
LA SUCESION DE QUIEN MUERE
SIN PARIENTES Y SIN DISPONER DE SUS BIENES

1. PRECISIONES ItiTRODUCTORIAS

1) Mi intenci6n al exponer -verbalmente en una ocasion
anterior-' y por escrito ahora- este trabajc fue y es doble. Por
una parte, contribuir a la construccion de nuestra Historia del
Derecno privado ; y en segtmdo termino, presentar un ensayo de
aplicacion a la investigacion monografica, de unas ideas sobre el
concepto y metodo de la Historia del Derecho, que estimo muy
fecundas.

Una vision de la Historia del Derecho como Historia de los
conceptos juridicos puede considerarse ya superada ; el servilismo
de nuestra disciplina a la dogm;itica juridica apenas tiene va de-
fensores ni seguidores ; ello es en gran parte consecuencia de la
tendencia a superar el positivismo juridico y de la inclinacion do-
minante a elahorar una jurisprudencia en la que los conceptos abs-
tractos y su trabazon sistematica no sean los objetivos primordiales
facilmente convertibles en moldes poco ittiles o perjudiciales a la
hora de la. realizacion practica del Derecho -.

Ante esta sitimci6n, desde la iiltima postguerra los historiadores

I_ Lo elegi cornea terra o -lecci6n" para el tercer, ejercicic de Jas opo.
siciones a C3tedra de Historia del Derccho en 1964.

2. QuizA los mas terraces deferores de una ex-agerada relacion entre
dogmatica e I3istoria sean BF.Tii, E. lcir, por ejernplo, en 1951 su articuia
"Falsa impostazione delta questiore storica dipendente da erronea diagnes_
aii,*ridica", en R. I. S. G., 19-51, especialmente pegs. 9- < 1331 z CHEccxTSi,A,
"'L°unita fondamentale della storia del diritto italiano", en y R. S. D. I., --\-XTI,
1949, r-6i, escrito polemico contra Calasso, y- "Vecchi e ::uovi metodi della
,;tonografia ginridica", publicado en 195'0 en los "Scritti" en honor de Car-
nelutti. Vol. I, 3 luego en sus propios Scritta gins=dir e starice-girrridici. I,
Padova. 1958 . 9-7Q.
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del Derecho han lauscaclo tmevas orientacimnes para imestra eshe-

cialidad, tvuevos objetivos que la justifiduen y sears su "raz6n de

ser" 3.
Dentro de una linen de pensamiento iniciada por 11 . Mitteis

3. Aludo principalmente a Mirms, II ., Vom Lebens,cert der Rechts-

gesclziclzte, Weimar, 1947, especialmente el capitulo IV, 83-144 ; BATtFR, Karl

Sieg£red, Aufgaben and Methoden des Rechtshistorikers, Tubingen, 1951 ;

WIEACKER, Franz, Privatrechtsgeschichte der X ctaseit, G6ttingen, 1952, de

especial interes las paginas 250-252, y, en general, toda la cuarta parte ;

LtiBTOW, Ulricli von, Reflexiorten iiber Sein and Tyerden in der Rechtsgc-
sclziclzte, Berlin, 1954 ; CASSAxvxo, Giovanni, afetodologia storica e storia

ghtridica, Bari, 1949 ; Piero de FRAhcisct, Punti di orientanrento per to

studio del diritto, R. I. S . G., 1949, 69-1Ot}; GILnrehz, Alessandro, Studio

storico del diritto e studio dell'tsjrericxsa giuridica, JUS, 1955 ; del mismo,

Ricerclre in terra Eli esperieriza gluridica, Milano, 1957 ; Nicomm, Ugo, Per
wan ztmggiore concreteu;a stegli stvdi storico giuridici, JUS, 13, 1962 ; ORrs-
TA,wo, R., Il diritto romano rtella sclenza del diritto, JUS, 1951 ; ORESTAho,R.,
Introdzuione allo stxdio storico del diritto romano, Torino, 1953 (hay 2.'
edici6n de 1961) ; PAPwzci, Brtmo, Gli studi di storia del diritto italiano
nell't{ltimo cinouantcnio (1895-1945), en "Studi senesi", LX., 1946-194$, pa-
ginas 710-776 ; del mismo actor, Critica del nnetodo e metodi di critica, en
R. S. D. I., XXIV, 1951, 197-201, escrito polzmico contra Cheechini, que
replica alli mismo, pags. 201-2114 ; del mismo, I nrurz,i oriuonti della: storia
givridica, en los "Studi" Koschaker, II, Milano, 195-1 ; -del mismo, Cons.de-
lm5ietni atttazli sulla storiografia giuridica, en los A. S.D. I., I, 1957, 43-50 ;
del naismo, Le dogme rt l'kistoire His-¢-vis do 1'kistoriographie jz{ridiqne, en
ArcHrcs de Philosophic du Droit. Hroit et Histoire, Paris, Sirey, 1959, pa-
ginar 23-31 ; VISCONTT, Alessan4ro, Dove cw to Storia del diritta?, en R. S.
D. I., YXV, 1952, 151-171 : cfr. tambien C:u .ASSO, F., Tradieiore e critica
metod_-logica, en Introdatziotte t-l Diritto Comzmrne, Nfilano. 1951, v, en ge-
neral, de este recientemente fallecido historiador italiano, todos sus trabajos
comprendidos en su libro titulado Storic;hi del diritto, Milano, 1966. En Fran-
cia la aplicaci6n de su reciente Plan de estudios y la aparicion de nuevos
manuales concordantes con 61, provoe6 interecantes polemicas ; cfr., por ejem-
plo. OUkr.IAC, Paul, L'oh-iect d,- ti.ist~z,t- :Ics irs:a;rtie~rs. en V ouvelle Rc;,ue
Historiqare, 1955, pags . °?$2 5 s;guientes. "_A, propos du lirrf, de 11 . Go,_iechot'!
"Les institutions de la France sons is Revolution et i'Emnire" ; acerca de
este mismo libro de Godechot, cfr. to resena que puhlico LFVT=wi, P. en
Anna?es &S-C., 1952, rigs- 24.7-2?S : ?ssPRxr, T. . FTi:e vouvetle Histoire
,des 6 ,es zarstitrtfaLms', ec los misaros ~_.S.C., 1957<~t, -t`= t. ., -e;e :~a-:~a po-
i6mica del libro de R. FA.VTSER V Feriinand Lor, Histoire des institra :ars
frrz-vaiss au vto;:en age, T-, P.U.F., 1957 . Con primord=al reierenea al De-
recho romano, hero de clara anlicaci&i general a two estudio hist6rico del
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y Wieacker, Garcia-(xallo lia defendido entre nosotros en diversas
ocasiones la eonveniencia de tomar conio base y objeto material
de la Historia del Derecho, no los conceptos juridicos, sino "las
realidades, situaciones e intereses qtie aquellos regulate" 4. 0 dicho
de otro modo : la convivencia humaua en sociedad plailtea unos
problemas cuqo indice de pertnanencia o regularidad es muy su-
perior al de los conceptos jtiridicos con los que se regulan o re-
suelven. La Historia del Derecho debe tomar comp centro de es-
tudio esos problemas ; " .. . mas interesante que seguir la evolu-
cidn de unos conceptos abstractos que tan pronto se aplican a unos
problemas como a otros -corno hace la orientacidn dogmatica-, es
estudiar c6mo los problemas han sido resueltos por el Derecho" .
La Historia del Derecho sereriria de este modo como fuente case
inagotable de "experiencia juridica", puesto que nos ensenaria las
distintas soluciones posibles e histdricamente realizadas respecto a
coda problerna juridico 5.

Es claro que tales soluciones dependeran en coda caso de los
condicionanlientos concretos que sobre el Derecho pesen en coda
epoca, asi como tambien del bagaje conceptual de que el iegislador
o el jurista puedan hacer uso. La variabilidad de estas soluciones
juridicas positives pace desaconsejable el tomarlas tuetodol6gica-
mente como base de investigacidn historiografica. Por ejemplo,

Derecho, efr. G=trDxtim~r, J, . Mc>thode kistorithre et droit roaliain, en R. H.
D. F. E., 19.16-19-17 {manejo separata), v del mismo actor, F-tudes juridique.s
et ezdture Iristorique, en Arr)iivos de Philosophie de Droit, Droit et Histoire,
va citados, Paris, Sirei, 19;9 .

4. G11Rcfs Gur.o, ~., La Iustoriografia jarfdica contemporanea, en este
t-_~FIO, -QTY, 193-1, 609-634 : la erase transcrita, en peg. 633 ; cfr. t m-

bien su articulo-conterencia i'fistoria, Derecho, r Historia de? L)erecho, en
este AsrAxro, --X111, 1953, 5-36.

5. GARciA GA.ro, A., Afemrea de Ilistoria dci ZD-reeho espa&t, Madrid,
2-' edici6n, 1964, pig. 18. Esta actitud metodolngica respecto a nuestra Ois-
ciplina enlaza iacilmente con las directrices apuntadas por Theodor ViEritvEO.
con su Topu-a _, iurisprudencia, proponiendo la construcci6n de una ciencia
juridica no asiomatica-deductive (esto es, no dogmatico-sistematica), sine
basada en un planteamiento problematico que busque la justicia del caso
concreto, v en la que el preblerna tome v conserve la primacia ; cfr. trod . es-
canola del profesor Diez Picazo. L., con pr6logo del protesor Garcia de
Fnterria, Taurus, 1961.
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una historia de "1a propiedad" habria cle guardar silencio respecto
a casi todo e1 mundo medieval, epoca en que tal concepto juridico
romano casi desaparece, sobre todo en cuanto a la relacidn del
hombre con la mas iniportante fuente de creacidn de riqueza de en-
tonces : la tierra . Las relaciones de poder del hombre con las cocas,
y especiahnente con la tierra, se regularon entonces con arreglo a
otros esquemas, partiendo de un enfoque socioecon6mico y politico
propios del mundo feudal y contrarios a la institucion romana de la
propiedad individual . De alhi que sea preferible estudiar y exponer
los problemas derivados de esas relaciones de poder entre el hom-
bre y las cosas cot-no fuentes o factores de produccion de riqueza,
tomando como base de investigacion y de exposicion esas rela-
ciones y no una determinada forma juridica (en nuestro ejemplo,
la propiedad individual) de regulaci6n de !as mismas .

La fecundidad de este enfoque metodologico puede apreciarse
quiza. de modo preferente en obras de conjunto, pero tambien en
investigaciones monograficas . El presente articulo es una de eilas,
si bien versa sobre un terra de importancia no fundamental,

2) El problema del destino senalable a los bienes de un di-
funto se ha resuelto historicamente con arreglo a dos sistetuas prin-
cipales : el de sucesi6n forzosa en favor de los miembros de la fa-
milia del difunto s, y el de sucesidn voluntaria (libre disposicion
de sus bienes hecha por el causante con eficacia posterior a su
muerte) '. La sucesidn forzosa-familiar ha sido objeto de formula-
ciones hist6ricas diversas, dependientes de la mayor o menor vi-
gencia y amplitud de los vinetxlos familiares, del tipo de familia

6. Intencionadamente rebnio hablar de sucesi6n legitima, puesto que
esta es una categorfa doctrinal reciente, por sucesirin forzosa familiar entiendo,
mas descriptii-a que conceptuainxente, el hecho de que en los ordenamientos
juridicos se han concedido unos derechos sucesorios a los miembros de cada
familia, por raz6n precisamente de ese parentesco entre el fallecido y ellos.

me interesa aqui s= esos derechos eran esgritnibles iticluso contra la io-
luntad del causante declarada "mortis causa", sino tan :61o c6mo el sistema
sucesorio familiar entraba en juego automatica e imperativamente ante la
falta de tai decl_aracion.

7. 'No me refiero e-xclu,ivamente a la sncesi6n testamentaria, ra que
ha habido en la Edad Ifedia, princi-almeaae, oua, Ft~:-n,as de sucesi6n so-
luntar .a no fe,tamentarla : -ease hnego la nota .f~.
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existernte en coda sociedad, de la t6cnica juridica aplicada a este
sector, etc . 1?li cuanto a la libertad de dispotuer de los bienes pro-
pios "causa mortis", es claro que esta ha experilnentado distintas
limitaciones a to largo de la historic, llegando incluso a no ser ad-
initida ell alguno :s periodos . Pero dentro de tin amplio inargen de
oscilacion, estos han silo los dos tipos base de sistemas sucesorios
existentes en la bistoria del L)erecho de las sociedades occidentales ;
sistemas, por to demas, no excluyentes entre si, sino frecuentemente
complementarios dentro de tin mismo ordenalniento juridico.

Pero aunque en un ordenamiento determinado se compaginen
de trna a otra forma principios de sticesion voluntaria con otros de
sucesion forzosa familiar, se han dado c se dan supuestos suceso-
rios concretos que no se restzelven con arreglo a ningtzno de estos
criterion (por ejemplo, asi ha sucedido en ciertos momentos his-
toricos con la sucesion de clerigos y monjes), o aplicando a1guno de
ellos, pero con notables especialidades (asi, la sucesion de los fetl-
dos en relacion de especialidad con el regimen sucesorio familiar
ordinario) .

Qtro de estos supuestos sucesorios que podriamos llamar anor-
males, en cuanto que no encajan en los m6dulos generales, es el
que se produce cuando una persona fallece sin disponer de sus bie-
tues (bien porque en el ordenamiento juridico en cuestivn no estu-
viera recoinocida la sucesion voluntaria, o bien porque aun
estandolo el causante no hiciera use de ella) t- sin dejar parientes
vivos con derecho a heredarle.

Hod- en dia, nuestro Codigo civil, como otros niuchos, preve
este tipo de sucesi©n v lo resnelve (arts. 913, p-56 v siguientes) en
favor del Estado. Asi, la sucesion en favor del Estado es la solucton
actual a nttestro problema .

Pero desde luego no sielnpre se ha resuelto igual . Solo a partir
de cierto momento bistorico cabe hablar con precision de sucesion
en favor del Estado, 3 atm entonces con mochas peculiaridades pro-
pias de cada periodo historico, como iremos viendo. Hemos de
tener siempre ell cuenta que el Estado es una organizacion juridico
politica que comp es sabido aparece a fines del siglo xG en unos

paises, o a to largo del xtr en otros . en rigor, no puede bablarse
del "Estado medieval", ni del cisigodo o del romano. aunque

1^
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--obvio es decirlo--= cada ttiia de estas socirdades tuviera ttna de-
terminada organizacioti del poder politico . Ademas, in siquiera
puede decirse que a falta de herederos designados por el propio
causante y de herederos forzosos familiares . sttcediese en cada so-
ciedad el titular del poder politico . Conto vatnos a niostrar, estas
sucesiones se hall resuelto a veces en favor de la Iglesia, o en favor
del alma del difunto, o de su cittdad, o incluso del albergador en
cuya cases murio el causante .

No siempre ha habido, pues, en estos supuestos sucesorios su-
cesion en favor del Estado, ni siquiera siempre en favor del titular
supremo del poder. Siendo asi es imposible hater una histories de
la "sucesion abintestato en favor del Estado", desde Roma hasta
nuestros dias ; partir en la investigation con el pie forzado de este
planteamiento obligaria a dejar fuera de nuestra atencion otras
soluciones distintas a la aludida en ese suptiesto enunciado, por no
encajar en 618. Lo que sin embargo si que puede servir de plan-
teamiento tuetodologicamente unitario es el problema basico . La
cuestion siempre ha sido fundamentalmente la misma : que se hate
y se ha hecho cuando alguien muere sin cisponer de sus bienes
y sin parientes con derecho a heredarle z nue destino se ha dado
en cada periodo a estos patrimonios? Este problema permanente
ha tenido soluciones diversas que el historiador debe exponer y ex-
plicar, respetando la configuration dogtnatico-doctrinal de ca-
da etapa.

Por otro lado, en intima conexion con este surge otro problema
cuando puede afirmarse que una persona carece de families a estos

efectos sucesorios ? O formulando el interrogante de modo directo
z hasty donde ha Ilegado en cada momento histcirico el litnite de
parentesco, mess ally del cual los lazos familiares _t-a no iniplicaban
derechos suce~;orios'

Una tzltirna cuestion : cuando el Estado, o la citzdad, o quien
edr 'biese en cada 6poca esto,; bienes, los adquiria . ~en virtud de qtI6

titulo juridico justificFha tal adquisicion? Acaso cotno herederos y

S. ludo c'e mof?o inc=centai ahora a] importante trabajo Oe? profesor
Jose Luis nF Lc~: lfozo_ . Se: szecesora cbiaaes¬ato erz ,"azc a- ?.-' FS`adn,
?i . D. C., XVITF, 1965. 393-'.a"3, en el clue se contienen abundantes referen-
cias h±st6ricas sobre nuestro tema, cue areas adelante analizaremos .
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beneficiarios director, o quiza conio meros lherederos fiduciarios en
beneficio de un tercer ente que seria el lieredero fideiconiisario,
o tal vez en virtud de un cierto derecho de reversion (HEiMraLL-
SREcxT) ; las hipotesis son varias . Es esta una cuesti6n que en
inuchas epocas no se resolvi6 de modo muy explicito, acaso por
ser ma.s tecnica y exigir un nivel juridico-tecnico no siempre ha-
bido ; pero ciertamente en algunos periodos la doctrina se ha ocu-
pado de eila por las evidentes implicaciones practicas que la confi-
guracion dogmAtica lleva consign .

Estudiemos, pues, conectivamente todos estos problemas a to
largo de las sucesivas etapas de nuestra historia.

II . DERFCxo ROMANO

3j Es iududable que el Derecho hereditario de Roma sufri6
notables transformaciones a to largo de su evolucion. Sin embargo,
los tratadistas suelen pacer constar que, pose a todo, el Derecho
romano sucesorio se caracteriz6 siernpre par su raiz familiar y
por su constante preocupacion por proteger los derechos familiares
y la familia miszna. Como ha escrito el Prof . Iglesias : "la fainilia
se vincula por la lherencia a una continuidad" 9. El Derecho roniauo
se movio en este campo procurando equililarar dos tendencias po-
lares : el respeto a la libertad de testar, y la proteccion a la fami-
lia a traves del destino dado a la "hereditas".

Ahora bier, ni la libertad de testar fue ilimitada, sino que tuvo
importantes restricciones (dando lugar a lo que la pandectistica de-
noinino sucesidn legitima -o necesaria-, formal y material o real),
ni tampoco la sucesion intestada en favor de los parientes del di-
funto pudo impedir q_ue se produieran ciertas situaciones en las
que la "hereditas" quedase en poder de personas tisicas o juridicas
ajenas a todo vinculo de parentesco con el difunto. Dada la intima
dependencia de Ins derechos sucesorios en situacion intestada, con
]as relaciones familiares, la doctrina actual v la misma jurispru-

9. IcLSCiks, Juan, Dereelzo rouzano. Zsstitu=ieates dE- Lirreeko &irado,
Ariel, Barcelona, 1453, pags. 323 F 532. ARTss RAMO?, J., Lie rerlia romaseo,
9.' edici6n con eolai}oracifaii de J. A. AREAS BoNF-T, Madrid . 1963. Ti, nag. i80.
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dencia romana tuvieron serial dificultades para construir dogmati-
camente estas figural sucesorias en favor de personas ajenas a la
familia dol difunto i° .

Sabido es que tanto el "ius civile" como el Derecho pretorio v
despues las normal imperiales prejustiniatieas y justinianeas, esta-
blecieron unos llamamientos en regimen de sucesion intestada, siem-
pre en funcion del parentesco de las personas l1amadas con el
difunto. Esta sucesion se considero subsidiaria ,siendo considerada
como preferente la testamentaria 11 . Pero a falta de testaznento y
de herederos llamados "ab intestato", la "hereditas" quedaba sin
duefio . Esta situacion, es decir, la de los "bona vacantia" por la
causa indicada, es la que nos interesa estudiar, lirrnitandonos sim-
pletnente a sintetizar la opinion de los romar-istas 12 .

El antiguo "ius cicile" no regulaba expresamente el pro-
blema. El conocido precepto de las XII Tablas ("Si intestato mo-
ritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proxinms familiam habeto .
Si adgnatus nec escit, gentiles familiam lhabento") llatnaba sucesi-
ca?uente a los "heredes sui", a falta de ello.s a los agnados, y,
por ultimo, a los pertenecientes a la misina "gees" del difunto ls .
nuiza la arnplitud del circulo de los gentiles hizo improbable en
aquella primes etapa hist6rica el supuesto de que la "hereditas"
quedase sin titular en regimen de sucesion intestada.

