un papel fundamental en su desarrollo y 

sostenibilidad. Bajo esta premisa, se analizan aspectos relativos al pa-

pel, en este nuevo entorno, de la empresa y el sector público en el desa-

rrollo económico e institucional, o las tendencias existentes en la digi-

talización de los mercados de activos y financieros. 

Posteriormente, se abordan los retos a los que se enfrenta el Derecho, 

en sus distintas vertientes. Así, se analizan, entre otros, aspectos rela-

cionados con la ciberseguridad, el comercio internacional, los movi-

mientos migratorios, el terrorismo, la protección de la infancia o de la 

intimidad, las deepfakes, los discursos de odio, las nuevas formas de 

comercio o de intermediación, o la legislación laboral. Aspectos todos 
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ellos sobre los que las distintas regulaciones y normativas han tenido 

que ir adaptándose a pasos acelerados ante los nuevos escenarios y ries-

gos que para las personas e instituciones han ido surgiendo. 

Finalmente, se dedica un último bloque a las oportunidades que la digi-

talización y la IA ofrece a la Educación en las áreas tratadas en el libro, 

abordando el potencial que distintas herramientas ofrecen en el campo 

concreto de la formación jurídica y económica. 

Este libro ofrece, por tanto, un interesante compendio y un retrato ac-

tual de la profunda evolución -y sus efectos- a la que estamos asis-

tiendo. Una visión de los aspectos positivos y negativos que trae esta 

nueva revolución tecnológica. Y de cómo va a ser necesaria la capaci-

dad de adaptación ante las amenazas y de aprovechamiento de las opor-

tunidades que surgen para que nuestras sociedades, instituciones y em-

presas salgan fortalecidas ante los retos existentes y los que, invariable 

e indudablemente, surgirán. 

RICARDO DIEGO PÉREZ CALLE 

Universidad de Zaragoza 
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CAPÍTULO 52 

LA REGULACIÓN DE LOS CRIPTO-ACTIVOS EN  

EL REGLAMENTO MICA ¿UNA SOLUCIÓN FRENTE A  

LOS POSIBLES PROBLEMAS EN LA LIQUIDACIÓN DEL  

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL? 

MIRIAM MARTÍN PACIENTE 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los criptoactivos han revolucionado el sistema financiero global, desde 

su creación en 2009 por una entidad desconocida creada bajo el seudó-

nimo de Satoshi Nakamoto (Nakamoto, 2008). Acuñada como la pri-

mera criptomoneda del mundo, el Bitcoin ha transformado la forma en 

que se realizan las transacciones financieras, proporcionando un meca-

nismo seguro y eficiente. 

El Bitcoin fue diseñado para funcionar como una moneda digital que 

utiliza la “criptografía” para omitir así el control de los estamentos gu-

bernamentales (Financial Stability Board, 2022). De esta manera se 

protege la información de una forma segura y sobre todo secreta. La 

descentralización es una de sus características más notables, ya que no 

está emitida ni regulada por ninguna institución financiera, organismo 

gubernamental o individuo. 

La emisión de bitcoins se realiza a través de un proceso llamado "mi-

nería", que implica la resolución de algoritmos unida a una cadena de 

bloques. Por realizar este trabajo, los mineros son recompensados con 

nuevas unidades de bitcoin, lo que incentiva su participación (Tapscott, 

y Tapscott, 2016). 

A pesar de su naturaleza volátil, los cripto-activos se han convertido en 

una opción de inversión atractiva para muchos inversores e incluso par-

ticulares, debido a su potencial de alto rendimiento (Kroll, et al, 2013). 
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Adicionalmente, su naturaleza digital y descentralizada lo hace ideal en 

áreas donde las monedas tradicionales y los sistemas bancarios son in-

eficientes o no existen. 

En términos de importancia económica, el cripto-activo ha tenido un 

impacto significativo a nivel global. Ha desafiado las normas financie-

ras tradicionales y ha abierto nuevas oportunidades para la inclusión 

financiera, la inversión, el comercio y el desarrollo económico (Bains, 

et al, 2022). 

Por ejemplo, en países con economías inestables y altas tasas de infla-

ción, el Bitcoin ha proporcionado una alternativa más segura y estable 

para la preservación de la riqueza. (Basel Committee on Banking Su-

pervision, 2022) Además, la tecnología blockchain subyacente en Bit-

coin ha sido explorada por varias industrias para aplicaciones que van 

más allá de las transacciones financieras, como la verificación de iden-

tidad, la gestión de la cadena de suministro y el registro de propiedad. 

Sin embargo, Bitcoin también ha planteado varios desafíos, como su 

uso en actividades ilegales debido a su anonimato relativo, su alto con-

sumo de energía para la minería y su volatilidad en los precios. 

Todos estos hechos nos han llevado a plantearnos de qué manera se 

regula estos activos en la regulación española. Estos activos, en auge 

más si cabe desde la incursión del Covid-19 en el mundo, ha generado 

múltiples desafíos para los estados (Andrés, 2021). Debido a que ya 

existe una normativa europea que regula ciertas acciones con respecto 

a los criptoactivos, Reglamento Mica I y II, ¿Qué tratamiento tienen 

dentro de la liquidación del régimen matrimonial? ¿Cuáles son las re-

glas en el reparto y su valoración en la actualidad? A estas y a otras 

preguntas intentaremos dar respuesta a lo largo de este trabajo. 

2. EL REGLAMENTO MICA 

En el ordenamiento jurídico español solo contamos con la Ley 11/2021, 

de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, 

y la Circular 1/2022, de 10 de enero, de la Comisión Nacional del Mer-

cado de Valores, que se refiere a la publicidad sobre criptoactivos 
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presentados como objeto de inversión. Este hecho hace tan importante 

esta norma europea de cara las tan necesarias regulaciones a partir de 

este momento. 

El Reglamento de Mercados de Instrumentos Criptográficos (en ade-

lante MICA) es una propuesta de la Comisión Europea para regular los 

mercados de criptoactivos en la Unión Europea (Sempera et al, 2021). 

Este marco regulatorio se divide en dos fases, conocidas como MICA I 

y MICA II. Una novedad que encontramos es una definición clara de 

cripto-activo, como es “una representación digital de valor o derechos 

que pueden transferirse y almacenarse electrónicamente, utilizando 

tecnología de registros distribuidos o tecnología similar.” 

No queriéndonos excedernos mucho en profundizar en cada una de las 

cuestiones de este Reglamento, si debemos mencionar un pequeño es-

quema sobre su contenido. MICA I se centra en establecer una defini-

ción clara y detallada de los criptoactivos y en regular su emisión y 

prestación de servicios. Busca proporcionar un marco legal para las 

Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs), establecer requisitos de transpa-

rencia para los emisores de criptoactivos y garantizar la protección de 

los inversores. La regulación incluye normas sobre la gestión de con-

flictos de intereses, la gobernanza corporativa y la publicidad de los 

criptoactivos (Miravalls, 2021) 

MICA II, por otro lado, se enfoca en la regulación de los criptoactivos 

estables, que son criptoactivos cuyo valor está vinculado a uno o más 

activos de referencia, como el euro o el dólar. Este reglamento busca 

prevenir los riesgos que estos criptoactivos pueden representar para la 

estabilidad financiera y la protección de los consumidores. 

La implementación de MICA I y II representa un paso importante en la 

regulación de la “criptoindustria” en la Unión Europea. Su objetivo es 

proporcionar un entorno seguro transparente para los inversores y con-

sumidores, al tiempo que se promueve la innovación y se garantiza la 

estabilidad financiera. Este reglamento parte de cuatro objetivos funda-

mentales:  

“(1) La claridad jurídica sobre si la legislación de la UE en materia de 

servicios financieros se aplica a los cripto-activos y de qué manera; (2) 
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Incentivar la innovación y competencia leal, mediante la creación de un 

entorno propicio para la emisión de cripto-activos y prestación de ser-

vicios relacionados; (3) La protección de los consumidores y los inver-

sores de alta calidad e integridad del mercado; (4) La estabilidad finan-

ciera y gestión del riesgo de la política monetaria (Parrondo, 2021, p.7). 