Lrla institucibn que nos ba sido dada a conocer nor Gavo servia
pares que cualquier persona, incluso ettrafia a la families del di-
funto, pudiera usucapir la herencia vacante : la "usticapio pro he-
rede°" 14 . La finalidad de esta figures parece que consistio en im-

10. SCIALO7a, Vittorio Diritto ereditarur r®mano, Roma, 19,34, pag. 251.
11 . Vm. Pasquale, Diritto ereditrrio ronzaa"o, ?.° cdizione. IT-Lmo, 1963 "

II, pags. 3-55 ; _lRTAS op. cit., II, F=~."--55 ; IGLEszas . (41) . cit. 599
siguientes y 535-

12. Alvaro n'ORS, Elesfzentos de DcrecTzo z~r:c~zd~ rema?zo. Pamplona.
1960, pag. 1,07, Axras RAMOS, op. cit. II, pag_ 49 : l-oli. P., zip. cit. II, pa-
gina 39 ; SCEA.OSA, V_, op. cit., gags . ?51 c ?57 v siguientes.

13_ Voci . P_, op. c.t., i_7 . , ss . 5 5- 9 : ARIAS RAMos.
I=STAS . T., o-r c?t., -~_gs. 619-5?1.

14. GAvo, 1T-53 ~- sigcaieate= (e :=.cVjn "Fcj-yes ~=is r n: a^~ejustisiani .
4uctores". a? ccsidado de J . Bat-iera, F?orencca. 19,"0, pegs . 56 c 5i). D'©RS.
PD . CA.. pig. 1?7 : Ianr.ESIAS, , op- --it,, 5:1-5i? : AFaA: R_aMo> op. cit_, II,
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pulsar al lieredero testaunentario o lelritinio a qne aceptase pronto
h, herencia, por ese tensor de que un tercero pudiese adquirirla
por usucapi©n 1r ; en la medida en que tal instituci6n fuese eficaz,
quedaria reducido el periodo, juridicaniente ine6inodo, de las he-
rencias yacentes . A falta de herederos o ante la no aceptacic5n por
ellos de la "hereditas", esta podia ser usucapida por cualquiera,
para to cual no era necesaria huena fe ni justa causes, bastando
simplemente la posesion de cualquier objeto del caudal relicto du-
tunte un afio, porque se estimaba is que la herencia pertenecia a less
"ceterae res" usucapibles en un ano.

Esta "usucapio pro herede" provoco pronto reacciones en con-
tra, principalmente porque hacia posihle que adquiriesen la herencia
personas ajenas a la familia, incluso hahiendo parientes vivos del
difunto ; por eso Gayo la llama lucrativa, "nam sciens quisque rem
alienam lucri facit" . Diversas disposiciones de Adriano y de Xlarco
Aurelio cornbatieron esta institucui6n, que puede considerarse casi
abolida en tiempos de este ultimo ernperador t'7 .

Pero yes antes, concretarnente desde los afios 4 y 9, el destino
normal de less herencias vacantes fue resuelto por less leyes Julia
de maritandis ordinilnis y Papia Poppaea,, segtin less cuales tales
herencias eran adquiridas por el "aerarium populi romani" 18. Des-
pues, probahlemente exl epoca de Caracalla, el Fisco imperial sus-
tituvo al erario cotno destinatario de Jas herencias vacantes 19 .

Attnque esta atribuci6n al Fisco imperial na fue yes derogada,
por consecuencia de distintas disposiciones imperiales (sohre todo
durante el Bajo Irnperio), determinadas personas juridicas podian
adquirir los "bona vacantia" por catisa hereditaria ante la falta
de herederos testamentarios y legitimos, con preferencia al Fisco.
Asi, el ejercito, o la curia municipal, o ciertos "collega", en los

15 . G--,Yo, II-55.
16. Gayo, 11-53 S- 11-54.
17. GAyo, II-5i v 1as obras cicadas en la notes 1-1.
18. Gsyo, II-1_50 ; Voci, op. cit., II, pag. _59 : SANTA CRrz TEZTEZW_, J.,

Irutituriosces de Derecke ro!) :fwe, ed . Re-vista de Derecho Prit-ado, Madrid,
1946, ps--. W.

19. Segun Vocz (op. cit., II, pag. 59`t cal sustituciiSFi se tooc?ujo quiza
por dispos:ci6r de Caramkla : eir_ tambie=: :}'G~s. A.. op. cit- pig. 1$%.
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casos de herencias vacantes de miembros pertenecientes respectiva-
mente a cada uno de e11os 20 .

5) Segiuz el Derecho pretorio eran llamados en la sucesion
lntestada los "liberl", "legltimi", "cognatl", y el e6nyuge stlpCrstl-

te, como es sabido . Solo a falta de todos ellos se abria la sucesiou
en favor del erario o del Fisco. Importa. seilalar que en el grupo
de los "tcognati" eran llamados los parientes dentro <10l sexto grado
de parentesco colateral, y excepcionalmente hasty el septimo en el
caso de los hijos de primos segundos del causante 2l .

j Modifico Justiniano este estado de cosas (en el punto que nos
afecta) mediante la Novela 118 -ano 343- completada en el ano
548 por la 127 ?

Con estas disposiciones Justiniano pretendio simplificar de modo
coherente y en favor de la familia natural los preceptos contenidos
a este respecto en su compilacion. Por otra parte, la diversidad de
disposiciones -unas procedentes del "ius civile" . otras del pretor,
otras de origen imperial- fueron entonces reducidas a unidad .
Todo ello repercute indirectamente en nuestro problema, pues ca-
bria pensar que al no ser llamados "ab intestato" los parientes de
la "gens" (como en el antiguo "itts civile"), ni la familia agnaticia,
serian mas numerosos los casos de herencias vacantes por falta de
herederos en regimen de sucesion intestada. Sin embargo, frente a
esta suposicion hay que tener en cuenta que al hablar de los co-
laterales la I\Tovela 118 no expresa liinitacion de grado. Este si-
lencio ha sido interpretado por los romanistas de dos maneras dis-
tintas . Para unos, atznque no se explicitara asi, had- que entender
que este llamamiento mantiene el mismo grado del edicto pretorio,

20. Voci, P., op. cit, 11, pags . 39-50 ; SciALOJA . V., op. cit., 277 c si-
guientes, en especial pigs . 286 y 299. Sobre los derechos de la. Curia mulli-
c 1-1'pal, dr. Les rontana Wis~qothorwjz, Leipzig, ed . aciiel. 1849, pAg. 140
y Codex Theodosianus, V, e, 1) ; no hay- ninguna diierercia i:mortante en el
nzismo texto contenido en los iragmentos de la Lex romana Wisigothorurn
de Leon ; czr. Legis Rozzzanae Wisig©thorzczzz Fragznetzta, ex Ccdice Paliztat;-
sesto Sazzctae Legioncizsls Feclesia, R.A.H., -Madrid, 1896, nags. 71-m73 ;
cir. tambien SA-cHsz ALeontioz, C., Ruitza ," exti?:cian de! xmzicij,~io razzza-
czr en Espaia e bzstita:-Sozzev Blue 7e reeznp!a~un, Dienes Aires, 1473 . pag. 41 .

21 . Zocr, P_, op. cit_, II, gags . l0-17 y especiahnente rag. 14 ; ARIAS
R-amos, op. cit., II, gag. 8-5-1 .



La sucesi6n de quien muere sin parierates 1.99

esto es, el sexto, y excepcionalmente el septinio (en favor del tia-
cido "a sobrino vel sobrina") 22 .

Pero otros autores consideran que puesto que la Novela 118 no
establece limite algttno de parentesco en linea colateral, es que no
quiso limitar los posibles derechos de nadie por esta causes, y que
1>or tanto cualquiera que demostrase parentesco colateral, por lejano
que fuese, con el finado, podia adquirir la herencia 23 . Es clam que
de ser acertada esta segunda interpretacion ello implicaria que se-
ria poco frecuente la situacion de herencias vacantes por falta de
herederos en regimen de sttcesion intestada.

Es cierto tambien que el erario del pueblo roniano, y el Fisco
imperial despues, podian adquirir ademas less herencias de aquellos
herederos que hubieran incurrido en alguna de less figuras concre-

tas ale indignidad ; en efecto, cuando un heredero incurria en una

conducta immoral contra el difunto, el Fisco to despojaba de los
bienes hereditarios ("eripitur tit indigno"), siendo e1 casi siempre
el beneficiario de esta "ereptio", clue tiene un caracter claramente
putllti O 24 . No es esta una sucesion normal, sino un supuesto ex-
traordinario y al margen de la adquisicion de la herencia por los
herederos tesetamentarios o "ab intestato'°, pues no es la adqui-
sicibn, sino la conservacion de la herencia 10 que se con1ltatia con
la "ereptio?" . De todos modos importa constatar que el atunento
de los casos de incursion en la "indignitas" y de la consiguiente
"ereptio" se prodttjo con el Imperio, esto es, en la epoca de ma-
yor poder y de inayores necesidades econ6rnicas de less instituciones
politicas romanas .

Ello indices que el Fisco imperial no desatendia less posibilida-
des de enriquecerse en determinadas ocasiones adquiriendo catt-
dales hereditarios : si no to hizo en suptzestos normales mess nutne-
rosos fue por e1 general respeto a la libertad de testar v por esa

?2. Z-c?ei, F' . . Op.. cit., II, pig. 55. ARIAS R.mos, op. cit. II, pag. 85 .1, quien
to seraaia sitnplemente -coiro puntu discutido" ; D'ORC, op. cit., pig. 189.

2a . IGLEstas, ) .. Op. eit- pag. 605 ; SOHM, R., hisfitrnciones de Derechp
ron:aro pr ude>. Hisa-°ria t" sis:Frjw, trail. de la ti ed . alerrana, Madrid,
1928, Wag. 537 ; SANTA CRuz TEIJEIRU, J_, op. CA., pag. 519.

Z4 . V oc'a, P., og. cit_ . I (Milano, 1960), pigs. 445-471 ; Sox-Nt, R.,
pp. cit., nag. 551 : SANTA CRUZ, Op. cit., pag_ 564: AR:As RAMO :, op. cit., II,
pig_ 7901 .
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tcndencia constante de que habl.Lbainos al prineipio : la protecci6n %
1a fainilia a trav6s de la sucesi6n intestada.

G) 2 Puede rigurosamente decirse que el erario del pueblo ro-
0nano, el fisco imperial, los "collegia" o la curia municipal adqui-
rieron estas herencias vacantes a titulo de herederos ?

Las dificultades para una respuesta afirmativa, limitada tan solo
a los casos de sucesion intestada, proceden --como ya dijirnos--
de que los drdenes de llamamiento en este regimen sucesorio se

basaron siempre en la existencia de vinculos familiares entre el

difunto y los llamados . Scialoja subrayo la existencia de estos obs-
taculos de tipo dogmatico, reaccionando contra la construccion que
de este problema hizo la pandectistica alemana 25 . Sin embargo, 6l
misirno reconocio dos hechos innegables : a) que los sujetos men-

cionados adquirieron realmente tales herencias comp patrimonios

unitarios, en los casos aqui descritos ; b) que a estas adquisiciones,
y de modo principal a las del Fisco, se aplicaron normas regu-

ladoras de la sucesion intestada y del Derecho sucesorio en gene-

ra126 . Probablemente, el tratazniento de estas sucesiones con arre-

glo a normas y figuras del Derecho hereditario se produjo por ex-

tension a las herencias vacantes del regimen juridico de Ios "ca-

duca". Estos eran bienes hereditarios que no habian sido adqui-

ridos por sus destinatarios, es decir, porciones hereditarias que

quedaban vacantes, y clue se atribuian (segdn las leyes caducarias)

a los "heredes patres", o a los "legatarii patres" (por este orden'r

que los reclamaban ejercitando el "ius caduca vindicandi", v, a
falta de reclamacidn de unos v_ de otros, al "aerarium" o al
11fiSCUS" 27 .

En todo caso . la soluci6n que el Derecho romano transmitid a
la posteridad, y la que mas influyo andando el tiempo, fue la de
atribuir las herencias vacantes al Fisco imperial, con sumisi6n de
la adquisici6n a normas de Derecbo sticesorio, como si e1 Fisco fuese
tin adquirente individual, esto es . "loco heredis".

2-5. Scs.Ar ojA. Z;., op. cit., 251 v siguientes ; cfr. tamhien DE LOS Nfozos,
op. cit, en nota 8, pags_ 396-402, con indicac;6n de abundante bibliogratfia
romanista.

26. SCIALOJA, V., op . cit., pigs. 270-276, respecto al fisco imperial (o, comp
e'. dice, al Estado), y pegs. 2f 1CEd, respecto a otras personas juridicas.

37- SCT+LOTA, Z". . op . cit., ^ag.-26.SS : A F_~~ TZA~xos, op . cit . II. nag. 881_
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III. DERLC110 vssrc,ODO

7) En este, como en tantos otros problernas, no hay salto
brusco entre el Derecho romano postclasico y el Derecho legal
visigodo .

El C6digo de F,urico no recoge expresamente el derecho suce-
sorio del Fisco al regular la sucesi611 "ab intestato" . Sin embargo,
Zeumer y Alvaro d'Ors coincides en que, peso a su silencio, tarn-
bien en el Derecho euriciano se reconoceria el derecho del Fisco a
adquirir las herencias vacantes . Y ello por dos razones ; una, la
tradicidn romana tan generalmente observada en dicho cuerpo nor-
mativo ; otra, ei hecho de que en la Lex BaiuNvariorum XV, 10, de
claro origen euriciano, se diga que muertos sin herederos un hom-
bre y su mujer ("maritus et rnulier"), y no teniendo ninguno de
ellos parientes "usque ad septimum gradum", los bienes hereditaric,
pertenecen al Fisco 2g . D'Ors haee ver que este silencio del Cddigo
de Eurico respecto al fisco es general y probablemente no casual,
pudiendo quiza. elplicarse por el deseo de Rurico de evitar posibles.
confttsiones con el Fisco de los principes romanos. De todos modus,
to que nos interesa sefialar es que, aunque implicitamente, el C<'t-
digo euriciano recogia la soluci6n dada por el Derecho imperial a
las herencias zacantes.

Observese que tanto la Lex Baiuivariorum X`-,10, como el
C6digo de Eurico 334, y tambien la Antiqua I-',2,11 del Liber, al
fijar los derechos sucesorios del c6u5tige superstite (llamamiento
"unde vir et uxor°"j mencionan comp grado limite de parentesco co
lateral con derechos preferentes al c6nyuge, el septimo 29 . Fste liinite

28. Alvaro n'ORS, El Ceidigo de Eurico, Estudios visig6ticos, 11,
C. S. I. C., Roma, Madrid, 1960 pig, 267 ; ZEt-NMR, Is., Historia de la legis-
lacioas visigoda, Barcelona, 1944, pigs. 296-298 ; Lex Baiuwariorum, XV, 10,
parrafo final : "Quodsi maritus of mulier sine herede mortui ffuerint, et
nuilus usque ad septimuxn gradum de propinquis et quibuscumque parentibus
=_'nveutur : tune illas res fiscus adquirat" (ed. Merkel, 3fonurrzenta Germauiae
Hisiorica, tomus III legum, r4_g_ 321, reimpresi6n inalterada de la edici6n
de Hannover 1863, heeba en 1965 .

29. El parrafo 33-? del C6digo de Enrico puede verse en la pig. 43 de
1a ed . cit. de Alvaro d'Ors, o en la peg. 26-2i de la ed_ de Zeumer (3fosu-
Preztta Gervialtias Hzstorira. Ltrges a:ati~nas :, erriscami;grant, t. 1, -ears
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ni es arbitrario ni de caprichosa creaci6n visigoda . iniplica claramente
una generalizacivn del limite extraordinario de la "bonorum posses-
sio wide cognati'°, es decir, -del alli seflalado en favor del hijo de
primos segundos ("a sobrino sobrinave natus natave"). Alvaro
d'Ors ha puesto en contacto estos preceptos visigoticos con un frag-
mento de ]as Pauli Sententiae, en donde al hablar de los "stemmata
cognationutn" se fija su alcance hasta el septimo grado, aclarando
que no se habla de grados ulteriores porque, segun la naturaleza
de las cosas, "nec nomina inveniri nec vita succedentibus prorogari
potest" 30 .

El caso puede servir como ejemplo de la tendencia a la simpli-
ficacion, tipica en los juristas del Derecho romano vulgar . Ante la
dualidad de grados (sexto y septimo) en el Lamamiento hecho a los
parientes colaterales, y dada la no muy grande reletiancia practica
de esta diferencia, optaron por generalizar el grado mas amplio .

8) En el Breviario se recoge el precepto del Codigo Teodo-
siano que reconocia los derechos sucesorios del Fisco, tras los lla-
mamientos va conocidos. La Interpretatio de este fragmento (que
es el V,1,9) decia asi : "Haec lex id constituit, ut onmes propinqui
uxorern ab intestati mariti successione prohibeant et maritum simi-
liter a successions intestatae uxoris excludant. Sed Si propirnqui
onwino defuerirzt, tunc sibi invicem, exeluso fisco, maritus vel uxor
succedant" 3' . Lo que al actor de este fragmento de la "Interpre-
tatio" interesa aclarar son los derechos sucesorios del cony uge ; los
del fisco son posteriores a ellos . Ahora bien ; la frase subravada por

visigetkoraon, Ilannover-Leipzig, 1902) ; por error, sin duda, en la pig. `?96
de la Historic de Ia Irgislari6n- ._ cit. del mismo ZF?mF-R, se cita como
C. E., 32-1 ; la Antiqua en cuesti6n es la Liber Iudiciorum (L. L), 4, 2, 11
fpizg 177 de la ed. de Zeumer).

30. D'ORS, El Codigo . . ., pag. 267. Pauli Sententiae, IV-XI (Do gradi-
bus) : "7. Septimo gradu qui suit cognati recta linea supra intraque, pro-
priis nominibus non apellantar : sed eh transiersa lirtea continentur iratris
sororisve adnepotes adneptes, consobrini filii filiaque. i~. Successionis idcirco
gradus septem constitute stint, quia ulterius per rerum naturani, nec nomina
inveniri nec vita succedentibus prorogari potest- (ed. "Fontes Iuris romarli.._"
cit., peg. 383, 383) .

31 . Breriario de larico o Lea- romurza a,isigotkorum, ed . Haenel,
cit-, pag. 140.
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mi, y imis ell concreto el adverbio "oninino", ~ quiere decir que el
cc5nyuge, y en su defecto el iisco, solo heredar)an a falta de cualquier
pariente, sin limitacibn alguna de grado'

Aunque una interpretacion literal y aislada del texto asi parece
indicarlo, poniendo este precepto en relacion con el ya mencionado
cie las Pauli Sententiae -recogido en el Breviario- y con su "in-
terpretatio", creo que puede afirmarse que el parentesco con dere-
chos sucesorios "ab intestato" terminaba con el septimo grado. En
efecto ; la "interpretatio" al parrafo IV,11,8, dice asi : "In his
septem gradibus omnia propinquitatum nomina continentur : ultra
quos nec affinitas inveniri, nec successio potest amplius propaga-
ri" 32. Tal comentario, al insistir en el mismo sentido de to afir-
mado en el fragmento de las Sentencias de Paulo, aclara que para
el Breviario no tienen existencia real ni casi conceptual los demAs
posibles grados de parentesco .

Por otra parte, en el Liber, distribuidos formalmente en otras
tantas leyes del titulo primero ("De gradibus") del libro cuarto,
se recogen los siete grados de parentesco del capitulo del mismo
enunciado de las Sentencias de Paulo 33 . Nro hay duda, pues, de
que el limite de parentesco a efectos sucesorios en regimen de su-
cesibn intestada fue siempre en el Derecho legal visigodo el septimo .

Sin embargo, en el Liber no se plantea el problema general del
destino de las herencias vacantes, y, por tanto, la solucion de que
el fisco las adquiera a falta de parientes hasta el septimo grado y
de c©nvuge no estA tampoco expresamente acimitida ell sus levies . La
tradicion germanica reconocia el derecho del poder publico a ad-
quirir los bienes de quienes morian sin herederos, coincidiendo ell
el puro hecho, aunque no en su justifieacion, el antiguo Dereeho
germanico con el romano. Fs por ello por to que Zeumer opina que
si no hav en el Liber tin reconociuniento sistematico de los derechos
sucesorios del Fisco, se debe a que se considero tat vez superfiuo
senalarlo de manera expresa 34.

3?. En el Breviario figura co-.110 IV, Y QPr gradit?us), S, ed. Hamel,
:rag. 408.

33. L. 1 . I. IV, 1 (e1. Zeumer, rags . 1i1-1731 .
34 . ZEUMFR, K., Historia de la tergislacion .. ., pfig. 39??. PLANXITz, Hans,

Px:nc Pios d,- Derertv+ privado germ(.iid,o, ed Borsch. pr6logo de A. Garcia-
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Eln todo caso, el Fisco real no era el unico posible adquirente
de herencias vacantes, ya que en el Breviario so recoge el precepto
,del C©digo Teodosiano V.2 .1 . segun el cual, cuando tin Burial moria
intestado y sin parientes, la curia municipal adquiria sus bienes ;
norma ratificada y explicada por el correspondiente fragmento de
la "interpretatio". Al menos inientras stibsistieran las curias en los
decadentes nnznicipios de la Espafia visigoda -lo coal, segtin San-
chez Albornoz, sucedio, aproximadameate, hasta mediados del si-
glo vi-, el problema de los bienes del difunto sin testamento y
sin herederos fainiliares se resolveria a veces en favor de la curia
municipal 35 .

Asi, pues, puede decirse que el supuesto que nos ocupa se regulo
en el Derecho legal visigodo de manera sensiblemente analoga a las
soluciones del Derecho romano postclasico, con las rnodificaciones
ya aludidas, que implican en buena parte un claro fenomena de
vulgarizacion .

IV . DERECIIO ALTOMEDIEVAL

9) En los siglos de nuestra Alta Edad Sfedia, el problema que
estudiamos se planteo dentro de un inarco institucional-sucesorio
muy distinto al del Derecho romano o al del Derecho visigodo
legal.

Conviene recordar aqui, tan solo, con la finalidad de enmarcar
el terna, dos caracteres mur generalizados en el Derecho sucesorin
aitomedieval . Ldno, 1o, perdida de importancia -i° en muchos terri-
torios la probable desaparicion- de lo, sucesion voluntaries, con el
consiguiente olvido mtzv frecuente del testamento romano. Otro, la
influencia de concretas instituciones rel:giosas (less monacales, par
ejemplo) en el ambito juridico patrimonial ; su accion en este terre-

Gallo. Barcelona, 1957, pag. 3`5 ; luego volieremos sobre esta justificaci6n
del Derecho germanico.

35. Breviario Z', 2, 1 (Codigo Tlxeodosiano) ; la "interpretatio" dice asi :
"Si curialis intestates moriens neque Filios, neque prox-imos derelinquat,
curia cuius ordini su'oducitur, quicquid reliquerit, zirdicahit, ita ut r_uilus
audeat ea quasi bona caduca a principibus postulare_ Quod si iecerit, non
ialebit : nam testamentum faciendi curialibus lex ista tribuit i_iotestatem"
(ed. Haenel, iaag. 1-160.
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no orientv el sentido de religiosidad de los lhombres de aquel tiempo
hacia instituciones conio las "donationes post obitum" y las. "reser-
vato usufructo", o contribuy6 a la transformaci6n --como puso de
rnanifiesto el profesor Valdeavellano- de la cuota de lihre dispo-
sici6n (let Derecho visigodo en cuota "pro anima" 31 ; la libre dis-
ponibilidad de bienes "mortis causa° duedaha asi rnuy limitada.

Finalmente, hemos de tener tambien preserite la existencia de
la sucesi6n senorial, esto es, en favor del senior del colono muerto
en determinadas circunstancias . La "exorduia" catalana y la "ma-
neria" en los reinos occidentales eran instituciones si no identicas,
si al menos paralelas entre si. Cuando el colono moria "exorc" o
"manero", es decir, esteril o, mas exactamente, sin hijos vivos, el
senor adquiria no solo aquellos bienes -por ejemplo, la tierra-
que 6l le hubiera entregado en vida (lo cual no constituiria un
verdadero caso de sucesi6n, sino un caso de reversi6n, de "Heim-
fallsrecht"), sino tambien todos los bienes privativos del colono
-nzaneria plena- o, a1 menos, una amplia cuota o parte de ellos
-maneria parcial, atemiada o restringida 37-.

Con ello, el seiior no s6lo impedia todr, disposici6n voluntaries
"mortis causes" de estos bienes, eliminando su posible atribucidn a un
miembro extrailo a la familia del colono maiiero, sino que adenias
anteponia sus derechos a los de los parientes del colono, salvo los
hijos ; Ia sucesi6n seliorial desplazaba a la voluntaria y a la fami-
liar . Par to que pace referencia al supuesto de hecho que nos ocupa,

36. fi axe iA-CrALLo, A. : El proolema de lez sucesi6n zxortis ceusa srx Yes
AIL Edad Media cspaitola, en Anales de la Academia Ifatritense del Nota-

riado, X, 1959, 247-276), especialmente gags . .2.�57 y siguientes . ALFRE1, P. : O,
tas com,lememares. 1. Sabre la talazra "manda", en -Estudos de Direito
hishbzico medieval, II, Coimbra, 1953, pag. 47 ; CERDA Ruiz FuNEs, J.,
Fucros mtntieipales, en la --\- . E. J. S. . X, 4-55-462 ; Rt-sro SACRISTAN, J. A.,
"Donatiencs post obitaim" y "dcntationcs reservato usikfructo- en la Alta
Edrd lfcdia de Leriz:- 37 Castilla, en este A--\t-aFZo . I-, 19,32, 1-.i3 ; Z's~F:~aE-

Luis' G., La cueta de fibre disposlcidn m el Dereclzo hereditario de
Le6n _r Castilla em, lea _laa Edad Media, en este Ast_Anio, Imo, 193Z 129-1/`6,
especialmente 149 y 156 ; 1Lu.DON.no r FERN;a';DEZ DEL Toxco. J., Herezt-
cdas czz, ?awnr del alma on el Derecho c-spvizol, Madrid. 194-1, pigs. ?4-M.

37. C~^~keia GoNzALYz, Juan, L:: "zrafer:a.-, A- I-1. D. F., XXI--XXII,
19;1-1954 ?3.,f-299, en especial pigs . 251-252 y 270-271 : CERDA Ruiz Fu-

. F:~cr-ns--- . 4 . . 454.
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la "111afieria" y la "exorduia" claras. inanifestacic>nes en el anihito
sucesorio del regimen seriorial, indicalran que destino liahia de darse
a los bienes del colono que carecia de hij os (con denegaci6n tacita -
de derechos sucesorios a otros parientes de vinculo mas lejano), y
que, desde luego, no tenia reconocida la libre disposici6n sobre sus
bienes : el senor los adquiria .

Pero la "rnaiieria" empez() a decaer a fines del siglo x; desde
entonces, en los textos de los fueros suele eximirse de "mafieria"
a los pobladores. Esta conducta comenzo a implantarla el rey, y el
ejetuplo dado por el monarca en sus concesiones hobo de ser se-
guido por los sefiores, nobles o eclesiasticos. Las exenciones fueron
en unos lugares parciales, en otros totales, y cada vez mas frecuen-
tes, segun el proceso evolutivo descrito por Garcia Gonzalez 38 .

Es evidente que a medida que se fue eliminando la "inafieria"
fue reapareciendo la libertad de disposicion "mortis causa", es de-
cir, la sucesion voluntaria 39 ; por eso en ocasiones la exencicin de
"maneria" se forinula en los fueros municipales no en forma nega-
tiva, sino comp la afirmacion del derecho a la libre disposicion 4° .

Alhora bien ; si tun colono o tambien cualquier vecino de una
localidad (artesano, pequeno propietario, hidalgo, etc.) niuriese "non
manifestado", esto es, sin expresar su voluntad acerct Kiel destino
de sus l;ienes tras su muerte, y si adetnas, tat individuo careciese
de parientes, ~ que babia de hacerse con su patrirnonio? Puesto que
los fneros locales de finales del siglo x, del xi v del siglo xzi exi-

3S. Gaxcf4 Govz_iLEz, J., op . cit., pigs . 273-?83 y 298 : GiBERT R., El
Derecho privado en las eiudades espatra[as duraide lei Edad Jfedia, en "Re-
cueilss de la Societe Jean Bodin", VIII, -La villa", pigs . 18I-230, concre-
tamente pig. 211.

39 . Gaxcfa GuxzALEZ, op. cit.. pig. 285 ; CERM Rcsz Fu-,;Fs, Fueros . . .,
454-457.

40. Por ejemplo, el Fuero de N'ajera, dice : "Et si homo de -iagara zir
ant mulier, filium non habuerit, det hereditatem swam, et omnem sustanciam
suam mobilem aut in mobilem, quantamcumque possiderit cuicurnque voiuerit~
nisi ad intiancionem : et tillano non potest 1}ereditare iniiancionem in morte"
(MuNoz Y Ro~iExo, 'I'., Co='eeei6n do )-uems nizcnxipa.es t" cartas pueblas,
Madrid, 1347, pig. 290 ; este Fuero es de 1030, segun Martinez Marina,
citado For -Afufioz, ibidem, pAg. -2R7-, :ease sobre 6l GAReiA-(-,1LVo, A., -Iresr-
ccciJi, il estudio de los Fueros, A. H. D. E., XYVI, 1956, 38i-44-6-, en con-
creto p_ 429, nota 126) .
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men de "jnaneria", esta figura ya IM pttede servir para resolver tal
situacicSn en favor del senor. De ahi que los mismos fueros decla-
ren expresamente clue ha de hacerse con los bienes de quien muere
en esas circunstancias ; incluso muchos to indican en el precepto
misino o en el siguiente al destinado a estahlecer la libre disposi-
cicin o la exencicin de "rrnaneria", mostrando con ello plasticatnente
h. conexion que existe entre estas dos cuestiones . Por otra parte,
cuando puede considerarse que un difunto carece de parientes

Ello dependera, por supuesto, de los limites reconocidos a la suce-
sion. familiar . He aqui de nuevo replanteados los terminos de nues-
tro problema .

En la mayoria de los fueros o documentos altomedievales la
sucesion familiar ester ampliamente reconocida, como corresponde
a una epoca en la que tanta importancia tenian los vinculos fami-
liares o de parentela. A falta de disposici<Sn voluntaria "mortis cau-
sa" los bienes van al "filium vel filiam" o, en su defecto, a los
"porpinqui", "gentes" o "parentes" ; puede decirse en terminos
generales que los descendientes son llamados en primer lugar, en
su defecto los ascendientes y, por t'iltimo, ios colaterales 4I, siendo
muv escasos los fueros de los siglos xz y xii que regulars este pro-

Otro ejetnplo : el Fuero de Palencia dice : "De his qui non habett filios .
42 . Omnis homo de Palencia, qui filium vet filiam non habuerit, det heredi-
tatern sttam et bona sua cuicumque voluerit" (Fueros dados por Rainittndo,
Obispo de Palencia, a los babitantes de esta ciudad en 1181 ; cfr. Hztio-
7osa, E., Docunrentos Para la historic de Ins instituriones do Le$n V^ de
Castilla (siglos -Y-XI-11), Nfadrid, 1919, pfigs. 18i-195 ; el parrafo transcrito,
en pig. 196) .

Estos do- Fueros son citados por GaxcLti Go z_~TEz, T., op. cit . y por
Gama Barros, a quien aquel cita en la pag. °390 ; personalmente pienso qtte
Gama Barros acerto al considerar estos pfirrafos conto ejemplos de aparicion
de la Iibertad de testar, o mfis exactamente, de disponer "mortis causa",
por consecuencia de la exencion de "niafieria".

Cfr. en el mismo sentido e1 Fuero de Santa Maria de Duetias, dado ror
Alfonso Vi en 1078, que dice asi : "Et eos qui non babuerint filios ad obitum

suum Zenerit de surm ganato et strum habere. faciant quodcurnque voluerint"
(A. H. D. E_, -X-VI, 194 , 6?i-6?8. ed. por J. Gonzalez).

Tarnbi¬n cabers dentro de este tir_ o de declaraciones Ios Fueros de Taca,
1197, y Fresnillo, que Iuego cito.

41 . CERDa Ruiz FrR-ES, Fucres.. . . 4554-4-55~ y tektos a11i citados..
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blenia c,)n ,L(1 42 . 1~a t.anil)ien nota comiun en los fueros
e1 no finlitar los derechos sucesorios por raz6n de vincula famliar
hasta un determinado grade de parentesco 43 . Sin embargo, a este
respecto es interesante sefialar que la unica limitacidn recogida es
la de la "septitna generacion", que aparece en los fueros de lares-
nillo (1104), Ucles (1179) y en la carta otorgada a Zorita (1180),
probablernente como un eco tardio del Liber ludiciorum en el que,
como sabetnos, se estal>lecia este limite al parentesco colateral a
efectos sucesorios 44 .

Lo que mas nos interesa sefialar es el destino que los textos

42 . Excepci6n en este sentido es el Fuero de Sahagim de 1110 Odu-oz

F IZo)1ERQ, Colccci6iz._ pfig. 3(.}7) .

43 . Veanse los textos del Fuero de Sepfilveda latino, del de Sabaguu

de 1110, confirmaci6n del de Jaca en 1187, el Fuero de Guadalajara de 1133,

el parrafo XI del de biolina, el P'uero de Lara de 1155, el de Daroca

de 114?, todos citados en las notas siguientes, y en general, GArc:fa GoNz .~,-

LEZ, J., op . cit., pfigs. 278-297, donde se citan todos estos y algunos mfis

tambien analogos .
4-l . Fuera de Fresnillo concedido en 1104 par el Conde Garcia Ord6ziez

y su tnujer LUrraca : "In primis non babeatis maneria, nisi tit hereditetis vos

unos ab alias usque ad VII generaciones, et qui ex vobis non babuerit liberos

aut propinquos sive gente, ponaut suos vicinos causam suam pro anima eius

ubi corpus suum iacuerit vel ubi ei melioreni placnerit" : HINOJosi, E., Do-

P;19. 47 . El mismo precepto aparece en el Fuero de Ucles de

1179 (ed. Fidel FIT--l, Pte . R. .1. H., 14, pag. 338) en su p6.rrato primero,
y tainbien en la "Carta de Fueros otorgada al Concejo de Zorita par el
rev don Alfonso VIII . . . " en 1180, en la que se lee en romance: " Prime-
ramente que vuestros bienes non sean manneros nin los ayades par tiempo
sermalado mas clue podades vuestros bienes muebles e raices poseder e man-
tener, vender siempre e enaienar, e facer deilos e en ellos cuestra voluntat
para sietnpre, e cada uno de vas pueda a otro, o a otros heredar fasla en la
septima generaci6n, et el que de vas no oviere fijos o parientes propinquos,
a gentes, ponganles sus vecinos Ia raz6n del ror su anima en qual lugar
el su cuerpo lasdra. o en qual lugar a 6l ploguiere- (ed. del Fuera de Zorita
de LRER3, 1ladrid, 1911, pigs . 417-4°?3, en co . creto, pig. 418). G_aRCiA Go--
z4rrz, J., op. cit., pags . ?86-?87, trae v comenta estos textos en relaci6n
tambien con el Derecho visigoao (c'r. su rota 186), =i lzien yo no opino que
este limite del septirro grado sea ajeno al Derecl:o ro=nano, par to q_ue ya
expuse . Tarnbien GiaFRT, en su estuO.io a la edici6n de Los Fneros do Sepu?-
exDda (Segovia, 19;3), pi-g. 490, pone en relaci6n este parrafo del Fuero de
Tycles con el del Fuero latiro. de Sepfllveda. que luego transcribire.



La sueesz6n de fluien nauere sin parientes 209

del dereclio local (1e los si;;los XI v xrr coirficren a los 1}ienes de
quien nruere en las circunstancias Va n10ncif~nadas (sill testar y sill
parientes, con las especificaciones vistas en relacinn a esta ultima
circunstaticia) . Las soluciones dadas no soil muy distintas entre si .

Los bienes no salen de la esfera municipal ; se destinan a sufragios
"pro aiiilna sua", es decir, del difutito (asi en los de Septilveda de
1076, Ucles, Fresnillo, Sahagiin 1110, Guadalajara 1113, Molina,

la carta de Zorita de 1180 y Lara)45, o se reparten entre diversas
necesidades, coma son las de los polares y de los hospitales, los
sufragios poi su alma y la repamci6n de los puentes (asi en la

Carta puel>la de Agramunt dada poi los condes de Urgel, Armen-

gol VII v clofla Duke en 1163) 4", o se dedican poi entero a la re-

45 . huero Latino de Septilceda, confirmado poi Alfonso VI en 1076,

pfo. 29 : "Nullus botno dui in Sepuluega ltabitauerit non habeat manneria,

et si non liabuerit gentes hereditent eutn conceio et £aciant inde heletnosina

faro sua anima" (ed. cit., pag. 43). En realidad, como opina CltsmtT (ibidern,

pag. 352), este Fuero es la "declaraci6n c confirtnacican del antiguo derecho

do la tierra", poi to que probableutente este precept(-) estaria alli ett use desde

algrznos decenios antes de 1076 . Los parrafos de los Fueros de Fresnillo,

L'cles S- la "Carta" de Zorita, veanse en la nota 44 .

El Fuero de Sahagt°m de 1110 dice asi : "et si gentes non ltalmerit que

hereditet, det ttbicumclue voluerit. Et si morte subitanea obierit, veniant ltonti-

nes boni de poblationes, et dent pro rnzinta sua ubicunque voluerint- (Muwoz,
('olecri6n . . ., pag. 307) . Fuero de Guadalajara 1133 QUU-Roz, Colrcci6x .-
pug. 509) : "Testam,entarios non havades alli ; ntas si hubieren gentes clue
hereden, hered.~n laS cuatro ~,artes, ti- la quinta denla lxrr su alma ; y si no
hubiere alguna dente que herede, denlo todo poi su alma seg6n alcedrio de
buenos pontes ATozarabes". Fuero de -Molina, (ed. Sancho Izeluierdo.
Madrid, 1961, pag. $o) _ °Vezino de Molina tlue fijos non houiere hereden
to su5o sus parientes Si non ouiere parientes, aqttel'a colac;6n onde fueren
reciban todo to suvo et denlo poi su alma". Fuero (le Lara, 1165 (MtRoz,
~~r?~ ec-i©n . . ., pig. 518 v siguientes) : -Lara non baheret nianeria, neclne lzabet ;
sed si babuerint parientes rrecipiant sua bona, et i non habuerint parentes
adcipiat conceio sua bona, et det illo pro sua anima" .

-16. Carta huebla de Agramunt, dada en 1163 ; eotnienza diciendo gigue Si
alguien nMere sin t~stamento, todo su baber page -suis prop-' nquis magis demor-
auo sine u11o cent-adicente toto ab intestato . Et si n:ortuu ; nare_tes non ha-
buerit, sit licitum probis bnrninihus ut emere suum z'e n,ortuo avere et ho-
-lore possint dare et dividere pro anima de mortua, amore Dei pauperibus
Fcclesiis, et pontibus, et hospitalibus, vel ubi voluerint pro anima de morfuo-_

feeha eduivocadamente esta Carta en 1113. sienclo
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paracibn de las murallas de la localidad, comp establece el fuero de
Daroca en 1142 47 . Tambiell hay algiin fuero, como el texto de Al-
fonso II de Arag6n confirnlaudo y adicionando en 1187 el fuero . de
Jaca, en el que se dispone que si el difunto, inuerto intestado, no
tuviere parientes, se den todos sus bienes para los pobres 48 .

Como puede fficilmente apreciarse, los fueros lnencionados per-
tenecen a un periodo que oscila entre finales del siglo x (momento
en que puede datarse la procedencia del primitivo Derecho de Se-
pulveda, luego confirmado en el texto latino de 1076) y mediados
del siglo XII . Las regiones de las localidades citadas son tnuy dis-
tantes entre si. Por ello podemos decir, en general, que a falta de
sucesi6n familiar y de disposici6n voluntarla en el Derecho local
de ese largo periodo, los bienes no iban a parar (como en otros
inomentos) al Fisco real ; la Monarquia es aim. debil para hacer
sentir su presencia en el ordenatniento juridico privado de la esfera
municipal ; los derechos ciudadanos resuelven el supuesto estudiado
atribuyendo los bienes a la satisfaccion de necesidades n1unicipales-
(puentes, hospitales, murallas ), o a obras piadosas en sufragio del
alma del difunto (limosnas a oficios eclesiasticos) . La conlunidad
resulta asi beneficiaria de esta sucesi6n especial, pero no la comu-
nidad politica, ni menos aun el rev como tittilar del poder sobre

asi que la reconquista do Agrainunt tuvo Iugar en el afio 1163 ; efr. GIxci4
GALLO, A., _lfarvutzl.. ., I, pag. 370. SISCAF, La carta err¬blca de Adrasu1attt _i'
les pr "ilegias con.ccdides a la miswa villu Por los CoAdes de Urge[, Barcelo-
na, 18$4.