3. LOS TIPOS DE CRIPTO-ACTIVOS EN EL REGLAMENTO 

MICA 

La clasificación que establece el Reglamento Mica con respecto a los 

cripto-activos lo hace desde un doble prisma, el “propósito” para el que 

fueron creados, y la “arquitectura” utilizada para que el valor, eminente 

mente fluctuable pueda llegar a estabilizarse (Parrondo, 2021). Expone 

una relación de cuatro tipos de cripto-activos:  

1-Utility token (token de utilidad), que se define como "un cripto-

activo destinado a proporcionar acceso digital a un bien o servicio, dis-

ponible en una DLT y que solo es aceptado por el emisor de ese token.” 

2-Asset-referenced Token (token respaldado por activos), que se de-

fine como "un cripto-activo que pretende mantener un valor estable al 

referirse al valor de varias monedas fiduciarias que son de curso legal, 

una o varias comodities, o uno o varios cripto-activos, o una combina-

ción de dichos activos". 3-E-money Token (token de dinero elec-

trónico) se define como "un cripto-activo cuyo propósito principal es 

ser utilizado como medio de intercambio y que pretende mantener un 

valor estable al referirse al valor de una moneda fiduciaria que es de 

curso legal". 4-Security Tokens (token valor), que se definen indirec-

tamente como instrumentos financieros que están expresamente exclui-

dos de la aplicación de MICA y que siguen la regulación financiera. En 

consecuencia, MICA propone modificar la MIFID II para incluir los 

instrumentos financieros emitidos y gestionados por la DLT en su 

marco legislativo.5 (Parrondo, 2021, p.3).  

En atención a esta clasificación debemos preguntarnos, ¿regula esta 

norma todas y cada una de las criptomonedas que existen? La respuesta 

es no, generando en estos casos la inseguridad e inestabilidad financiera 

global. Uno de los puntos claves en la complejidad de las transacciones 

de estos activos es el anonimato aplicado a los cripto-activos (Gallardo, 

et al, 2019).  

En la actualidad, el ciudadano medio utiliza las denominadas “billeteras 

digitales" o wallets, más conocidas como "billeteras de smartphone". 

(Rathore, 2016). Sin embargo, en el ámbito de los criptoactivos existen 
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en el mercado digital, unas carteras digitales llamadas “wallets”, las 

cuales son solo herramientas digitales que permiten almacenar, enviar 

y recibir estos criptoactivos de manera segura y privada. La caracterís-

tica clave de las “wallets secretas” es su capacidad para generar y al-

macenar claves privadas, que son esencialmente códigos secretos que 

permiten a los usuarios acceder y controlar sus bitcoins. Estas claves 

privadas nunca son compartidas, ya que cualquier persona que las posea 

podría controlar los bitcoins asociados. Cuando se realiza una transac-

ción de cripto-activos, se utiliza una dirección única generada por la 

billetera. Esta dirección no está vinculada directamente a la identidad 

del usuario, lo que permite mantener un grado de privacidad. Además, 

algunas “wallets secretas” emplean técnicas adicionales para mejorar el 

anonimato, como la mezcla de monedas, que esencialmente implica 

mezclar los bitcoins de un usuario con los de otros para ocultar el rastro 

de las transacciones (Miers, et al, 2013). Esta circunstancia nos plantea 

escenarios distintos dentro del tema que nos ocupa. En primer lugar, el 

tipo de cripto-activo que podamos estar utilizando dentro del patrimo-

nio del régimen económico matrimonial, supondrá un mayor riesgo que 

otras, cuestión que repercutirá en el valor de estas. Una mala inversión 

en criptomonedas puede hacer que el valor conseguido en la transacción 

de las criptomonedas sea significativamente inferior al declarado o in-

vertido. Esto puede generar deudas que deben ser investigadas, lo que 

puede retrasar el proceso de liquidación de la sociedad de gananciales, 

por ejemplo.  

4. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE GANACIALES EN 

EL PANORAMA NACIONAL.  