47 . Fuero de Daroca (Mu-Roz, Caleccios . . . ., pag. 542) : "Si quis sterilis
obierit et non habuerit propinquos parentes in Daroca qui illum haereditent,
onmia sua mittantur in reiectionem murorum" . La fijaci6n de la obligaci6n
de contribuir con parte del caudal relicto a la construcci6n del "muro" de la
ciudad, aparece tambien, 5- aqui con carficter general -esto es, para cual-
quier ti7c de suce:zY i-, ell ell Fuerc. cie Salan.atica ; efr. pfo. 29-1 ; "Todo
omne que moriere e ouier ualia de XY morauedis, de 1 morauedi al muro ;
e de Y morauedis, rnedio" (ed. A. C.-,sTx(-, 5 F. DE ONis, Fzreros leolreses,
Madrid, 1916).

?8. -IfuRoz, Coleeeiezi,-, gfig. ?-'.3 : "In primis igitur laudo, et confirmo,
quod homines de Jacca, de bonis, quae Dominus eis dedit, sine habeant in-
tanten, s:;-e non, posint ordinare de bonis suis, et bereditatibus, shit eis raIa-
cuerit, nullo homine contradicente. Si autem ?ion desiinaver=.;nt, rernaneant
res eorum magis propincuis, qui de pro eis debeant succedere, et s; ron ha-
beant propincuos, res eorum dentur pauperibus ".
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ella, sitio la forma mAs directa e inniediata de convivencia en la
qtu; el diftulto estaba innierso : su ciudad o villa .

Convieiie notar que esta soluci61l coincide con la dada al pro-
blemrti en e1 I)erecho germAnico de la epoca medieval. Ahora bier ;
la configuracion te6rica de esta solucion en el antiguo Derecho
gerniAnico no era de caracter sucesorio, siuo que inns bien cons-
titufa un caso de "Heimfallsrecht" o "iu5 devolutionis", por enten-
der que la comunidad (el pueblo) y su rey, en su nombre, tenian
un derecho general de propiedad sobre todo el territorio, por to cual
cuando se producia una situacion de falta de titularidad por ausen-
cia de herederos, la tierra revertia al pueblo, o al rey (que en el
periodo franco se subrogo en la posicion del pueblo). En la Edad
Media este derecho de reversion en fati-or del fisco fue ejercitado
par los seiiores territoriales y a veves por las ciudades, siendo
frecuente que estos to repartiesen entre la ciudad nlisma, la Iglesia
y los pobres 49 . ; Es posible que esta atribucion de las herencias
vacantes a las murallas ciudadanas o a los pobres, o a la Iglesia
que vemos en nuestros fueros niunicipales obedezca a influencia
gerina.nica? No es esta ocasion oportuna para reproducir la pole-
mica entre germanistas y romanistas. Ateniendonos al caso concreto
es preciso reconocer que no hav testirnonio directo en favor de este
influjo. Personalmente creo que si tal influencia se produjo seria,
quiza, procedente de los francos dentro del periodo medieval, puesto
que los textos que acabamos de e-xponer pertenecen a un momento
-siglos xi y xii- en el que la presencia de los francos en diver-
sos sectores de la cultura ti de la vida social de los reinos hispani-
cos era va frecttente v arraigada.

10) A pesar de la gran amplitud con que son reconocidos de-
rechos sucesorios a los parientes, creo que la cituacion de que al-
guien muriese sin disponer de sus bienes y sin "propinquos" debit
ser muy frecuente en los siglos s, xi z- xii, especialinente . Asi no,;
lo da a entender en principio el hecho de que los fueros menciona-
dos, no mud- explicitos en materias de Derecho privado, regulen
esta cuestion con relatito detenimiento. La frecuencia con que se

?9. PTisiTz, H., PrhzeiFf-~s. ._, pfig. 35S. BRU-sue-R, H., Histeria de,
Uerceh gcr;;dnire, trad . de la S.' ed ., ed . Labor, 1936, pag. °3.13; DE LOS
Mozos, T. L., o?). cit, gags. -#02--1x5-1.
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daria esta sittiacicin pudo dcrhcrsc a la movilidad demogrAfica pro-
pia de la R' eccmquista y la repoblaci611 . l ,os pueblos, villas y lugares
estaban poblados por multitud de gentes venidas de tierras tlivers<is
y a veces lejanas, cltte al migrar duedal}an desarraigadas de sus
parentelas . El repoblador iria solo o, a to sumo, con su mujer e
hijos ; pero bastaria que fuese viudo y sin hijos, o soltero, pares que
careciera de otros parientes conocidos en el lugar en el clue vireo
a vivir y en el cual murio. No es que careciera realmente de pa-
rientes, sino que no los tenia en aquella -iudad o villa, aunque
quiza si en la suy a de origen . Y los fueros no se preocupan de
proteger los derechos sucesorios de estos posibles parientes ajenos
a la connznidad municipal ; incluso algun teexto . conno el 3-a citado
fuero de Daroca de 1142 alude expresamente a la falta de parientes
del difunto "en Daroca" (" . . . et non habuerit propinqtios parentes
in Daroca"), dejando con ello al margen de toda consideracion
favorable a los posibles parientes extraiios a la comtmidad inu-
nicipal.

Andando el tiempo, y a medida que less gentes ftteran arraigando
en el lugar, su parentela seria alli misrno inucho mess amplia al
cabo de dos o tres generaciones . Consigttientemente, la posibilidad
de que un vecino intterto intestado careciese de parientes conocidos
ftie cada vez mis rara . Por ello, v tambien por el mayor ejercicio
de la libertad de testar, se explica que los fueros extensos inns
tardios conteniplen el problezia (file nas ocup,L coil extension niuclho
inenor que la que se le dedica en los n1as escuetos textos forales
de los siglos xi t° xii, siendo mucbos lo;, fueros txtensos que nc3
regulan el supuesto que estudiamos s° ; had- algunos que inclttso in-
dican el destino que had- que dar a los bienes del que tnuere intes-

50_ Aparte de inuchos Fueros extensos que no se plantean este proble-
nna 3- elne dedican poca atenciui, al Derecho sucesorio p al privado en general
(por ejenplo, los (~e Cviedo i- ~~-ites. Estella, San Sebastian, ')s,cuatro
Fueros leoneses de Zamvra, Lcelesma, Salamanca v All-la de Tornzes, ios de
Madrid, Aliranda de Ebro, etc.) resulta especialmente signiiicativo el silen-
cio de Fueros co=ne, los de Taca ~ed . lf_ Mo>lio, C. S. C. T., Zaragoza, 1964?,
los de la 'Iovenera, Alfaaubra, Se-3"di eda °e ~ensof, Srlmega y Fue tes de
la lcarria, Usagre, por tratarse de Fue-I's generaln_ente de redaccibn tardia
y c:ze rrestai: rea:;laeic~n hastante estensa a problemas, de Derecho privado
y en concreto a los de c:i:-~~cter suce:nrio.
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taclo, pcro petlsanclc vii (lnc tal (lifiito no careceria dc. parientes,
no prev6ti e1 sul)tuesto contrario 1l, iii, por tanto, el destino de los
bieties (lei difunto intestado y Sill fallliliLres .

o obstante, hay un grupo de fueros que en un pArrafo exatni-
nan el supucsto de la sucesi6n del qtue tnuere intestado, pero coil
parientes, y en el p,'trrafo siguiente el de quien "sine. lirngua et
absque propinquis decesserit". Son los fueros de Cuenca, Teruel
(texto Latino y texto romance), Baeza, L3ejar, Plasencia, Zorita y
Soria. Ls interesante observar que en todos ellos, excepto en Los
de Soria y Zorita, primero se declara la exenci6n de niafieria, e
inniediatatnente se colocan Los dos preceptor que resuelven los hi-
poteticos casos que conlentatnos, lograndose asi una exposici6n
completa y sistetnatizada de estos prolilenias 52 .

51 . '1'al sucede, por ejeniplo con Los Fueros de Salamanca, 31 _r 3l}-1 ;

Ledesrna, 7 5 b, y Coria, 71 . (Sobre la correspondencia de este filtillio coil
Los otros Fueros einparentados con 6l y cotejadus por MALDONADO, eft . su
ed. de este Ftwro do Coriu, T. E. A. L., Madrid, 1949, pigs . CCLXXVI
CCLXXV.II ; 'MALDONADO city alli conno equicalentes a estos textos de Le-

desma, Salainanca 5 Coria el de I3riltuega, 148, Fuero este que no tengo a

la vista a la hora de redactar esta nota ; este p'arraio 115 no tiene eorres-

pondencia, salvo en el iudice, con ninguuo del Fuero de Fuentes de la AIca-
rria, editado por V-UQurz DE YAxc*A en este .lNUARm, IVIII, pag. 3.1?l .
Tatubien equicale a estos textos en el punto clue nos interesa, el Fuero de
Plasencia, 479.

5?. Fuero de Cuenca, 196 : -Quod nullus palatio pectet ntaneriatn. Qui-
cuir_qt:e ante matriinonium, uel post, silie lingua decesserit nullain palatio pec-
tet ntaneriam. Immo siquis uestrutn propinquos non habuerit, diuidat onment
substantiain suant secundum cor scum, tatn mobile qnani radice, si testatus
decesserit".
F. Cuencl, 197 : "De eo qui sine lingua decesserit . Si aliquis irtestatus

decesserit, et propinquos habuerit, detur quintum sue collations de ganato, et
non de alijs, id est de ouibus, bobus, baccis, et omnibus bestijs, excepto
equo sellario. Ceterunt habeant propinqui, et ipsi de corpore niortui iaciant
quod uc+lu-rint".
F. Teruel ilatinoi, 309, equivale a F. Cuenca, 196 z a F. Teruel (roman-

eeadau, -118 en su primer pi=rraio. F. Teruel (latino), 310, equit-tile a F. Cuen-
ea, 197, t- a la segunda parte de F. Teruel rorranceado, -'=13; sin embargo,
arnbas versiones del Fuero turolense anaden unas lineas sabre la semltura
del d'iunto en tale- circunaancias, cuesti6t, esta no contenida ;°tt F. Cuenca, 147.
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No no,; interesa aqui el trataniiento dado a la sucesidn del dii-

ftznto "non tnanifestado" hero con harientes. En cuanto a la sttce-

si6n del que falleciese sin testar y sin tener parientes, la soluci6n

itnpuesta en los textos municipales citados consiste en entrebar el

F . Baeza, 175 y 176, correspond(! exactatuente a F. Cuenca, 196 y F. Cuen-
ca, 197 .
F . Bejar, 218 y 219, equivale tambicn a los citados parrafos de F . Cuen-

ca y a -us correspondientes en los otros Fueros .
F. Cuenca, 196, 197 y 198, equivalen, aunque no muy ex4ctamente, a

F. Plasencia, 4 .
Sin embargo, en F. Zorita hallamos una omisi6a curiosa ; su parrafo 179

es identico a F. Cuenca, 197 (-_ F. Baeza, 176 y a F. Bejar, 219) . Pero su
parrafo 178 dice asi : "Que despues de la. desfloragion las vestiduras an de

seer del esposa, Pues que el matrimonio es fecho, et el esposa es desflorada,

las nestiduras seran del esposa, o de aquella casada, quando quier que el ma-

rido muriere. Afas tod aquel de cos que herederos nos ouiere, parta todos sus

bienes segund su corai~on le dixiere tambien er, nnueble como en rayz, si
con testamento finare" .

Se observa aqui una contracci6n entre 1o que en los Fueros de Cuenca, Te-

ruel, Baeza y Bejar son dos parrafos ; uno, relativo a las ropas que se

atribuyen a la esposa en el supuesto visto (F. Cuenca, 195 ; F. Teruel, lati-

uo, 348- F. Teruel, romance, 417, parte final ; F. Baeza, 17-1, y F. Bdjar, 217),

y otro, el que exime de maiieria. y eonsagra la libertad de testar (parrafos de

esos Fueros tLanscrito.s en esta nota). Pero en esta contracci6n ha sido su-

primida la frase que alude al no pago de la mafieria, y que deberia it en

F. Zorita, 178, entre la frase que terming con las palabras " . . . el marido

muriere", y antes de las palabras "alias tod aquel. . . °".

;Es casual o intencionada esta supresi6nEs dificil afirmar nada rotun-

damente. Interesa pacer Constar, sin. embargo, que este missuo hueco se observa

en el Fuero de Soria, cuyo parraio 294 contiene el precepto relativo al des-

tino de las ropas y otros bienes, y el 295 equivale a F. Cuenca, 197. En

F. Zorita, 178, pues, falta una Erase, y entre F. Soria, 29.1 5 F. Soria. 29 :,

to.u un parrafo, el que eduivaldria a F. Cuenca, 11)6.
GARCL% Goxz.~rz, l ., op cit., pfig. 289, city estos textos, pero no los

compara e:presauiente ni da raz6n de las diferencias clue acabo de sefialar.

X6tese en relaci6n con la e_Nenci6n tie "maieria", clue mientras en el Fuero

de Plasenci,:, 4, se nos dice : " . . . otorgo alos pobladores de Flazencia clue

non pechen a palacio manneria', sin indicar en clue caso hubiera debido

pagarse esta, F. Cuenca, 196, y sus similares especifican ryas, rtero sin alu-

dir expresamente a clue la "maFteria" debiera pagarse por carecer de hijos

(" . .. ante matrimonium tel post", es la frase de tales Fueros). Quizk puede

aventurarse '.a hip6tes:s interpretativa de clue los redactores de estos tar-

dios Fueros se encontraran ante el residuo ya desnaturalizado cle una vie a
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duinto del ganado del difunto a la "colaci61l" de su lmesped o de
su seflor, y todo to demas de su patrimonio a su huesped o a su
sefior ; en esto coinciden casi exactamente los fueros de Cuenca,
Teruel (latino y romance), Zorita, Bejar, Plasencia, Baeza y Soria,
con solo pequenas variaciones en los de Teruel y Soria respecto
a los demas 5j .

La interpretacion de estos preceptos es dificil, pero creo que el
recon.ocimiento de derechos sucesorios en favor del huesped o al-
bergador del difunto da a entender que se ester pensando en la
sucesicin de un forastero, de alguien no vecino, ajeno a la comuni-
dad municipal, aunque presente en la localidad en el momento de
su muerte . Parece como si la posibilidad de que alguien natural
o por to menos vecino del lugar, muriese sin parientes conocidos
(cualquiera de los cuales tendria derechos sucesorios) resultara in-
concebible para los redactores de estos fueros ; tal hipotesis solo
es conteinplada como referente a un hombre desarraigado en e1
lugar, clue este alli transitoriamente sirviendo a a1guien (quiza como

institucion sefiorial, y mientras que en algunos Fueros optaron por eliminar-
la expresamente, en otros (asi los de Zorita 3 Soria) se decidieron por no
mencionarla siquiera, acaso por no estimar necesaria su explicita eliniinaci6n .

53 . F. Cuenca, 198 : "De co qui sine lingua et absque propinquis de-

cesserit . Qui absque propinquis, et intestatus decesserit, detur quintum sui
ganati collationi sui hospitis uel domini . Residuum sit domini seu hospitis" .
Son cquivalentes, F. Baeza, 177, F. Zorita, 180 ; F. Bejar, 220: F. Plasen-
cia, 4 ( hacia el final del parrafo) .

F. Teruel lat:no, 311, dice asi : "De co qui sine propinquis decesserit.
Me etiann qui propinquos non habuerit, si intestatus uel inconfessus decesserit,
collacioni sui ospitu quintum sui gnati mobilis tribuatur" (equit-ale a F. Te-
ruel ri7manceado, 4!9) . Comn se ve falter la ultima frase del parrafo equiva-
lente en F. Cnenca v los de:nus comcidentes.

F. Soria, 396 (A), "Si alguno que parientes non ouiere fiziere manda de
sus bienes, derecho es que se cumpla la manda, segand que la fiziere. Et si
muriere sin lengua, sea dada el quinto de su ganado a la collation de su
huespet, si el collation raon ouiere; et to otro que fincare, ssea de su sennor
o de su huespet". Coma se -;e, coincide con F. Cuenca, 198 y analogos,
salvo en la frase conditional que he subravado. Pero ademas el misma pa.-
rrafo en el Codice B contiene otra tiariante, pues en lugar de "sea dado e1
ctuinto de su ganado", en B se dice : "sea dado el quinio de to suyo". Final-
mente, como tambien sucede en F. Teruel (latino 5- romance), el cuinto es
dado a la colacion del huesped. suprimiendose la discuntiva " o de su senior'' .
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pastor transettnte, y por ello se habla de su ganadoj, o conio
lrttespcd de alguien. Por no ser vecino de la cutnunidad municipal,
esta no se betieficia coil la adquisici6n de stts hienes, conto sttcedia
en los textos niunicipales antes vistos (salvo en ese duinto dado
a la colacicin del huesped, probablemente coil el fin de sufragar
oficios religiosos por su alma) ; la iuiica persona que tenia relacicin
con el difunto, stt huesped o su sefior, heredan casi todos sus bie-
nes, sin que se haga menci6n de ningiui plazo de espera en previ-
sion de la reclamacion de posibles parientes del difunto. Hay, ade-
ma.s, una cierta relacion de dependencia entre el fallecido en estas
condiciones y su huesped o sefior, por to coal al no haber hecho
use el difunto de su libertad de testar, entra en juego la sttcesion
senorial.

Pero no todos los extranjeros a una ciudad, antique residentes
en ella, estarian en esta sittiaci©n de depe-tdencia senorial o cuasi
sefiorial. _lunque de manera no muy intensa, y en todo caso des-
igual, hobo siempre inercaderes atnbulantes que recorrian las ciu-
dades con stt patrimonio en mercancias o en dinero, a quienes
podia sorprenderles la tnuerte en cualquier lugar distinto del suyo
de origen . Ya sabemos que los reves protegieron a estos lionilzes
v a sus hienes con instituciones cotno la paz del mercado y la
del catnino 53''', para garantizar ttna cierta y inininia seguridad en
el trafico :nercantil . Es logico que protegieran tarnbien la libre
disposicion "mortis causa" de sus laienes _v aun los derechos stt-
cesorios de sus parientes.

Y habia tatnbien peregrinaciones clue provocaban tnotiimientos
deniograficos de gran importancia. `°Pues la tnentalidad religiosa,
corno escrioio 1Tarc Bloch, provocaba tnuchos desplazaniientos, y
tna.s de un huen cristiano, rico o pobre, clertgo o laico, pensaba no
poder conseguir la salvacion del cuerpo o del alma rnas que me-

_{ craa,s tan, srr escrrdio53 i a=s . V_ir.DFLt-Err,AN®. Luis G., iirncr-c-co. _4

en Lerir: t Cr?s;:1L d=craFrte At isdad Media. A.H .D . E-, VIII, 1931, 3tkl-405.

especialmente pigs. 291 v si!-rrier_teS- GIBERT, R.. La paw do! edyrbza Frr e-!
Dcrecho Ifed.'End 4si-u;ze~z, A-F3.D.E . . --",-XVII-XXVIIT . 19---1T,S, 531-
$52. Sobre Ia movilidad de Jos rnercaderes i- su papel en la iundac on r riEa1:-

zacion de Jos burgos v ei_ la creaci6n (]e =a burguesia. cfr- V_ar.DFAVFLLANO.
I-vis G. . Spbr< <©s ~;z,nqos -YC0s -:erquesEs eL- to Es~s... mt^u~iEx al- R- A- F3 .,
lfadrid, I 'Wt. e;recia:ncente pa'gs- -z6 _r s , ieutes.
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diante un lejanc? Viajc;" ~"t . 1?titre tO~dati 1,ts l~erc,,rinaeiolies del
nlttndo altonnedieval dcstacalia 1a de Couipostela ; los camino,s de,
Santiago eras transitados por ntultitttd ale ronieros o peregrinos,
ntuchos de los cttales Bran tamhien nlercaderes de adttetnde o allende
los Pirineos .
La sttcesiott "mortis catisa" de estos hombres fue, cotno vatrlos

a ser, protegida por los reycs cono una tnedida iris de las dadas
por ellos en favor directa o indirectatnente de la circttlaci6n pacifiea
por las rtttas de Santiago .

En general, puede decirse que el extranj ero a la cittdad o
al reino en que nturiese gozaha de libertad de testar, siendo tam-
bien respetada expresamente la sucesi6n familiar forzosa del mis-
mo55. La mayoria de los preceptos Clue tiereinos en este sentido
estin referidos a los peregrinos de la rata compostelana ; pero
prol}al?lemente este derecho especial file generalizindose en favor
de todo tipo de extranjeros al reino, cuakluiera qtte fuese la razon
de su presencia en el lttgar de su fallecitnieito .

Pero a pesar del reconocituiiento a su lilrertad para disponer de
sus bienes "mortis cattsa'", v no ohstante las inedidas reales pro-
tectoras de la nlisma, titachos de estos rameros o peregrinos mo-
riri<mi intestados . Y entonces se prodttcia la cuesti6n de sietnpre .
,. qtte hater con stts bienes ? Forcltte frecttenten2ente los parientes del
nitierto estarian en alg{ttt retnoto sugar de Ettropa, o quiza. en la
peninsula iberica (en ctialquiera de stts reittos)), pero en todo caso
en lugares lejanos, probahletnente desconocidos y en mochas oca-
sioties pertenecicntes a distinto reino. La cuestibn revistio, a nii jui-
cio, Bran importancia practica, solhre todo ell relacicin con lo-, cami-
nos de Santiago ti- a to largo de los siglos Zit y x1tr, epocas en las
-1tue Ins reyes aragoneses ti- castellano-leoneses teniati t-a, no to olti-
detnos, poder sttficiente no scilo para tutelar a It-is ronteros, sino tatm-
bien para defender su propio interes (el real'i ell la adquisiciun de

Mart BLOC-a, La saeieda teudal. La {ua-aa_f~4 :ein dc Ios :Ia._ae7os de
d-7;mdeatcia, lfexico, LTEH_1 . 19 ::,1% pag. i= .

55 . GIBERT, R., La rondiriis. de ales extraaejeras eat s; taasi~ ..~e~ Dtrpc~"-j
estvFo'_ Pucziei8s do la SE,r :ct~ Jean B~~diae, \, 19-51R, 1h1-199. esaecia'naente
r2?ina IS9.
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los hienes (o de parte de ellos) de quienes niuriesen en tales cir-
cunstancias .

Jaca a finales del siglo xix era un lugar de Paso de la rata
de Santiago concretamente en el camino ma.s oriental, esto es, el
que partiendo desde Pau y Oloron al otro lado de los Pirineos,
cruzaba las montanas por Canfranc, bajaba hasta dicha ciudad y alli
doblaba casi en angulo recto hacia el Oeste en busca de Puente de

la Reina, al sur de Pamplona, donde confluia tamhien el ramal que
venia desde Roncesvalles ss .

Ademas de los romeros, abundaban alli gentes de Navarra, de
Castilla y de otras tierras que acudian a jaca "per bonas consu-
tudines et fueros ad discendos et ad loca sua transferendos", como

se dice en el Privilegio concedido por Alfonso II en 1187. En este
mismo documento se declara qtue todo extranjero que muriese en
Jaca y hubiera testado, "fiat sicut destinaverit" . Pero si el "extra-
neus" muriera sin testar, dispone el rev que se guarden sus cosas
durante treinta dias ; si en este plazo se presentase a par ellas
algtm consanguineo "de quo non dubitetur", esto es, que de-
mostrase su parentesco con el difunto, se le entregarian los dos
tercios de los bienes por 6l traidos a Jaca, y el tercio restante se
daria "pro anima sua", segtm consejo de bnenos hombres de Jam,
del Obispo y de su cabildo. Finalmente, si dura_ate el plazo men-
sual fijado no aeudiese ningiun pariente a reclamar los bienes,
"tota petunia detur pro anima sua" 57 . Este parrafo es continuation
de aquel ya visto 58, en el que Alfonso II dispone que si un ve-
cino de Jaca muere sin testar v sin parientes sean dados sus bie-
nes a los pobres. La diferencia de trato es tiara ; de la herencia
vacante del vecino de Jaca se beneficiaba la con.unidad local en las
personas de los miss necesitados ; en el caso del e-xtraniero, aparen-
temente no se lucra nadie -desde hiego no Ia conninidad jacetana

6. Sobre Los Pero-ar.nacinraes do Strr'ago, efr. la abra de ese tifulo
de L.4CARR3, URL3 V ZAZQUFZ DE P-,kxo.!~, Madrid, tres tomos, 1M-1949,
hoy agotada ; el mKa a que me reiiero raede verse reproducido tambien en
Hisioria de Es~ho;:_'., de Luis G. DE :=LDF-aVELF.AN~o, I, 2, 3.1 ed ., R. O.,
Madrid, 146-3, janto a !a Dag:na 335 ; csr. ibieem, rags . 328 g siguientes .

57. Carta privilegio dada a Taca nor Alfoa=o II en 11,R7: 1fuRoz, Cn-
lecrian..., fag. 2?3.

[8 . Cir_ antes la noza 43 .
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a la que el difunto no pertenecia, puesto quo los bienes se clan
"pro anima sua", pero en. realidad seria la Iglesia quien adquiriese
tales patrimonios.

Esta no era la itnica distribucion posible, y ciertamente se dieron
utras : veamoslas. Un parrafo de una recopilaci©n privada de De-
recho aragones, fechada por Ramos Loscertales como del primer
tercio del siglo xiiz, se titula asi : "De mercatore aut alio homine
alterius terre qui obit in Aragone" . Lo primero que llama la aten-
cion en el contenido de este precepto es que no reconoce expresa-
mente al extranjero la libertad de testar . De todos modos, creo
que puede suponerse que tal derecho a la disposicion libre "mortis
causa" se respetaria cuando el extranjero to ejercitase, y que, por
Lanto, el destino que este parrafo impone al patrimonio del ex-
tranjero se refiere al caso de que este muriese intestado. Sus
bienes se distribuian entre el huesped, que podia quedarse con
una bestia o con todos los trajes y ropas ("vestimenta") del ex-

tranjero, y el rev, que adquiria todo to dema,s s0 . Resulta Sorpren-

dente que una decision tan favorable para el red- aparezca preci-

samente en tin texto de caracter privado.

El hecho es que ya tenemos entunerados los tres personajes

interesados en adquirir los hienes del extranj ero difunto : el rev, la

Iglesia y el huesped. Cada ttno procurari. ohtener la mejor parte ;
y al nlistno tiempo roves t- obispos se esforzaran por pacer com-

patibles esas adquisiciones nada desdefial>les, con la politica de
amparar los derechos del extranjero (sobre todo los de los pere-
grinos a Compostela) y ate stns posibles herederos familiares.

En Salamanca, en el incierno de 1228, Alfonso IX se reune
con todos los obispos del reino de Le6n convocados en Concilio
por el legado apostolico, y de acuerdo con ellos dicta una norma
en la quo comienza reconociendo quo todos los peregrinos qtte

59 . "p. De mercatore ant aiio "rcnnizie ateri�s terre qui obit iii 3ragone.

De mercatore, ve1 alio homine aliene terre qui (-bit in Aragone. Suus habet

hospes habere una.n bestiam, ant suam cavalgaduram, aut omnia sua Yesti-
menpa, ad libitum hospitis ; sod totunn super plus est doniinis Regis. Dt si non
licit zeritate bospes, set retinet sibi plus de mere, habetur ibi torna et ba-
talla secundum quod est illud a-er" ; RAJos Lo:CERTALSS, J. M. Ree©fiaa-
einn do Fvorns ~lj- . ;_ H. D. F., 'I, 1927, -',91-:r3, el texta citado,
en is pig. 496.
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traiisite,i por su reino tiepen derecbo a disponer do stts bieties
por testainento oral o escrito ; y anade que si el peregrino 11iu-
riese sin testar, aqttellos de su tiers que viniesen coil 61 (I'socii
de terra stta") pueden totnar todos sus bienes y llevarselos, previo
juraniento de que los entregaran a quienes tengan derecho a tiu-
ceder al difttnto . 1'ttede ocurrir --continua diciendo el mismo do-
ctttnealto- que tnadie aconlpaile al romero muerto intestado, en cuyo
casa sus bienes quedan depositados en manos del Obispo de la
diocesis en que niuri6, durante un aiio, plaza en el cual ptteden
presentarse quienes tengan derecho a sucederle "ab intestato", y
llevarse el patritnonio relicto. hinalmente, pasado el ano sin que
se reclatne la herencia, esta se distribuye en favor de la iglesia en
que recibio septtltura el romero (la coal recibiri un tercio de los
bienes), y en favor del rev, que adquirira los otros dos tercios para
destinarlos a fortificar la frontera contra los inoros so .

El misrno Alfonso IX, en otro documento probahlenzente de
1229, es decir, casi simttltiineo al anterior, repite todos los pre-
ceptos qtte acabo de resunzir, salvo la disposicion concerniente al
reparto de for bienes del romero difunto sin testar y sin teller si-
quiera "socii de sua terra" con e1 ; aqui no se liabla del afro de
deposito de la herencia, sino que se la distribuye en terceras parte
en favor del rev, de la iglesia en que se enterr© al diftxnto, y del
litiesped en cuya casa rnuriera 1l .

60. Puede verse este documento en Julio Gosz .ir.EZ, AlI'ORSO IX, IT,
C. S . I. C., Madrid, 1944, doc, 519, pag. 619, fechado en Salamanca, a 5 de
iebrero de 1228.

61 . Constituci6n sobre los peregriuos de Santiago : Julio tlONZ_aLFZ, Al-
franso -T-Y, cit. en nota anterior, (loe. 667, pig. 739, no le indica fecha ; en
Las peregrinaciones. . ., cit.. t. III, pig. 109. vicne tainhitm rei=roclueido -V ie-
chado coma acaso de 1229 ; el fragmento que nos interesa dice asi : "Item si
aliquem _?eregrinum in regno nostro contigerit infrrmari, liceat ei de rebus
suis orunino libere secundun quod uoluerit ordinare, et sicut ipse disrosue-
rit ita post mortem eius penitus obseruetur . preinstruatsr autem peregrinus
qui meliorem cius uestem debet hospes post mortem ein~z hahere, nic]vlque
aliud de rel-us suis uel homes uel alias audeat exige- sem__~1nm uuod
in testamento suo disposuerit peregrinus . Si autem non condiderit testamen-
turn, si socios habuerit de terra sua, seaeliant eum et faciant ei eteauias se-
cundum 01103 uiderint eapedire, et -)romit_an- ; .a eerbo uerita*_is, in 'manibus
capePani et hosnitic, auoci ad here(?e aie£urcti re=idtea ==~?e1='c-r fie, .orta'¬3unt,
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La soluci611 del supitesto clue estudianios continu6 siendo osci-
lante duraute todo el siglo xitt . Fn efecto, segun sea la natttraleza
de la fuente en la clue encontreinos planteado el problema, la so-
lucion sera diferente.

El parrafo 58 del Libro de los Ftteros de Castilla, fttente due
recoge un Derecho vivo y no conformado por la voluntad autori-
taria de los reyes, dispone que sewn para el albergador del romero
todos los bienes de este, si muriese sin testar, sin conlpaneros y
siempre que no viniere ningun pariente a reclatnar to suyo 62 .

Alfonso X, en 124 garantiza la libertad de testar de los pe-
regrinas muertos en sus reinos, y anade : "Si vero intestatus de-
cesserit liceat locorum iudicibus de bonis decedentis pro anima ip-
sius disponere" Is . Una lev de Partidas, la P, 6,1,31, plantea tam-
bien el problema del rotnero inuerto sin testarnento en casa de
algun albergador, z fija las garantias v las Satuciones oportunas para
que el tal albergador no tome nada de to del peregrino, disponiendo
-como en e1 docuniento de Alfonso T- do 12??;--, que sus bienes
bean guardados por el Obispo del lugar pasta cltte venga recla-
mandolos el heredero del difunto ; z- termina asi : "e si por avei-
tttra tal heredero non viniere, o non ptidiessen saber onde era el
finado, devenlo todo dar e desprender en obras de piedad, alli do
entendieren due niejor to podran fazer" 84 .

nicbilque eis auferatur ab aliquo de rebus defuneti, hreter uesttin ineiiorem
clue hospes debet else . Si autem de£unctus non condiderit testamentutn, nec
socios habuerit de terra sum, tune per hospiten et capellantnm sepeliatur ho-
norifice, ac pro modo iacultatum eius funeri necessaries ministrentur, et de.
residuis tertiam I;artem liabeat hospes . terciani tnos regia, terciam ecclesia
ubi hab.xerit sepulturam ; nee audeat hospe~, mmormus uel capellanus uel
aiius aiiouid au£erre sociis deiuneti tanttnam res sicut defcuteti, et in pace
habeat quantutrn unusrluisque inrauerit else moat ".

61 L. t'. C'-, 58, -Titu'o clel romero true muere en cases del allergador
Esto es por iuero del romero cEue muen-- en cases del aluergador, et algo ;:on
le diere el romero al aiuergador : rush deue auer rada delo uco. Et bus com-
pat~,.eros to deuen auk--7 tc-,lo. Et sr cc+z_psa: : :erus non .-ere el romera e not
manda nada, alo de aver t~do e: a'=iergas'or, _y no-. V~ aicr a1gun pariente
del romero de irarc,ar lo ssti-cj--

63 . Documento publicado en Lcs frirrir.-z,Ixs. . . . Iii. Pa9. 111.
6= . P. f~. 1, ,-, : --Cono deren ser puestos en recabdo lob brienes de lob

rcamer~as, e de lob nelegrincs c_taardo mueren sin inanda. liuriendo algun
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Sin embargo, la so.lucivn que prevaleci6 a la larga no fue nin-

guna de estas, sino la nias favorable para la hacienda del rey. Una
disposicidn del Fuero Real establece que los bienes del roniero

muerto "sin manda" pasen a poder de los Alcaldes de la Villa,

y que estos --una vez abonados los gastos del entierro- los en-

tregueu al rey, quien podra pacer con ellos to que tuviere por

bien 65 . Ln una fuente de las caracteristicas del Fuero Real es

1ogico que se tome la decision mas beneficiosa, no para la comu-

nidad municipal en la que falleciese el romero, ni para la iglesia en

la clue se le diera sepultura, ni para el Obispo de la diocesis, ni

para el albergador del peregrino diftznto, sino para el rev.
Y conao esta ley del Fuero Real pas6 luego a las Recopilaciones

castellanas oficiales de 1567 y 1505 6s, es claro clue esta iiltima so-

lucidn prevaleci6 si no en la practica, si al menus desde tin punto

de vista legal.

pelegrinu o romero sin testamento o sin manda en casa de algund albergue-

ro, aquel en cuya casa inuriere, deue llarnar owes buenos de aquel logar, e
mostrarles todas las cosas clue trae : e ellos estando delante, deuelas iazer
escreuir, non encubriendo ninguna cosa dello nin tomando para si nin para

otro ; fueras ende aquello clue deuiere auer con derecho por su ostalage, o

sit ouiesse vendido algo para su vianda . E porque las cocas dellos sean mejor

guardadas, mandamus clue todo quanto les fallaren, sea dado en guarda al

obispo del logar o a su vicario; e 6l embie a dezir por su carta a aquel to-

gar onde el finado era, clue aquellos clue con derecho pudieran mostrar clue

deven ser sus herederos, clue vengan o embien uno dellos con carta de per-

soneria de los otros, e clue gelo daran. E si tat ome viniere e se mostrare

segund derecho clue es su heredero, deuengelo todo dar. E si por aventura

tat heredero non viniere, o non pudiessen saber onde era el finado, deuenio

todo dar e despender en obras de piedad, alli do entendieren clue mejur 10

podran fazer. E si algun ostalero contra esto fiziesse tomando o encubriendo

alguna coca. mandamus clue to peche tres doblado, todo quanto tomare e

encubriere, e que faga dello el obispo o su vicario assi como sobre dicho es".

65 . F. Real, IV, 34, 3 : "Si romero muriere sin manda, los Alcaldes de

la Villa do muriere, reciban sus bienes, e cumplan deilos to clue fuere menes-

ter a su enterramiento, e to dernas guardenlo, e faganlo saber a3 red-, z et rev
mande to clue tuciere por b=en".

66 . -N- R., 1. 13, : E- -No- R 1. 3_2, -SY : "Si el peregrino rauriere sin
hazer testamento, los Alcaldes dei lugar do mzriere reciban sus bienes v
cumplan dellos to qua iuere menester para su enterramiento y to clue restare
z sobrare, guarden?o. v' faganlo saber a 'os, porque Nos mandemos proveer
sobre ello to clue dehieremos hazer" . N-6tese. ademds de alguna nequena
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A1 margen de ello parece ser clue el Hospital de Santiago y
las iglesias Catedrales de Burgos, Ledn y Santiago conservaron
por via privilegiada algunos derechos sobre los bienes de los ro-
meros clue murieran intestados en dichas ciudades 67 .

V. FL DLxrcim DE LA RF-cEpc16N Y DE LA EDAD MODFRNA

11) Con la Recepcibn bajomedieval vuelve a instaurarse en va-
rios de los textos mas romanizados el orden justinianeo en la su-
cesi6n "ab intestato" . Es decir, descendientes, ascendientes, colate-
rales sin limitaci6n de grado, y c6nyuge. S61o a falta de todos ellos
quedaria vacante la herencia y se plantearia el problema que nos
interesa .

En tin Fuero de los del rey- don Jaime para Valencia t- en
tin parrafo de las Costums de Tortosa, se reproduce fielmente el
orden sucesorio "ab intestato" justinianeo, y se resuelve tambien e1
destino de los bienes vacantes por no ser atribuibles a ningtin pa-
riente . El tetto valenciano determina que tales bienes "Sien do-
nats a piadosos lochs" despues de pagar las deudas del difunto y
con intervenci6n de la "cort" y de dos hombres buenos del lugar
del fallecimiento ; el precepto tortosi atribuye a la Senyoria los
bienes del que inuere intestado y sin parientes 6s . Como se ve, taxi

diferencia de redacci6n, la sustitucicin de ''sin manda", por "sin hazer tes-
tamento" ; el lenguaje juridico se romaniza .

67. Cfr. URZA, La hospitalided cow Ices pcregriatas t' el hospedaje, en
Las ¢cregrbwcianes..., I, pags . 281 r ss., concretamente pans. .i-18-356.

68 . Fur VI, 5, 1, Jaime I, establece Jos derechos de los parientes por
linea director 5 colateral (sin iirnitaci6n de grad(y) y cnnyuge, z- termina asi
"E si no haura muller, que sien donats a piadosos lochs, e quen partesca In
sort del loch hb bons homens, c seals daquell snatez loch ; pagats primera-
ment les deuces e les injuries restituides" f"Fori Regni Valentiae", Valen-
cia, _N1DX-LVII).

Costums de Tortosa, 6, 10, 1 : "Deiatle.:ts tots aquests sobredits. ve e per-
tatin la successio del mart abintestat a la Secnoria" (ed. B. OLTVER, Madrid.
1881 IV irag_ 301) .

Es curio_o que ni los Fueros aragoneses de 1'?-'.i ni Vidal de Cnr?eiias
en su comentario digan nada a este respecto . cir. For ejeinpio, ei parrafa VI,
18, del T"?dal 3faeOr, ed. Gunnar Tilar.der, 11, p6gs . -110-x-14, Lund, 1956 .
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emharentac1as fuetites dificren ('n e1 destino de. dichos bridles, hero
coincidcn can um pinto : en (pie no los atribuyen al isco real, to coal
si es explicable en las Costums, dada la naturaleza sefiorial de
Tortosa, resultaba sorprendente en el "Fur" valenciano.

Sin embargo, parece que en el reino de Valencia algunos ofi-

ciales reales intentaron tomar tales bienes e ingresarlos en el fisco
del Rey, considerindolos conio vacantes y por ende reales, v ac-
tuando en franca contravencion del mencionado "Fur" del rev en
Jaime. En 1366 el brazo ciudadano de las Cortes acuso este con-
trafuero cometido al parecer por el comisario real Pere Danglesola,
y el rev Pedro II (esto es, Pere el del Punyalet, coma era llamado
en Valencia Pedro IV el Ceremonioso) dio la razon a las Cortes v
confirmo el "Fur" del rey don Jaime 69 .