En la actualidad, existen tres regímenes matrimoniales principales: el 

régimen de gananciales, el régimen de separación de bienes y el régi-

men de participación (Picazo,1977). Como dispone el art. 1315 CC, 

existe libertad del establecimiento del régimen económico matrimonial, 

aunque el art. 1328 CC establece la posibilidad de anulación de cual-

quier clausula qué sea contraria a la legalidad o a las buenas costum-

bres. (Rodríguez, y López, 2007). En lo que respecta a la sociedad de 

gananciales, se aplica como regla general a falta de acuerdo previo, a 
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excepción de los territorios con régimen foral. (Espinar,1982). El art. 

1361 CC dispone: “Se presumen gananciales los bienes existentes en el 

matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno 

de los cónyuges”. Por lo tanto, deberemos atender a la clasificación que 

registra la norma con respecto a los bienes privativos y gananciales, 

como a la presunción de ganancialidad (Luaces, 2022). En los art. 1346 

al 1361 CC encontramos la clasificación tanto de los bienes privativos 

como gananciales, pero siempre bajo un triple criterio de clasificación: 

la presunción de ganancialidad de aquellos bienes que no sea posible 

de calificar en el código, la posibilidad de la atribución voluntaria de 

ganancialidad por parte de los cónyuges independientemente del patri-

monio que tengan y la posibilidad de cambio de calificación por parte 

de alguno de los esposos (Ruiz, 2023). Pero ¿cómo se produce la liqui-

dación tras la disolución de la sociedad? 

Estas operaciones de liquidación, tras la disolución de la sociedad, ope-

ran en determinadas fases: 

En el 1396 CC establece que se debe en primer lugar realizar un inven-

tario del activo y los pasivos de la sociedad. Se comprende en el activo 

de la sociedad, art, 1397 CC, los bienes existentes hasta el momento, el 

importe del valor de los bienes enajenados tras negocio fraudulento si 

no han sido recuperados y las cantidades pagadas por la sociedad que 

sean a cargo a uno solo de los cónyuges. Y a su vez, en el art.1398 CC 

clasifica como pasivo dentro de la sociedad a las deudas pendientes, el 

valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en 

efectivo y las cantidades que se clasifiquen como créditos de los cón-

yuges en contra de la sociedad. (Díaz-Flores, 2015) (Varela, 2017) 

(Ros,2010).  

Tras la formalización del inventario, se determina el haber líquido, tras 

la separación del inventario propio de cada cónyuge y el importe de las 

deudas constante la sociedad. (art. 1400 CC) (Torres, 2019). Esta ope-

ración se realiza de la siguiente manera: 

En base a los arts. 1921 al 1929 CC, se pagarán las deudas de la socie-

dad económica matrimonial, dando preferencia a aquellas de carácter 

alimenticio y luego las restantes, con la concurrencia y prelación de 
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créditos hasta la fecha. Importante hay que destacar lo dispuesto en 

1401,1 CC, ya que mientras no se hayan pagado por entero las deudas 

de la sociedad, los acreedores conservarán los créditos con el conyugue 

o conyugues deudores. Una vez pagadas todas y cada una de las deudas, 

se depositarán las indemnizaciones y los reintegros debidos a cada uno 

de los esposos, realizando las compensaciones oportunas cuando el 

cónyuge sea el deudor de la sociedad, art. 1403 CC (Valenzuela, 2006).  

Por último, el art.1401.2 establece: “Si como consecuencia de ello re-

sultare haber pagado uno de los cónyuges mayor cantidad de la que le 

fuere imputable, podrá repetir contra el otro”. A su vez de la posibilidad 

de la satisfacción del crédito si uno de los cónyuges resultase acreedor 

personal del otro, tras lo recogido en el art.1405 CC.  

Una vez vista de una manera muy breve, como se produce la liquidación 

del régimen económico, debemos saber de qué tipo de bien son los 

cripto-activos y como se podrían valorar en una liquidación. 

5. LOS CRIPTO-ACTIVOS EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO PRIVADO  

En primer lugar, es conveniente determinar la clasificación del con-

cepto de cripto-activo dentro del derecho privado. De esta manera po-

dremos aclarar su tratamiento dentro de la liquidación del régimen eco-

nómico matrimonial. 