12) En Castilla, acaso por la menor fortaleza de las Cortes
y la mayor del poder real, triunfo tanto en las Partidas como en
el Derecho real propiamente dicho la atribuci6n de este tipo de
herencias a la Camara del rev.

Esta norma aparece ya en la frase final de P . 6,13,6. En ella,

69. F. R. V., `"I, , 4 : "Petrus IT rey, anno MCCCL]WI, Valentine : ad
supplicationem brachii regalis civitatum et villarum regni. Item, com en
Pere Danglesola, domesticlt e asi com a coluissari segons qtte diu de vos
senvor alcun temps pas!zlit per for~a haja preses, e occupades de la lnniver-

sitat de la eila de Castello axi cons a bens den Eernat Ferrer notari, de-
funet, CLYV llrs . per aquella universitat degudes al dit en 11-r±iat Ferrer,
les quals to dit comissari affermava esser bells vagants colt. nos mostras lei
dit en Eernat Ferrer haver fet a1gun testament ne segons dehia se mostras-
sen parents daquell : la qual cosa salva la reverencia clue dessus : es eti, res-
~:ament contra fur. Car posat que alcun del dit regne lim5ra en la dita ma-
nera, qo es sers testament, e sens que no apareguen alcuns parents de aqueil .
Empero. la fisclt no pot occupar, o pendre los bells daytal defunct : car en
tal cas ;per fur e5 !a feta disposicio daytals hens. . . . . . Perqo supplica to dit
braiZ que sia merce de vos, senvor, reiatiar sots certa pena al dit er. Pere
Dauglesola que r:alment, e de fet. torn e restituesca la dita quantitat, a aquells
de qui es interes segons disposicio de furs. E no resmenys provebir, e
ordenar ; erpetual-rent que daci avant a tals cosec no sien fetes : ans lo, dit
fur en totes cosec, e per totes sia obseri-at. Respon 10 senvor Red- q_ue u
alai cane Fos Furs par;ants ce ac_o sien e;Psert-ats. E re resmenFs sia manat
al Go;emaf?or clue ucdes les ralions del dit Pere breument. - sens tot plet
Ai trebara acsuell per pros;ria frau, o colpa esser tengut a retre del soil pro_3ri
`a dita ~7-antitat, fore aouell retre aquella"_
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clue reci~ge e1 orden suceao~rio jilstiilianwo para 1"I sucesi6n intestada,
hay, sin embargo, una novedad : la de limitar a estos efectos Cl
parentesco colateral hasta el decimo grado. Lste limite es ajeno,
colno vinios, al Derecho de Justiniano (clue no fijaba ninguno en

la Not-ela 11$), y tainbien al Derecho del Pretor (que conocio el
liinite del sexto y excepcionalmente e1 del septimo grado) ; segu-
ramente procede de los glosadores italianos, y en concreto de
Azon si hemos de creer a Gregorio Lcipez, segtin el cual, atnique
Placentino opinaba clue "oinnes agnatos et cognatos in infinitum
debebant succedere", Azon establecio la limitacion del decimo grado,
tom,indola de ahi el redactor de esta let de Partidas . En la prac-
tica, el hecho de no fijar limite de grado al parentesco colateral
o de establecer el decimo iniportaba poco, pues niuv dificil seria
hallar parientes colaterales de grado tnas lejano clue el decinlo ; sin

embargo, posteriormente este detalle cobro, coma veremos, cierta
relevancia . En todo caso, to cierto es clue a falta de colaterales

hasty ese grado v de convtige, "estonce heredara todos sus luene,~

la Catnara del Rev" °.
AZuclia inns escueta, perc, identica en la soluci6n a nuestro

prolilenia, era una lev del Fuero Real, que concordalra tamhi6n con
la clue va comentarnos acerca de los romeros ; tanta en el caso es-
pecial de los peregrinos como en el supuesto general contenido en
F, R. III, :~,-1, si im hombre muere sin testar t sin parientes, stns
bienes los adquiere el rez 't .

fit . P. fi, 13, d, y sus glosas DeHcno grado r Z1ol Rey, de Gregorio LC)grz.

La parte de dicha lei cue nos ineresa dice as: : " . . . T~", sobre to=lo e=to dezimos
que ;i a1guno muriesse sin testamento, que non ov:esse par:entes de 1~z que
anben o descienden por la lifia derecha, nin oviesse berniano, nin sebrino
o fijo de su hermano; que destos adelante, el Pariente one fuere ba .la~ic " que
es mas cercano eel defunto fasta e1 dezeno grado else heredari. tudos su: Licaes .
F si tal rariente ron foesse fallado, e el nmerto aiia inuger 1egitima quando
firm, heredara esla todos Ios benes de su marido, e esso mismo dezimos del
n=4='_do, nitre heredara 1os bienes de sxu n-,er en tat caso corno este. E Si
nor anentura el eue aFsi rpuriesse sin par-eves non fur,-e casado, estonce
heredara to!!os sus Neres 'a CAmara flel Rev'7-

,-1 4. "Come 0 ttz~~nl ~-ue no hub-"ere rarientes. pueJe- F. R., HT. -5
-icn qusc,re, r,- ., no -I Rey. Si e1 home rue

~' ."r=er° -,e, icrNe-e -'ar3e^e; ::'_F:~.+,.=_= o: e M,arda ¬Ie sus cocas. derecho
15
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A tni modo de vcr, esta ley del I+nero steal ha de ser interpre-

tada oil conexicin coil la ley del mismn Fuero referida a los ro--

meros, F. R. IV,24,3 . No creo que esta ley 1.1:1,5,4 deba ser con-

siderada cotuo obediente "a la tradici6n juridica vernacttla, que tra-

ta de conservar" ; en primer lugar porque, coma del analisis de
nuestros textos tnedieti ales puede deducirse, esa tradicion no es

unitaria ; hubo, por el contrario, soluciones de nuestro problema
en favor de la Iglesia, de la comunidad municipal, de los pobres . . .,
y solo tardiamente en favor del rey. Y ade_tias, no creo que pueda

demostrarse que "la adquisicion de bienes hereditarios vacantes es

un supuesto tnas del derecho de adquisici6n del rev sobre todos los

bienes vacantes, por cualquier concepto que sea, como aplicacion de

la doctrina del dominio eminente". Tanto la ley del Fuero referida

a los romeros coma esta otra mas general estan situadas dentro
de tin contexto de preceptor de Derecho sucesorio (el titulo 5 del

libro III trata "De las mandas") . Y no has- tampoco en los textos

anteriores del Fuero Real ninguno en el que la adquisici6n de he-

rettcias vacantes venga jttstificada con altision expresa al titulo

juridico (sttcesorio o propiedad sobre todo el territorio) de la ad-
quisicion. La tesis apuntada por el Prof. de los 1lozos, seg{m la
ettal la equiparacion de las herencias vacantes coil ctialesquiera
otros bienes zacantes en cuanto al titulo adquisitii-o, gene su for-
nntlacion ya en el Fuero Real, el cual resmnde a su vez a una
"tradicion juridica vernacttla", me pareve insostenible. Esa equi-
paracicin no aparece e-xplicitamente tntnca en textos medieiales, v
la diversidad de sujetos (incluido el aibergador) que concurrieron
interesadamente en pos de la adquisici6n de las herencias vacantes .
creo que demuestra que no habia utta idea vigente respecto a la
atribucibn de un "dominio eminente" a la coniullidad, iii al rev,
ni a la Iglesia nt par supuesto- al hnesped. Por to demas, pien-
sese que ere derecho de dominio eminente, juslihcativo del "Heim-
fallsrecht", scilo pareceria admisible sobre el territorio del reino,
pero dificilmente sa?)re otro tipo de bienes muebles, v menos aizn
sabre los bienes de los romeros extranieros.

Cierto es que, cot?to el Prnfe~or de lo. 1lozos declara, en la let

es eme se mmnla Ia manda -seoorund la fzo : e si no - z=_ere rranr?a . h3calo

¬orl~, et Rev"_
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(let Fuero Real "no se dice iimla z'c:,pecto del posible titttlo l,or Cl
que se adcluierert los bienes". Pero de chic silcncio no es posible tle-
ducir la arriesgada teoria del "dominio eminernte" real, ni ntcsrt~ :9
retrotraerla a epocas anteriores de la cual este precepto seria un<t
feel continttacic5n . Mas bien el contexto general del titulo 5 del li-
bro III ("De las mandas"), y el tnismo comienzo de la ley, aluden
a tin soporte sttcesorio rnucho mas acorde con el enfoque sucesorio
dado a nuestro problema en los textos inedievales anteriores al
Facto Real, que va examinantos, adui . Lo que sucede con la ley
del Fuero es que todavia no pesa sobre ella la influencia romana,
clara en las Partidas . A1 producirse la romanizacion, ester wino a
coincidir con la tendencia yra niostrada en los textos bajontedieva-
les respecto a la atribucion de has herencias vacantes al rev, y" con-
tribuy o a conformar tal adquisicibn como una figura sucesoria 7°.

Una ley de Enrique III wino a consagrar en Castilla esta nornla
al volver a atribuir a la Catnara real estas herencias ; en ella no
se limitaba grado de parentesco colateral ni se aludia a los derechos
del ccinyuge vivo. La ley de Enrique III hasp a set la V,8,12 de
la Recopilaci6n de 1567, dentro del titttlo "De las lierencias y° par-
ticiones deltas", y- la X,22,1 de la INTovisima 73 . Ia preferencia de
los derechos del rev quedaba asi repetidamente establecida en rela-
cion con este stzpuesto concreto ell la legislacicili castellana .

Este conjtuito de disposicione, lebles concordantes se complica
en 1303 con la ley 3? de las de Toro. Ell ella se establecia (lite si
a1guien moria sin testar, pero dejando noinbrado comisario para
dne hiciese testamerito en sit notnbre, este crntaisario debia pagar las
deudas, distrihuir el quinto de los bienes por el alma del difunto.
y repartir el resto entre los parientes clue tttvieran dereclio a liere-
dar "ab intestato" ; pero si el difunto no tuviere parientes, la lev
de Toro dispone que el coinisario <l6 a la ntttjer ziuda to que "se-
gun lez(,s de nuestros reynos le pueda I!ertenescer'", z- 1os restante ;

72. Las Erases entreco.mlladas en u:te parraio t- en el a?:teri. : _rertenecen
:'. tra?)a;o de I}Z LOS Afozos, cti. ei; nota `-

23 . '-\- . R., V, S, 13, Enrique III= -Todo hombre o muger que finare g
no hiziere restamento en qxx-2 e~rahlezea heredero, c no huv;ere heredero de
?~z qxre stbe, o des^iende +le 1%nea derecha o de trariesso, todos lobienes
se«n t°ara nuestra Can?a=a" .
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biones los entreguc a obras pias "y provechosas a 1a nninia del que
le dio el poder" ;.4 . Los derechos del iiSCO 110 ei-an, pues, reconocidos
en esta ley. Por otra parte, mientras la ley de Toro mencionaba
indirectamente los derechos del cbnyuge viudo (o mds exactamente
los de la viuda), la ley de Enrique III no aludia a ellos. Per ultimo,
ninguna de estas dos leyes establecia limite de grado de parentesco
colateral para estos efeetos sucesorios, mientras que la P . 6,13,6 si
to hacia, como ya vimos.

z C6mo habian de interpretarse estos preceptos coexistentes en
el Derecho castellano? Puesto que la ley de Toro era posterior,
habia de considerarse que derogaba a la de Enrique III? El hecho

de que ambas fuesen incluidas en la Recopilaci6n de 1567 parecid
dar a entender que no habia tal derogacion .

El criterio doctrinal dominante en este punto puede resuinir-
se asi

a) La ley de Toro no podia derogar a la -de Enrique IIT, pees
mientras esta se referia a quien inhere intestado, la 32 de Toro
establecia soluciones aplicables a quien moria tras haber nombrado
comisario testamentario, situaci6n esta no equiparable a la pnmera,
pues "qui extremam voluntatem in alterius dispositionem cotmiutit,
non videtur decere intestates", Se trataba, pues " de dos supuestos
diterentes '5 .

74. Ley 3? de Toro, 1,505 (- N.R., Z°, 4,, 6) : "Caundo vi testarlor no hizo
lieredero, ni menos dio pot'.er al comisario qne to fiziese por e1 " ni le dio
poder para pacer algina cosa de las dichas en la ley pr6xima, sino sola-
mente le dio poder para que por 6l pueda liacer testamento, el tal comisario.
mandamos (me tme4la f_escargar aos c;jtgos de concierc:a e1<,1 testado- que
le dia el poder, pa,}aido sus deudas e cargos de sors-icio e otras detidas seme-
jantes, v mandar distribuir -nor ei alma del testaflor is ,uiiaa i;:arte de sus
bienes, que pagadas las deudas montare ; e e1 remarente se parta entre ios
araente- que vinierer, a lieredar atmc"Ilos 's>ienes alj in~c~`at~j : e s; parientes

-ales no t iviere el testador, r-iandamos (,11-.e el diez~, co"nisario, dejarAole a
la muter dc1 aue le dio el go,,?-,r to cue segfin ias te=es de nuestros reiuo5
le puede pertc-nicer. sea oljPigado a disnrrer de to~'os los bieues del testador
t.or causal pip= e proieci.osas a la anima ce= c?ae 'e disc ei_ -f-,"er, e no en
otra co=a a!gara-.

f-_ az-= .�-r,ta . A. . Coiazm :e ;rtar:i :zcris r:,-..'is :as ispan,oo
t Madrid. 161?, el dedicado a la 1;. R_, V, 8, 1?, t. IT r . 2S9.
Antonio l-if37_Fz . ., Lam! -s 7'cr,zi-~ C. . :" ,, .
1730'. le-v 3-11 252-2<-z .
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b) 1?or to mismo, en la hip6tesis contenida en la ley de Toro
no tiene aplicacidn la sucesi6n en favor del fisco, sing chic ban de
repartirse los bienes (a falta de parientes colaterales y ccinyuge°)
entre pobres y otras obras pias, entendiendose que ester distrihuci6n
ha de hacerla el comisario en beneficio de los pobres u otros ana-
logos destinatarios en el lugar del testador '6 .

c) A pesar de su silencio, hay que considerar que la ley de
Enrique 111 . rcconocia los derechos del c6nyuge con preferencia -t
los del rev ; y tambien, pese al silencio de esta ley y de la 32 de
Toro, debia estimarse que el limite de grado del parentesco cola-
teral era el decimo, entrando en juego la P. 6,13,6 para rellenar
estas lagunas del Derecho real 7' .

13) Ahora bien : z se cumplian estas normas en la practical No
podetnos dar una respuesta rotundamente negatita a este interro-
gante ; pero si es cierto que otros preceptos vigentes y mas de un
ahuso de situaciones privilegiadas ban de ser tenidos en cu('sit, .z
la hora de interpreter las disposiciones de to que podriamos llamar
Dereche comun o fundamental acerca de ester materia.

Fn efecto ; al margen completamente de toda norma traditional .
vamos a ver aparecer alhora el cuarto grado como Iirnite del paren-
tesco colateral con derechos sucesorios "al) inte tato'' . T,.Ili) inrlk
que intereses convergentes (y entre si contrapuestos) de la Haciend,-;
real, de ciertas ordenes religiosas r de institticiones ecnmio el Con-
seio de la Cruzada v los recaudadores de las farnosas "Bulas de
Cruzada" presional)an sobre t contra Ia legislac16n vigente en esta
materia pares lograr que se ampliase et nuiuero de less lierencias va-
cantes ; finalidad que se consiguib reduciendo el ntimero de los pa-
rientes colaterales eon derechos sucesorios en regimen intestado. Lei
sucesi6n familiar resulta asi reducida . Los intereses de Ia parentela
por Iinea colateral se pospnnian pasada ese cuarto grado (primes
hermanos) en l-e_:eficia de lo?; de ias entidades mencionadas.

76. Ant~,nio G6m-a. Ad Legs Ta=re. . . Ior. tit. _a6zn. -1 ; LLAMA- Y M0-
Lz .i, Cozs:ezr ¬c!ri~ . s a Ins Lc_;rs use To a-!-- . L3 . ed ., 3fa.3r=d. a Ia Icy <,?.
naj. 579, nfini. 28 : AL-VA-F9, PI".DIZLA. Cpzrmtar~'s j rJs Lc°s.s do
3' ed., 3radrid, 1926. a 'a misma Iev. ra-. 19,q-

77. AzizEDo. A_, Gmrsmcz_ ¬F.ri,.- Ioe. tit . nuns. i -IT ~g~, app-°?ofZ-
7r_OAgamente, Juan AEm°tizo. C<as.;;_r}:!..r :..̂ : - ?71rrznr qu :rfrtzzr

'-1:. Oo~a Ii .Fe~zrza : F;is+.r.i~rr~ . Nfazatzae Carretanze. 1613. iz : S-. ~. 13. f:1
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Ya descie mediados del siglo xw (o acaso des(le antes) 7" alguna
Orden, como la de los Triiiitarios, gozaba por privilegiada conce-
sidn real del disfrute do la cuota "pro anima" computada comp till
quinto de los bienes liereditarios cacantes, esto es, cle los bienes del
que muriese intestado y sin parientes. Ocurria (lue los. procurado-
res de estas 6rdenes cometian rnuchos abusos en torno a dichos
pricilegios . Las Cortes castellanas celebradas en Alcala en 1348 se
quejan de ellos, y denuncian que tales procuradores, al auiparo de
ciertas "cartas intimatorias°" que a dicho efecto obtenian injusta-
mente de Chancillerias y otros jueces y tribunales reales, obligaban
a los familiares de cualcluier difunto a presentar el testamento del
finado ; si lo habia, reclamaban 1)ara sus Ordenes las mandas incier-
tas, y si no contenia el testainento ningun legado expreso para
tales Ordenes, reclannaban para ellas una panda de cuantia igual
a la mayor contenida en el testamento ; finalmente, si el difunto
murio intestado, exigian que se entregasen a tales Ordenes de Tri-
nitarios y illercedarios todos los bienes de la herencin, afirmando
clue pertenecian a las Ordenes y no a Ios heredderos, al parecer sin
reconocimiento de derechos sucesorios preferentes en favor de nin-
gtin pariente por linea recta ni colateral. Los Frocuradores de las
Cortes pidieron a ~Ufonso X1 que no autorizase tales abUSOS tall
evidentenicnte coactivos contra todo derecho, y que, por to inisnio,
no se diesen "cartas" intimidantes en favor de las Ordenes y con-
tra Ins parientes del difunto. Alfonso X1 accedi6 a la peticion y su
ley pasc5 a la Nueia y htego a la -ovisima Recopilacion 79 .

Pero, indudableniente, los abusos por parte de Ias Ordenes de
Trinitarios z Mercedarios continuaron ell contra de los rlerechos
sucesorios faiuiliares forzosos y tambien de la ley de _llfonso XT .

ras-78 . GriLARTE, Alfonso :4f., Legados piaa?oscs era el at,:wee, Der-du?
tee'l,mo, R. C . I?. L, 1946, 60,3-fil'? ; en su comertario respecto at, origen de

estos pr :Z-l1eg :os G:'7LARTE mene-,Ta up. docume 'to ~e ISIS Gue 61 ra 's:i2a-

damente juzga de dudosa autent :cidad ; se irclina mas bien en favor de la
existencia de a?jun privi?egio xeal «esconoc:e'o por nosotros y quizfi del
misn_o Alfonso XT- pigs . &j6-09-1-

79. -ease is veticidn de las Cortes de lca`a en C®rfes de Fps
60rmws eke d_ Cas :? --, 1, Madr=d, I<61, ret_ 39, Alcai i, ?3is. -ads. --

6!16_ aEn las edicones de to -ueia ti is \-ovisin_a RecoT,,i aci(in se menciona

errc~^ -ne_i~e cs_a .o u-Ysc:',r 46 Cdr . lar_e, en \. TL I . 9. 1 v \o. Ii . 1
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I'or eso lets Cortes de Madrigal dc. 1476 elevaron petici6u a los
Reyes C'atulicos en e1 sentido de clue se aplicase la lev de Alfon-
so XI, insistiendo en que los privilegios alegados por tales Ordenes
no parecian nada claros . Isabel y Fernando ratificaron la ley de
1348 v especificaron que los phsibles privilegios de las Ordenes de
la Merced y la Trinidad en favor de la adquisicion de tales biene: ;
hereditarios s6lo debian considerarse v,tlidos sobre los bienes vacan-
tes que habian de pertenecer al fisco real ; pero no podian tales pri-
vilegios estimarse preferentes a los derechos sucesorios familiares .
F1 tardio precepto de 1476 indica, pees, que los derechos sucesorios
del fisco reconocidos en las Partidas, Fuero Real 5 lei- de IJnri-
que III habian sido parcialmente enajezados en favor de estas Or-
denes religiosas, quienes, como versos, hacian use e~.cesivo de
ellos so .

Pocos anos despues, por Pragmatica dada en Granada eu 150181

8A . Yetici6n 2.1 de las Cortes de Madrigal de 1476 : C. L. C., IV,
pags . 95-94 ; pas6 a ser ~T. R. 1, 9, ? y No. R. I, 2~, 3 ; no es la petieion 26,
corno en el imirgen del encabezantiento de tales levies se dice et las Recopi-
laciones, sino 1-a 3.1.

81 . Libro do Iar Batters y Pragttturticas o Las Pr(Yytnurti6as dot Repto,
probablemente recopiladas por Juan Ramirez, ed . de Valladolid, casa de Tuan
de Villaeluiran, 15-1Q, fol, 160 vto. : "Pragnta.tica dada en Granada a 29 de
r,eptiernbre de 1501 . Don Fernando c dofia Ysabel . . . s1 vos loss ministros
de Sancta Trinidad, et de is die---cJ destos nue,tros Reynos, .t quaieGcpier
conservadores de los dichos Monesterios ; et a 1o: los tesoreros et contissa-
rios de la Sancta Cruzada de uuestros Recazus : r a otras qtt-tlesc,aier personas
a quien to de yttso en esta nuestra carta contenido toca et ataite o ataiier
puede en cualquier manera : et a eada uno et qual(Inier de vos a t1nien esta
nuestra cart, fuere mostrada, salad e gracia. Sepade. que a nos es £echa
relacion que vosotros diziendo que algunas personas ntueren sin fazer testa-
n1c-nto pedis et demandavs a sus herederos ciertos maravedis por raz6n del
quit?to de los bienes de sus padres t abuelos et parientes, diziendo kit'le 'Vol
pertenecen conforme a los pri.-ilegios de los dichos monesterios et costumbre
que la dicha Cruzada tiene, et que sabre ellu los fatigavs en plevto : et que
conio oui:-ra que aleguen que a:::-que su padn? v parientes oviessen £alle_cido
sin lacer testamento, que t:or esso no jos perteneseen sus bienes pees dexaron
heredercs, toda-;a les iatigacs y deniaudat-s los dichos Mere,, _v sobre elio
diz ctt;e Icrs de:c»n_ :ilga,-: : et tt`-:e .- a ear ~7:e~eap~~~ Itwar dz:e ~eria en
dafno de nuestrus subditos et naturale ; c nos me suplicado t- lied-do por
pierced oue pries segan derecho et lec-es de nuestros recros desando las tales
personas bjc~ c- herederos legitimos no se puede deeir one pertenece a la
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volvieron los reyes sobre caste hroblenia. Y eii (-51e texto aparcce
por primera vez la limitaciciri del cuarto grado del parentesco cola-
teral. 5e alude a que los rninistros de las Ordenes de la Trinidad
v de la Merced "v los tesoreros y comisarios de la Santa Cruzada
y" otras personas" intentan hacerse con (,l quinto de los hienes de los
nniertos sin testar ; los Reyes declaran que tal conducta es ilegal
slas tales personas dejaren hijos legitimos o parientes dentro del
cuarto grado.

Como Guilarte hizo ver respecto a otra faceta de este problema,
la confusi6n legislativa produjo una desorientacion practica propi-

ciatoria para todo tipo de abusos. Es claro que la ley de Alfon-

so XI no fue eficaz, v que las disposiciones posteriores no hicieron

desistir tanapoco a los procuradores de estas Ordenes en su actitud
de percibir bienes por estos diversos titulos adquisitivos privilegia-
dos. Como en tantos otros aspectos juridicos de la Mad 1laderna
el planteamiento legislativo distaha mucho 3e ser fielmente obede-
cido en la realidad 82 .

1d-) Hemos visto mencionados en la PragmAtica de 1:01 a los

tesoreros v conlisarios de la Santa Crttzada. Ello es debido a que

dicha Orden ni Cruzada parte de sus bienes, to mandassemos assi declarar .
Lo Thin? visto en e1 nuestro Consejo por quanto segun ]as leces destos nues-

tros revnos que cerca desto disponen de las personas que muerei abintestato

dezando iijos legititnos o parientes dentro del quarto grado que puedan et

deuan auer et hzrcdar sus bienes : no podey_ ni deueys Ilevar coca alguna
por raz6n del diebo abintestato, fue acuerdado que deuiamos mandar por esta
nuestra carta en la dicha raz6n. Por la qual vos tnandamos que assi es que
ias tales personas glue assi mueren sin fazer testamiento detaron iijos legi-
timos o parientes dentro del quarto grado, que puedan et deuan auer y heredar
sus bienes, no pidays ni dema=xievs, ni coasintay-s pedir ni dexnandar a ellos
ni a sus testamentarios cesa alguna par causa de at:er muerto abintestato ]as
tales personas, fijos o herederos e parientes dentro del quarto grado que
puedan et deuan auer et heredar sus bienes : con anercibiluiento que vos
fazemos qt:e s! assi no to fez;eredes et cumplieredes que t-os mandaremos re-
vocar qualeseuier privilegios et too-ieres que de nos tengays" X'continuan va
.solamente las usuales clausuias finales) . Pasu a ser. -N . R. I. 9. 3 y despues
No . R. X, ?0, 3 e mas tarde fue cc;nErmada en las Cortes fie 15923 -)Or con-
testacion del rey o la reticicn 1-, au^r-e la menc?An es :a:iv escueta
~C. L. C., 1V, Cortas de Va? ado' ;cl, 1533 . rzet . 13. png. 3it`li .

$?. GUZL-ART-E, A. M., op. cit_, pag. 611_ Sobre lax . .rr. relax =a~ Fc,r-
zosas, err. taanbien el capitu'o III ('e1 libro re sfiTDo-,s--)-f Y I'ah .._i-Nm~z n-.~.
Toxeo, J., Here.!Cias esr fa^Fr in-7 ez': ;ate . . . c ~. er_ 3_cta ?-~= v ~ vie:~tes-
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ckesde la concesii>n poiitificia de la 13ttla de 1a Cruzada los reyes se
comprotnetieron a que uno de los ingresos snyos vinculados a la
financiaci©n de la guerra granadina fnesen los bienes adrluiridos a
titulo de vacantes "ale intcstato . De cbmo se resolviu la concu-
rrencia de intereses entre los ministros del Consejo de Cruzada y
los representantes de his C)rdenes que tan tenazinente liabian per-
seguido esta iiente do riqueza, no tango noticia directa. Lo qtte -,i
es claro es que desde Carlos I, 3r aun duiza desde algtmos afios
antes del comietizo de su reinado, los oficiales del Consejo de ?a
Cruzada eran los tinicos autorizados por el rev para "pedir y de-
mandar los abintestatos de los que no dexan herederos dentro del
quarto grado" 83 . Esta exclusivista reivindicaci6n de los "abintes-
tatos vacantes" en favor de la Hacienda real v su vinculaci6n al
Consejo de la Cruzada se mantuvo inmodificada+hasta el reinado de
I+ernando VI .

En efecto, este rev, entre las muchas cuestiones que negocici
con Roma, inclt?vci la del Consejo de la Crtizada ti la liheraci6n de
Jas rentas por este administradas. Las mas importantes eran ]as
llamadas "tres Gracias" (Crnzada, Subsi(,Iio v Excusado), pero
junto a ellas figuraban los e`abintestatos vacantes" v los hiencM
mostrencos.

Por decreto de 8 de junio de l7SO, v liaciendo ttso de las faenl-
tades concedidas a este efecto por la Santa Sede . Fernando VT e~-
tingue el Consejo de la Cruzada. A partir de entonces, "todos los
productos de la Cruzada, Subsidio v Rxeuado, mostrencos v ahin-
testatos" entraran directamente en la Tesoreria general del rep-.
duien encarga al Superintendente greneral de Hacienda v r mm."Di-
recci6n", compuesta por varios funcionarios a sus ordenes, "de la
administraci6n, recaudacicSn, beneficio v distrihucidn" del importe
de estos ingresos de la Hacienda . Suprimido el Conseio de la C ru-
zada, su antigua jurisdicci6n solare ]as mater'as a 6l confiadas past')
a depender de la itisticia real ordinaria por Real Cedula de p de
octubre de 17C,6 -- .

$3. R. C'dula de fit?-III-1~~? luego pas6 a '1 . R. I_ io, 9 Z- Xo. R. II.
11, 1. N-ease en general todo este t?tulo If1 del libro tsrimero c e ?a recopi-
lacicn de 1567.

$4. 1T. R. II, 11, 12 ; la Real C&a+vta de 9 de octubre de 1766 aparece
citada e_ el texto de utx Dearefo --'r Carlos ITT -ti;o . R., X. 33, e).
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I'oco despues, Carlos 111, por Real Deercto de 17 de novicinbre
inserto en Cedula del Consejo de fi de dicienlbre de 1785, y otras
disposiciones complementarias 85, orden6 minuciosanlente la recau-
dacidn y destino de estos bienes . El rev consideraba <lue para "apro-
vecltar en beneficio puhlico unos fondos que pueden ser de consi-
deracicin" (se refiere a los mostrencos y a los "abintestatos vacan-
tes") conviene que "el primer Secretario de Estado, corno Super-
intendente General de Correos y caminos, to sea tambien de los
bienes mostrencos y vacantes, asi muebles coma raices, y de los
ahintestatos que pertenezcan a mi Camara" .

Las garantias formales ofrecidas por el rev son minuciosas . Si
alguien muere sin testamento y sin parientes conocidos dentro del
cuarto grado, los jueces subdelegados del Secretario de Estado en
esta materia hardn publicar tres edictos dando a conocer la inuerte
del individuo en cuestion, la situacicin de carecer de testamento v
c6mo, segtin el denunciador clue pone en su conocimiento el hecho,
no se le conocen parientes ; cada edicto se pablicaria durante como
minimo treinta dial . Y si pasados los tres terminos no acude pa-
riente del firaado de grado no teas lejano clue el cuarto colateral,
se recibira la causa a prueha para demostrar la verdad de todos
los hechos, i- los Tueces subdelegados daran sentencia diciendo "per-
tenecer al objeto de construccidn y conservacicm de caniinos los
tales bienes", si bien no todos ellos, pues un tercio del caudal
relicto se destinara al denunciador, gastos de e.Ypediente y a los
ininistros z jueces clue en e1 intertinieron ; ?os otros dos tercios se
venderan en publica almoneda, adjudicando su importe a la finali-
dad va dicha : Ia reparacicin y construcci6n de cam:nos . clue tanto
preoctip6 a Garlos III y sus ministros Ss . Carlos IA` mantuvo yi-
gentes estas disposiciones y las complet6 con ulia Real Cedula de
8 de junio de 179-157.

Las consecuencias clue se deducen de la comparacidn entre estas
disposiciones horl~c5nicas t- el Derecho anterior son clams. Se con-

~4 . \o_ R. X. 3?, 6: feca incorporacia ura lnstrucci6n de 26 de agosto
de 1796.

&:. Car. Jos nimeros 7 F e_e la ±::-trucc=o, me-ca7mada er_ ]a .iota
anterior .

fii. Xa R., X . ?2. r-8 v 9.



La sueesi6n de quie-ra vn2cere sin parientes 235

sabra t1 liniite ale parcntesco con derechos stimsorios en el cuarto
grado, en franca contradicci6n coil otras disposiciones vigentes a
las cuales (me refiero a la ley de las Partidas) derogra por stz cali-
da(l de Derecho real y posterior. Y en cuanto al destino v aplica-
cibn de esto bienes se ha pasado del fin piadoso "pro anima" al
utilitario de construcci6n y reparaci6n de caminos. Es un ejemplo
y till simlrolo de la distancia que hay entre el inttndo medieval v
el siglo de las luces . Y la misma diferencia se observa cn cuanb)
a la recaudaci6n de este ingreso ; en la Baja Edad ATedia vireos a
las Ordenes de Trinitarios v hlercedarios confusamente interpttes-
tas entre la familia del difunto intestado v la Corona, actuando, al
parecer, abttsivaniente . Luego, el Consej o de la Cruzada v sus ofi-
ciales sustituyc) a las Ordenes ; ciertamente se trataha ya de una
institucion en cierto modo real, pero tatnliien till tanto eclesial, v
por ello nada grata a los regalistas borbcitnicos . La eztinci6n del
Consejo por Fernando Z'1 perm-166 a la Hacienda read tzna adnii-
nistraciott directa de los fondos por aqu6l nmnejados.

Estas normas dadas por Carlos III ratifican una tecnica legs-
lativa que perdurarrt entre nosotros lhasta el siglo zix, manife tfiti-
dose entonces en la ley de "mostrencos" de mavo kle 1835. lie
refiero al lzecho de queCarlos ITT regula en una inisma (lisposicioti

rencos,e1 destino z- e1 procedintienta a se-guir con los bienes moA
vacantes v ".dbintestatos" . Eli realidad estos henes estuvieron va
at;rupados entre las rental constitutivas de la llamada "hacienda de
las Bulas" cobrada v administrada por los "tesoreros Y factores
de la Cruzada" 4S. Las modificacione adininistrativas v fiscales iitt-
plaintadas por Fernando V1, va comentadas, afectaron a toclos estos
bienes, v por to misina la detallada regttlaciciti de Carlos TIT cont-
prendrv tamljien tanto a los mostrencos cotno a los "alaiiitestatos" .
En realidad, no llubo mas punto de contacto eatre unos v otros
b:enes que el de stt tratainiento fiscal : ambos erain considerados
como rentas reales de analogo detino, hien fuera evte la Cruzada
(con los Austrias) o hien la construccidn de caminos `con los Bor-
bones"i. Pero eso no quiere decir elue se confunda ex-pre=;tnente
ei tftulo adquisitivo de tinos bienes v otros. o que se consideren los
-abintestatos" come tier :. especie de los mostrencos_ En el extenso

N88 . . R. I . lo.').
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precepto de Carlos Ill de 1185, ambos tipos de bienes cst<tt) trata-
dos conceptualmente cotno distinto :s, y diferc:nte es tatnbicli el pro-
cedimiento administrativo previo a la adjudicaci6tl de unos y otros
a la Hacienda real .

De todos niodos el tratanlietito de la adquisici6n de los "ahin-
testatos no reviste en estas leti es una tormulacidn de car<lcter succ:
sorio. La Hacienda real adquiere estos laienes ; pero no se dice (1ue
el Estado sea heredero . No ohstante, la no derogacion de la ley
de partidas (P. 6,13,6) en este punto permite afirmar que el Estado
seguia adquiriendo estos "abintestatos vacantes" en cuanto herede-
ro, pese al silencio de la legislacion borbonica a este respecto . En
conjunto, la situacion legal en orden a la configuraciun iuridica de
estos bienes y de su adquisicion estatal es confusa. I{rente al hecho
de la cigencia de la ley de Partidas citada, puede argumentarse
que probablernente par extension de ese tratatniento fiscal conjunto
desde el siglo st-i, fueron asimilandose los bienes rnostrencos y los
procedentes de herencias no atribaidas "ab intestato" a parientes
del finado : bienes a los que casi siempre se les llamo en la Edad
Moderna "ahintestatos cacantes". La inclusion de la lev de Enri-
que III y de las de Carlos III en el titttlo 22 del libro X de h
Novisima Recopilaci6n, que trata "De los bienes vacantes y mos-
trencos" indica tambien la tendencia a considerar que la Hacienda
real adquiere tales bienes, mas que par ttn titulo sucesorio, por el
hecho de tratorse de bienes vacantes, esto ?s, sin- duefio.

Al luargen de este punto, nunca clarame!ite configurado, los
demAs aspectos del tratainiento del problems concuerdan y ofrecen
till cuadro nasty expresivo de Ia mentalidad de la epoca. La antigua
"Grossfamilie" z°a desapareciendo, reduciendo sus litnites ; la dedi-
cacion de Ins "abintestatos vacantes" se secularize ; la interienc16n
de la Hacienda real es nias directs. ester mejor regulada z- ofrece
mayores garantias juridical de cars a, lass posihles parientes no co-
nocidos del muerto intestado. Cada epoca, Dues, restiell e el mismo
problems partiendo de ttm meut,liclad v de utters ideas distititas . y,
por supuesto, con unas soluciolies diferentes .

15) Una de ]as fortms de planteamiento de este problems 11-is
frecuente en 1a Edad llodema estaha relactonada con la sucesi®n
de esspatioles fallecidoF en Indif_s ~i=_t lar_3;er Eez~tado.
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Ell la 1cgislacioti de Indiay he derxmiilia hic'ncs de difttntos .1
loos dejados por ctzalduiera dtte inuriese en America, con testmimito
o sin 6l, y chic no tttviera alli a stns hcrederos tcstamcntarios o
legitirnos . Toda la regulacivn del destitio de los caudales dejados
cn licrencia por espafioles nnuertos en Indias esta pensada para el
caso de que tales diftintos ttiviesen sus herederos en Espifia $9 . Esta
hipotesis era, nattiralmente, ruuy frecuente durante los primeros
tiempos de las expecliciones, cuando la inayoria de los aventureros y
a veces aventurados espafioles que cruzaban e1 Atlantico dejaban la
familia ell su lunar de origen . Y es tambien eoniprensable que sus
herencias, peduefios o medianos tesoros, excitasen la codicia de to--
dos : de los colonizadores presentes a su niuerte, de las autoridades
indianas, del rey, de los oficiales de la Casa de Contratacic5n y, por
supuesto, de los parientes del difttnto residentes en Espafia, si esto .;
llegaban a tener noticia de la muerte del pariernte v de su forttula .

La tatty abundante legislacion sobre los bienes de difuntos tiende
sietnpre de nutnera destacada a garantizar Ins derechos sucesorios
de los herederos testanentzrios o legitimos del dittinto, protegien-
dolos con las tnedidas aparenteniente iitas eficaces contra esa eodi-
cia de las personas por ctivas tnancr habia de pasar la lierencia.
Tales nedidas afectavan principalznente a Ins herencias adindicadas
a herederos nominalnente citados por el cattsante en su testattiento .
o a parientes que podinn ser identificados, haliados y puestos oil
posesidn del caudal, y clue tenian dereclho a percibir legradc» itistitni-
dos en sti favor en el testainento . Pero dicha; disposicio:ies le;ales
tendian tamhien a evitar t{ue herencias Ylue hal>ian sido de adus por
eliftmtos intestados v cauizi't con pariente in,} ideiltificahle .>, i-1 si'l pa-
riente alguno, c c~tze. por tanto, delwrian it t, parar al :lseo real, c~
perdieran en numos de los intermediario antes de its.gre~ar en la

S9 . F1ste punto et-. ca ntt:~ r.aro en uno de Iix ntas tenaiar.aos testos

legates relafic3, a e to pn blema ; ine refiero a 1a Cedtila de Carlos I fecliaf-a

en Granada a 9 de noeienibre ce 1:°5 (rec'b; a en Iesfco a ?t. de ago_to

de 1,527) ; puede zer_c entera en Z=~=ec+ Ds PUGA, I'rt)x',;,S: s, ~'t~dc:'fs, hs-
ta-:F_ .z~s :ES f.= c. ia~.r=ra :~-r do _7z _ . :zc~a ;h¬;"r zlrrtr t, 77^-ton A16xko .

1--63 . ezi .acsi:nx7, ed5.uliura Hi:-an:ca, 194-9, io . 1 ; y tmrbien en et

C. :r .'~-r o de Diego de ° Neiti_a= . rearud~s:c I' n _~ac-*-- ;? r ce '_a eel. fie

1 96, 3Sac?r :c?. Cuittira Nisranica, 19j5-19416, ecn e.studio e indices de A. Gar-

t=-'.a-Gaiin, L I6"A, . 374.
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Ilacienda dcl rey. (;onto ha escrito el profesor (its Capdc(lui, cstas
normas sobre los bienes de diftzntos no rectificaban cl Derecho
sucesorio aplicalale a las sucesiones de los individuos fallecidos . en
h,dias o clue, mucrtos en Espafia, tuvieran alli stts bienes ; antes
al contrario, su finalidad era la de hater posible con medidas admi-
nistrativas y penrtles lei efectiva aplicaci6n de dicho Derecho suce-
sorio 9°.