Obtenemos, desde la concepción positiva de estes activo, considerar al 

Bitcoins, criptomoneda más popular y la primera en utilizarse para las 

transacciones online, como “bien mueble” (Miranda, 2019). Bien mue-

ble de naturaleza privada y digital con la particularidad de considerarse 

bien fungible, regulados en los arts. 335, 337 y 345 del CC (Manzano, 

2017). Si damos por correcta esta clasificación, conseguimos determi-

nar que gran parte de estos activos digitales están ya regulados en el 

panorama nacional (Salvà, 2014). Ya sea por contrato de ámbito de per-

muta, los contratos de compraventa, etc. Por lo tanto, no le podremos 

aplicar las normas aplicables al dinero, siendo un “activo patrimonial 

inmaterial en forma de unidad de cuenta”. No aplicable en este caso la 

Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. 
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Otro ámbito de regulación es la adquisición de estos activos y las ac-

ciones de compra que se pueden realizar con estos. Las acciones de 

compraventa están reguladas en los arts. 1454 al 1537 CC, en el que se 

encuentran una serie de derechos y obligaciones de los compradores, 

garantías a la hora de realizar la compra, el derecho de retención, etc., 

aplicables en principio a los cripto-activos (Calle, 2011). Según lo es-

tablecido en el art. 1261, 2º CC, dentro de los elementos esenciales del 

contrato, la necesidad de encontramos frente a un objeto cierto, acep-

tado por una realidad social, reuniendo las criptomonedas esta condi-

ción (Gete-Alonso, 1979). Estamos, por tanto, frente a unos “smart con-

tracts” o contratos inteligentes, que tienen como característica que fun-

cionan con códigos de programación de forma automática (Faúndez, 

2018). Bajo esta premisa, podemos considerar que la regulación para la 

adquisición, de, por ejemplo, los Bitcoins, es muy completa.  

En este punto debemos abrir un paréntesis. Esta deducción, se puede 

aplicar a algunas de estas monedas virtuales. Todas aquellas cripto-ac-

tivo que, con medio de adquisición directa, operan en grandes platafor-

mas digitales por medio de servidores de internet (González, 2018). Los 

mayores riesgos de estas criptomonedas son: 

‒ La posibilidad de encontrarnos dentro de esta relación con-

tractual, con insolvencia de aquellos agentes intermediarios, 

que sometan a los compradores a riesgos no contemplados al 

inicio.  

‒ El riesgo que supone el mal uso y manejo de la custodia de 

estos activos por parte de los custodios, y la irregularidad en 

el registro de cualquier movimiento y fluctuación. 

‒ La aparición de conflictos de interés por parte del agente cus-

todio y el mal uso de los mismo por parte de este. 

Sin embargo, cuando nos encontramos con otra tipología de moneda 

virtual, como las shitcoins esta circunstancia cambia (Miliá, y Tapia, 

2022). Estas criptomonedas de código abierto, fuera de la clasificación 

de los bitcoins, son cada vez más numerosas, y su característica princi-

pal es sus caídas bruscas en el mercado y la posibilidad de los 
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desarrolladores dejen el código incompleto produciendo pérdidas mi-

llonarias para los inversores. Por eso, se debe atender al tipo de activo 

con el que estamos trabajando, para poder determinar la seguridad en 

la inversión realizada. Seguridad, siempre relativa debido al mercado 

donde nos encontramos. 

Volviendo al ámbito del derecho privado, podemos determinar a los 

criptoactivos como objeto de una prestación, art. 1271 y 1272 CC, ya 

que nos encontramos a un bien posible, lícito y genérico. Podríamos 

asimilarlo a “un bien incorporal (...) con representación electrónica con 

similitud con una acción en bolsa” (Navarro, 2015, p.106).  

Por lo tanto, no debemos catalogarlo como un bien específico, ya que 

al contrario de lo que sucede en las monedas de curso legal, los bitcoins 

se identifican por un código alfanumérico distinto cada vez.  

Por último, en aplicación del art. 1255 CC, donde se regula el principio 

de autonomía privada, establecer en los “smart contract” la posibilidad 

de conversión de las criptomonedas en la moneda del curso legal del 

país de miembro inversor en el momento de su liquidación. 

6. PROBLEMÁTICA DE LA VALORACIÓN DE LOS CRIPTO-

ACTIVOS EN EL DERECHO DE SUCESIONES ESPAÑOL. 

Pero ¿cuáles son la problemática que podemos encontrar dentro de es-

tos activos en la disolución y liquidación del régimen económico ma-

trimonial? Bajo nuestro punto de vista podemos resumirlos en dos gru-

pos, la utilización fraudulenta de los mismos y la problemática en el 

momento de valoración de los activos, debido a la gran fluctuación en 

el valor de estos en el mercado digital. 

6.1. USO FRAUDULENTO 

Desde la perspectiva de nuestro estudio, el derecho civil, no vamos a rea-

lizar un estudio exhaustivo sobre lo tipificado en el código penal, pero si 

daremos unas pinceladas que podrían afectar al tema objeto de estudio.  

El posible uso fraudulento de las criptomonedas es motivo de preocupa-

ción en la actualidad. Las criptomonedas, como el Bitcoin, han sido 
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empleadas en casos de estafas y blanqueo de capitales (Segovia, 2021) 

(Onrubia-Díaz, 2017). Un ejemplo relevante es el caso Arbistar, una 

presunta estafa piramidal que afectó a más de mil personas en toda Es-

paña (Rodríguez, 2021). Esta entidad prometía rentabilidades semanales 

superiores al 10% mediante un supuesto método de arbitraje de cripto-

monedas. Sin embargo, se descubrió que se trataba de un esquema 

Ponzi, donde los fondos de los inversores se utilizaban para pagar a los 

nuevos participantes en lugar de generar ganancias reales (Zambrano, 

2022).  

El uso fraudulento de las criptomonedas también ha estado asociado 

con actividades ilícitas como el blanqueo de capitales, el financia-

miento del terrorismo, el fraude fiscal y las estafas (Do Nascimento, y 

Vicente, 2021). Las criptomonedas ofrecen cierto grado de anonimato 

gracias a la criptografía, lo cual las hace atractivas para aquellos que 

desean evadir la detección y el rastreo de sus transacciones. No obs-

tante, es importante resaltar que todas las transacciones de criptomone-

das quedan registradas en la cadena de bloques, lo cual permite su se-

guimiento en caso de investigaciones (Pérez, 2018) (Gallardo, I., et al, 

2019) (Gallardo, 2018). 

En relación con el régimen de gananciales, el posible uso fraudulento 

de las criptomonedas puede tener implicaciones en la distribución de 

los activos en casos de divorcio o separación (Martín, 2022). Bajo este 

régimen, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran co-

munes y se dividen equitativamente entre los cónyuges al disolverse el 

matrimonio. Si uno de los cónyuges ha utilizado criptomonedas de 

forma fraudulenta, esto puede afectar la distribución de los activos y 

generar conflictos legales en la división de la propiedad. 

En la actualidad, además de nuestro Código Penal, debemos acudir a la 

Ley 10/2010, de 28 de abril, así como a su Reglamento, aprobado me-

diante el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.  
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6.2 VALOR DE LOS CRIPTO-ACTIVOS 

Uno de los mayores desafíos que encontramos con las criptomonedas 

es su valoración, que afecta de manera directa en la liquidación del ré-

gimen económico matrimonial. Estos activos no tienen ningún valor 

real aparejados a ellos, y no lo podemos averiguar hasta que son utili-

zados. Por ejemplo, las piedras preciosas, como son los diamantes o los 

zafiros, bienes muebles como los BTC, tienen una valoración tasada, 

sin embargo, las criptomonedas no. Tan solo nos encontramos con un 

código alfanumérico que representa a una posible e incierta cantidad. 

Importante en este punto, traer a colación Sentencia del Tribunal Su-

premo 326/2019, de 20 de junio, (Sala de lo Penal, Sección 1.a) (Mon-

teagudo, y García, 2019). 

En esta sentencia se llega a dos importantes conclusiones sobre las crip-

tomonedas, entre otras:  

‒ La primera que no pueden considerarse dinero, por tanto, no 

le podríamos aplicar las reglas de la norma que regulan el di-

nero electrónico. No podríamos regularlas con la Ley 21/2011, 

de 26 de julio, de dinero electrónico, en las transacciones di-

gitales. 

‒ En este caso, no le podríamos aplicar lo concerniente a las re-

glas de la responsabilidad civil. En el caso objeto de contro-

versia de esta sentencia, no se restituyen los bitcoins estafa-

dos, sino la cantidad invertida por parte de los inversores víc-

timas de la estafa. 

La primera de las cuestiones que nos preguntamos es sobre su reflejo en 

el inventario previo a la disolución. Cabe dos posibilidades bajo nuestro 

punto de vista: Primero, reflejarlos en el inventario como otro activo 

financiero, sea acciones en bolsa, fondos de inversión, etc. O segundo, 

reflejarlo en el inventario como dinero en función de lo invertido.  

Estamos frente a una cuestión problemática, ya que, si optamos por la 

primera de las opciones, deberemos aplicar la legislación usada para 

estos activos. Y, como ya hemos comentado, no se les pueden unir un 

valor efectivo a la hora de la liquidación, debido a que no lo tienen. 
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En el momento liquidar un fondo de inversión, por ejemplo, en el in-

ventario se registra el saldo existente a la fecha de divorcio. Sin em-

bargo, con las criptomonedas la situación es diferente, ya que no sabre-

mos su valor hasta que se realicen transacciones en la plataforma digi-

tal. Son solo una mera expectativa de un valor, que no se sabe a ciencia 

cierta si se va a tener. 

Si optamos por la segunda de las opciones, reflejaremos el valor de los 

activos digitales en el momento de la adquisición.  

Deberemos reflejar, la cantidad de criptomonedas que pertenecen al pa-

trimonio común, debido a que nos planteamos un escenario donde te-

nemos la ganancialidad como régimen económico matrimonial. Estas 

estarán dentro de las ya citas wallet o billeteras. Asignarlos equitativa-

mente entre los cónyuges, valorándolos según el precio al momento de 

su adquisición. Podemos asignar el 50% de los bitcoins del wallet, ya 

que estamos tratando con monedas virtuales, es decir, secuencias alfa-

numéricas que solo tienen sentido y valor si se utilizan. En este caso, 

sería necesario liquidar esos bitcoins y convertirlos en dinero, aunque 

esto conlleve el riesgo de perder parte del capital invertido o incluso la 

totalidad. Debido a su volatibilidad, es posible que lo invertido sea muy 

inferior a lo conseguido cuando vuelvan al tránsito en el trading. 

La ocultación de bitcoins a los cónyuges plantea otro escenario lleno 

interrogantes en el ámbito legal y financiero, mediante el uso de la Deep 

Web (Allegritti, 2018). Las criptomonedas, como el bitcoin, se caracte-

rizan por su naturaleza descentralizada y anónima, lo que puede generar 

preocupaciones en situaciones de divorcio o separación. 

En el contexto de un divorcio, es importante considerar si alguno de los 

cónyuges ha ocultado criptoactivos obtenidos del caudal común con el 

objetivo de evitar que sean incluidos en la distribución de los activos 

gananciales. Sin embargo, la naturaleza transparente de las transaccio-

nes de bitcoin dificulta ocultar por completo estas operaciones, pero no 

la hace imposible. Todas las transacciones de bitcoin quedan registra-

das en la cadena de bloques, un libro de contabilidad público compar-

tido con todos los dispositivos de la red. Esto significa que cualquier 
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observador externo puede analizar el contenido, origen y destino de las 

transacciones de bitcoin. 

Existen, sin embargo, servicios conocidos como "mixers" o "mezclado-

res" que permiten mezclar las direcciones públicas de bitcoins entre di-

ferentes usuarios, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de las ope-

raciones realizadas (Domínguez, 2020). Estos servicios se pueden uti-

lizar para intentar ocultar el origen de los bitcoins y dificultar su rastreo. 

No obstante, es importante tener en cuenta que el uso de estos servicios 

puede ser considerado como una actividad sospechosa y atraer la aten-

ción de las autoridades (Serebriakova, 2023). 

En caso de descubrirse la ocultación de bitcoins durante un proceso de 

divorcio, es posible que se requiera la intervención de expertos forenses 

en criptomonedas y la realización de investigaciones para determinar la 

cantidad de bitcoins ocultos y su valor en su transformación en moneda 

de curso legal en el momento de la separación (Hinojal, 2023).Esto 

puede implicar la liquidación de los bitcoins y su conversión en dinero, 

lo cual conlleva el riesgo de perder parte del capital invertido debido a 

la volatilidad de las criptomonedas. Además del gasto de los profesio-

nales que realizan las investigaciones por parte del conyugue afectado. 

Una vez visto los principales problemas que nos podríamos encontrar 

debemos preguntarnos si el Reglamento MiCa I y II da alguna guía al 

respecto. Si traemos a colación los principales objetivos de la norma 

descubrimos que se hacen avances en cuanto a cuatro ejes principales.  

La misión más importante dentro del derecho privado es el referente a 

la protección de los consumidores y usuarios dentro de las inversiones 

en el ámbito de los criptoactivos (Jordán, 2023). Se trata dentro de un 

mercado emergente y fluctuante. Al regular la necesidad de que todos 

los inversores estar domiciliados en la Unión Europea, para así realizar 

la actividad empresarial de una manera más segura y poder reclamar en 

caso de malas prácticas. Además, incorpora previsiones sobre las obli-

gaciones de los operadores sobre el posible desistimiento o mala praxis 

(Marín, 2023). 

Otro aspecto importante, la aplicación de la “regla de viaje”, ya aplica-

ble en las transacciones con otros activos más tradicionales, que no es 
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más que la vigilancia sobre la transacción desde el origen hasta destino 

para garantizarla (Sempere, 2022).  

Sin embargo, no arroja luz sobre la problemática, debido a la concre-

ción de la problemática para nuestro ordenamiento jurídico. Será el le-

gislador español el que deba empezar a incluir a este activo financiero 

en su normativa. De esta manera, dotará de seguridad jurídica a aquellos 

patrimonios que contengan los llamados criptoactivos. 

7. CONCLUSIONES 

Después de analizar los aspectos propuestos podemos llegar a las si-

guientes conclusiones: 

1. El Reglamento Mica I y II analiza y regula diferentes aspectos 

importantes para garantizar el uso y las transacciones sobre este 

activo en el ámbito del derecho de la Unión. 

2. Era urgente la necesidad de la creación de este reglamento debido 

al gran número de transacciones que se realizan a lo largo del 

mundo y que afecta de una manera directa a la Unión Europea. 

3. En lo referente al ámbito privado, lo más importante a destacar 

es la protección que reciben los Consumidores y Usuarios den-

tro de la Unión Europea estableciendo una vigilancia a los ope-

radores que las ofertan. Esto garantiza cierta seguridad jurídica 

y protección a los consumidores frente a malas praxis o proble-

mas en el desistimiento de los operadores. 

4. En lo que respecta a la liquidación del régimen económico ga-

nancial, es el Estado español es el que debe proponer una solu-

ción al momento de la valoración de estos activos. Nos encon-

tramos ante situaciones novedosa hasta el momento, pero que 

debido al auge de estos cripto activos se debe tener en cuenta y 

legislar al respecto. 

5. Cuando nos encontramos frente a la sospecha en bienes adqui-

ridos con caudal común, podría será el caso de las criptomone-

das en billetera secretas, serán los propios cónyuges afectados 

los que tendrán que activar mecanismos de control e investiga-

ción. Si nos encontramos dentro de los cripto activos regulados 
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por el reglamento mica, como los “asset referred Tokens” o los 

“e-money Tokens” la investigación será más sencilla, ya que es-

tarán regulados e inscrito dentro del estado de los operadores. 

Sin embargo, si nos encontramos activos no regulados, esa tarea 

entrañará más dificultad. 
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