Sintetizando V ordenando la casuistica legislacidn real, podemos
decir que las principales medidas tomadas para la conservaci6n de
los bienes de difuntos eran las siguientes : ordenar su rapido depo-
sito en un arca custodiada por tres personas (genericanmente 11ama-
dos "tenedores de difuntos" o "de bienes de difuntos"), cada una
de ellas con una Have ; exigir un inventario del actives y del pasivo
de la herencia, penando a quienes fraudulentamente disminuyeran
el primero o crecieran el segundo al hater el inventario ; regular
la liquidacidn de los bienes haciendo clue se vendieran en subasta
los intimebles ti los muebles dificilmente transportahles ; ordenar
su rapido envio a la Casa de Contrataci6n de Sevilla, organismo
encargado de su ulterior liquidation, t, por ultimo, facilitar al
maximo la identificaciun del difunto v de sits parientes, proporcio-
nando a less autoridades de la Casa de Contratacion la mavor can-
tidad posible de datos personales de aeluel, Y, como 11111111110 . su
nombre, sobrenonibre ti lugar de origen. Se crefi tuna jurisdiction
especial para resolver todas less reclamaciones o cnestiones proce-
sales civiles concernientes a los bienes de difuntos . Una vez recibi-
dos estos en la Casa de Contratacioii sevillana, los oticiales de eila
debian depositarlos en arca cerrada con tres haves, inventariarlos
de nuevo v hater una serie de <1Iigencias de puhlicidad encatnina-
das a 11allar a less personas (Inc tuvieran derecho a adquirir por via
suce oria tales Menes, v a ponerlas en posesib:: de los mismos 91 .

9ta. Ors f_aPDFLUI, T. 15 ., Esfz.!cjjns de FTisioria del Dereelza estaiol en
[as Indus, Bogota, 1940, pags . ?80-?x'81. Car. tambien de? mismo autor Manual
de 3:sieria del Dcrechfa espaiol en less Indias, ed. Losada, Buenos Aires,
19-'1 , pag. 446.

91 . -ease pr:r_cipasnluite ?a Ceduia de 9 de notiembre de 1526 _sa citada
er, nota 99 : snas en genera? el Cedzr!,trz, ie.diaa:o, ed. tit., rags . 3i6-396,
muehas de cuvas d<srosiciones no estan ieciiada5 o io esfan c?e medo incom-
pleto ; ctr. tarnb:en P,aeehi :^: a: de Lr-Gs de les Rel-s:os de Itzda:.e, Madrid,
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,N pesar de tail a6undante lel;i"'1"16611 lo ., ;Jhusc~s, fraudes y apro-
piaciones indel}idas de bienes de di£untos fucron cotustantes y nu-
nierosisiinos . Las Cortes castellanas se duejaron ilifitilniente de ellos,
e intentaron fonientar la preocupacibn regia acerca del cumplimiento
de la legalidad en este punto, colucando esta exigencia cotno "con-
dicioa" del Servicio de jJillones 92.

Los abusos do los oiiciales realer "tenedores" en depdsito de
estos bienes en Indias son ya denunciados por el Etnperador en
1523 03 ; poco despues, uno de estos "itenedores", Hernan Lopez
de Avila, reconocia en su testamento haber cotnetido muchas irre-
gularidades con bienes de difuntos a e1 con.fiados 94 . En una' carta
acordada dada en Valladolid a 16 de abril de 1330 y refrendada,
entre otros miembros del Consejo, por Gregorio Ldpez, se denttn-
cian tambien des©rdenes y fraudes cometidos por los oficiales realer
en Indias en esta materia 95 . Treinta afros despues, en una Cedula
de Felipe II en 1550 se queja el rev de que los "tenedores" de
estos bienes toniaban sunias iniportantes de ellos ti- las dahan en
prestamo "a sus criados y allegados y a otras personas que les
parece", quienes los retenian sin devolti erlos durante cinco o seis
afios, razon por la cull "andan fuera de la diclia caxa de difuntos
treynta mil pesos y iuas catntidad.. ." 06 . Si asi hablan los ntismos
textos oficiales, facil es colegir que la realidad iria macho suds lejo,.

Adenias. -con clue convicei6n haltian de exit ir los reves el res-
peto a is propiedad priiada contenida bajo esta fgura, cuandct ells :
niismos tomaban para resolver apuros deinasiado £recuentes v ago-

1791, reprodueci611 hecha por el Conseio tie la His,atTidad, Madrid, 1943,
grincipaimente el Libro II, tit. 32 fDel f'e4frado &- birl:Es do difiatf0s7 z
Libro hi, tit. 1-', (cito en adelante Rec. Tanlo.

Ree. Ird., I:N. 1-F. De los 1,ir;ws dt- di~::~rf~~s on las Irrdi,rs t s:r sduisis-

y cuo.ta e12 !,t Casa d4 . .

92 . 3f_i:,TiXEZ CARDos, J., Las Ind.as w° :as Ctjrf<s de Cast lla durant
.'c ~~ .c ; ;ss Yt ~I s XT'II, Institut,~ Gunzalo Fer iant;ez Qti- :edo, iFadrid.
19v6. pigs. 63-65.

93. Cedula citada en nota 89.
94. CH. i- parcialmente resumido . pero sin ieclia, Por VA.~ck) r:4 PL1.},

Prov:sio.es. . ., ict. -r4.

9i. Ccd:clczrio b.cl:aaao, ed . cit.. I, gag. 3,76.
9?. ~'fcl_~Prari~ ifaiiano, ed. cit . . ?, _rag- Vii;.
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biante,; irnlwrtarnte5 mntidades de bienes de las "caxas de. difuntos" ~~
Emismo Felipe III asi to reconocia en 4 de julio de 1609, aunque
sintult<ineatnettte pronietia no reincidir en su cotiducta 97 .

Consecuencia de todo ello seria que en tna5 de una ocasidn bie-
nes de personas muertas en Indias sin testar y careciendo de pa-
rieutes se quedarian en poder de a1guno de los "tenedores" y no
llegarian a ingresar en la Hacienda real . Pero tambien sucederia
con frecuencia que bienes de difuntos en Indias, con o sin testa-
mento, pasarian en cuanto "bienes inciertos" a la Hacienda del
rev. Eran "bienes inciertos" los bienes de difuntos no reclatnados
por los legitimos adquirentes a titulo hereditario al cabo de un ano
de hechas las diligencias de publicidad y averiguacion encomenda-
das a los oficiales de la Casa de Contratacion 9s . De este modo
ingresaban en la Hacienda como bienes vacantes tanto los "abin-
testatos vacantes" propiamente dichos (esto es, los procedentes de
espaiioles muertos en Indias sin testar 3- carentes de parientes)
como e tos "bienes inciertos", que muchas veces serian herencias
no reclamadas por quienes tuvieran derechn a adduirirlas, a causa

9r" . Ree. Ind., IX, 1-t, 22. "Que la Cam no se calga de los bienes de
d:funtos t;ara ningitn efecto-Don Felipe III en Segovia a 4 de julio de
16°09:De baber algunas veces mandado totnar el dinero de bienes de difuntos
en las Indias p viages, ba resultado no cttmplirse las memorias c obras pias
que dexaron ordenadas en sus testamentos p se liabian de poner en eteCuciun.
Y porque se ban reconocido otros incom-enientes, ordenamos p mand mos
al Presidente 3- Jueces Oficiales de la Casa, que para ningunos efectos
aunque sea a pretexto de nuestro real servicio. tomen ni consientan tomar
ningun dinero ni eiectos de bienes de cii:untos, prestado n; en otra Forma,
pence de privacion de ofic_o to contrario baciendo." OEs CNPDF+j)LI, J. M.,
Estudios. . ., pag. 312: °diferentes Reales Cedtr?as atest?gttan clue en muchas
ocasiones, para solventar agobios economicos d:; la Haeien.la pitbiica, el
prop:o Monarda ordenaba a sus autoridades que se valiesen de los bienes
de difuntos, aim cttanda adiirtiendo !as n:as de las z-eces qtxe en la primera
oportunidad fueran reintegrados a sus cajas respectitas" .

4$. Rec Ind, IX, 1d, 25. "Felipe II en Guadalasam a 29 de agosto
de 1S63-Que declara attales Menes son inciertos. Los benes de difuntos qne
se -tienen y has de tener por mc:ertos so:a aqttellos de que bechas Ices dili-
genc as con orme a las leyes at=.e je esto tratznt, no aparec ere tiuero a nedir:os
si Iuere en estes Revnos de Castilla . Aragon, ti a`enc a, Catal_uf",a y -Navarra,
dentro de un aa"lo despues de ltechas, r isera de los dicllo= Recros dentro
de seis meses'°.
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do la ineiicacia dcl procedimicntol de lmblicidad o hor defecto de

la falta de diligencia de los oficiales ell la ejecttci6il del nlismo.

«u6 destino daba el rey a los bienes de los difuntos en Indias

"ab intestato" y sin parientes El regimen legal oscila continua-
mente entre la atribuci6n a la Cruzada y la adquisici<iu y adminis-
tracion directa por la Hacienda real.

En una Capitulacion entre la Corona y un tal Hernando Vaz-
quez, firmada a 27 de abril de 1512, se obliga este a que si al-
guien de su expedicion muriese sin testar y sin herederos "cientro
del quinto grado" (notese la extrana mencion de este grado-limite)
venderia los bienes del difunto en publica almoneda y traeria su
importe a la Corte ; el hecho de que tal obligacion se establezca
para "el tiempo que la Cruzada e compusycicn durase en las dichas

Indias", parece dar a entender que estos bienes entonces, en 1512,

eran atribuidos a la Cruzada 99 .

Sin embargo, en 1537, 1,539 y 15-10 se reacciono contra la ili-

tervenci6n de la Cruzada en Indias v se t)ruhilJc5 "que los Comi-

sarios, tesoreros y otros oficiales de la Santa Crtnzada pidan, de-

manden, ni Ileven los bienes de los difuntos all intestate, ni el

quinto ni otra cosy alguna de ellos aunque no dexen herederos

conocidos" 10°. I-is duras penas impuestas en estas disposiciones

v el hecho de su inclusion en la Recopilaci6n de W80, parece dar a

99 . Citada por OTS C',PDH_t-t . Estudios. . ., pags . 25-1-2135.
100. Rcc. Ind., 1, 20,18. "El Emperador don Carlos y la Reyna Gober-

nadora en Madrid, a 14 de enero de 1359. v el iuismo en Valladolid a 19 de

enero de 157. E1 Cardenal Gobernador atli a 1-1 de iebrero de 15.10. Que

la Cruzada nci Ileve los abintestatos n- luenes nsostrencos~Ordenamos y

manflamos a los Virreves, Presidentes y Oydores de las Audiencias reales

que no consientan en sus distritos ni jurisdicciones, que lo :; Comisarios. Te-

soreros 5 afros Oficiale de la Sunta Cruzada pidan, demanden ni Ileven los

bienes de ios diftintos abintestata. ni el quinto iii otra co,a alguna de ellos

aunaue no eleNeti herer?eros conocidos. vi los mostrences si algtmos hubiere

en las indirs. ri hagan molestias u vesaciones a los tenedores de tales bienes ;

t si de hecho to intentaren se 1n probiban, que _Xos por la presente les

T-nandamos, (rue asi to guarden y cumplan : a los Eclesiasticos pena de perder

las temporalidades y naturaleza cue han en nuestros reynos, v de ser habidos

por agenos t- extranos de ellos-, y a los ?egos, de perdimiento de todos sus

bienepara nuestra Camara t- Fico°" .
16
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enten(ler que desde iiiediado e1 siglo xvz este regimen do exclusi©n
de la Santa Cruzada fue general y defziitivo en Indias .

I'ero estos dos adjetitios cuadran poco a las realidades india-
nas y a su tratamiento legislative . Se dieron per los reyes otras
Cedulas contraries a las disposiciones excluyentes de la Cruzada,
y ademiis parece ser clue la costumbre de algunos territorios india-
nos sobre este punto era favorable a la adquisicion de estos bie-

nes "abintestatos vacantes" per la Santa Cruzada, al menos en
ciertos periodos .

En efecto ; segitn Manuel jose de Ayala, la Cruzada obtuvo

a su favor una Cedula de 31 de agosto de 1632, encargandole la
recaudacion y administracibn de tales bienes, basandose el texto le-

gal en la "costumbre en clue se hallaba la Santa Cruzada de admi-
nistrar y recaudar estos ramos" ; costumbre per to demas clara-
mente "contra legem" antes de esta Cedula de 1632 . Poco des-
pues, per Cedula de 8 de octubre de 1658, quedo derogada la de
1632, per haberse experimentado notable dis-minucion en la recatt-
dacion de este ingreso durante los afios en clue estuvo a cargo de

la Cruzada. Pero a instancia de los altos oficiales de este organisnio
se le volvio a confiar el mismo encargo per nueva Ce(ltxla de 26
de febrero de 1607 101 . Pero esta no debio ser la itltima disposicion
sobre esta cuestion, pues al parecer hubo otra de analogo conteni-
do dirigida en particular a la isla de Cuba a 29 de mayo de 1705 112 .

Finaltnente, las medidas legales toinadas per Fernando VI en

1750 y las posteriores de Carlos III, afectaron tambien a Indias,

aunque fuera solo de modo indirecto. Ya en estas fechas la im-
portancia y la frecuencia de los bienes de difuntos en general

y de los "abintestatos vacantes", en particular procedentes de Ame-
rica, serian menores ; ya no eran tiempos de expediccionarios quo
se separaban de sits familiares para irse a Indian, ni tampoco mo-

mentos en clue el enriquecimiento espectacular de los primeros
afortunados fuese todavia un hecho usual. La burguesia criolla te-
nia ya sun propias raices y entre ella se repartirian Ion bienes de

101. ALYnr.A,. Manuel Tosef de, Xotas a lir Reropilacioit do hidias, trans-

cripcion y estudio grelirrinar de Juan Manzano, -Madrid, eds., Culture FIis-

canica, I c II. 1914-19-16, t_ 1, pegs . 376-377.

101 Citaria ?or 0m< Cm=y)E,)E-i, J- 1f ., (:studios . . ., pag_ 304.
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las herencias intestadas, y s61o raramente --mis o menos en la
mistna proporcibn que en sucesiones abiertas en la Espailla me-
tropolitana--- adquiriria tales patrimonios bereditarios c1 lstado .

\'I. ET, STMO XIX

167 La legislaci6n de Carlos III en 1785 5 1786 fue la vi-
gente hasta 1835 para regular el problema del procedimiento para
la adquisicion de las herencias vacantes v nara determinar el des-
tino de las mismas . No obstante, en cuanto a la limitaci6n del pa-
rentesco colateral hasta el cuarto grado con derechos sucesorios
"ab intestato", parece clue la actuaci6n del Superintendente Gene-
ral no fue siempre acorde con la legislaciun de Carlos III, pues el
can6nigo valenciano don Juan Sala da cuenta de una sentencia
de dicha Superintendencia a 15 de julio de 184.3 en la clue la he-
rencia en regimen de sttcesi6n intestada de ttn presbitero zalen-
ciano fue atribuida a dos parientes del difunto en quinto grado co-
lateral . El misino Sala vita tambien una Real Cedula de 23 de sep-
tiembre de 1798 en la clue, segnn 6.1

'
, se manifiesta clue la sucesiOn

intestada "debe estenderse mas ally del cuarto grado" 1-03 ; no es
facil averibtar los fundamentos legales <le la sentencia de 1802,
como no fueran los contenidos en la Cedula de 1798.

Lo cierto es clue la legislacion borb6nica sobre mostrencos v
"abintestatos" era impopular, si hemos, de creer a los legisladores
de 1533 . Eli 1834 se present6 en el Estamento de Procuradores
un Provecto de Lev del Gobierno firmado por don -Xicolas Maria
Garell~- sobre bienes nzostrencos y "abintestatos vacantes". Los
puntos ma.s interesantes tratados durante la gestacion parlamenta-
ria del texto legal de mayo de 1835 v acogidos en el articalado
del mismo son tres a nu juicio : a .), la justificaci6n de la refornia,
h ) la modificaci6n de Los Iifnites del parentesco colateral a efectos
sucesorios "ab intestato" : r`7 el titulo juridico de adquisicidn de
estos bienes por e1 Estado .

1_a histificaci6n de Ia reforma fue expuesta con ntas vigor clue

103. 5_~, Juan, IhuFraei©rz del Deredto real de Espaiia, t. I. Valencia,
1 i.'"� nag. 29.
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en la misnia Exposiei6n de motivos del I'royecto de Garelly, en
un discurso pronunciado por el Sr . Torres 5olanot, secretario de

la Comisi©n de. 1='rocuradores que intervino en la revision del -ci-
tado Proyecto. Los argunientos contra la legislacion de Carlos III
eran principalmente los siguientes : a) clue el calculo de aquel rey en

cuanto a que estos bienes nlostrencos y "abintestatos" fueran un
ingreso iinportante para la Hacienda real, era erroneo ; b) que
para lograr aumentar tales ingresos se babia desprovisto de pro-

teccion suficiente a la propiedad individual y a los derechos suce-
sorios farniliares ; c) que la jurisdiccion especial creada al efecto
era opresiva ; y d) que e1 procedimiento para incrementar tales in-

gresos incluia el incentivo de la atribucion de una parte alicuota

de los bienes mostrencos o "abintestatos" denunciados, al misino

dentxnciante, to que babia silo causa de pleitos ruinosos y de odios

mezquinos 104 .

En el articulo 2 del Proyecto Garelly se atribuian al Estado
. . . corresponden al Estado .. .") los bienes de quienes nmrieran

intestados sin dejar descendientes, ascendientes, bijos naturales re-
conocidos, conyuge, ni colaterales pasta el decimo grado. La redac-
cion de este articulo fue ligerarnente modi£icada por la Cornision,
y se dio entrada a estas rectificaciones en el texto deiiniti-vo . El
articulo entraba en la regulacion del orden sucesorio "ab intesta-
to" 105 . Ahora bien : era prudente y necesaria tal niedia en tiny

1©4. El 13 de octubre de 1834 unos Procuradores presentaron peticion

escrita para que se legislase sobre ester materia (Diario de Sesiones, Legis-
latura de 1834-1835, I ,pag. 512) . Lo presenta el Secretario de Fstado tras
su elaboracion por el f obierno el 21 de octubre de 1834 (D. S.. I. pag. 184)
g se nombra una Comision para su estudio, presidida por el seiior La River
(L5-X-18:-1. D. S., 1, pag. 538) . Se lee en la sesicm de 4 de diciembre de
153.1 el Proyecto del Gobierno, firmado por Garelly (1?. S., II, pig. S
sigmentes) y ese mismo dia comienza la discusion en el Estamento de Pro-
curadores ; el discurso del seEor Torres Solanot fue ese mismo dia, 1 dc"
diciembre de 183-# (D_ S., 11, terg. 842) .

1C}5 . Articulo ? del Provecto_ -Corresponden al Estado los bienes de los

que mueran o hayan muerto intestados, sin dejar personas capaces de suce-

derles, en la forma siguiente : Primero. Descendientes o ascendientes legiti-

mos. Segundo. Colaterales bastes el grado riecimn, computado ci-vilmente al

tiempo de abrirse la sucesi6n . 1ercero. Hijos naturales solemnemente reco-

nocidos y descendientes de ellos . Cuarto. Cvnvuge no separado ror demander

de dit-orcio c,,im-tada al ~tC.4'.3 .° ¬ lef tah~"~SiTSIei3i) -
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ley ctma finalida(l principal era otra ~Nlgfm 1'rocurador conio cl
sefor 'L'orremejia estinx5 inoportuna esta legislaci6n "sttcesoria
por incideticia", y opinb que la ley debia limitarse a indicar a falta
de qne parientes heredaha el Estado, pues la regulaci61 (lei orders
sticesorio debia reservarse para el ftitttro Codigo civil t" . El senor
Calderon Collantes, miembro tambien de la Comision, contesto di-
ciendo clue la Coniision no habia querido legislar de lleno sobre log
llamamientos sucesorios en regimen intestado, aunque si ampliarlos
en un doble sentido : restituir el limite de los llamarnientos a los
colaterales hasta el decimo grado fijado por las Partidas, y, ade-
mas, conferir a los conyttges y a los hijos nattirales unos derechos
de clue injustamente se hallahan priiados por la legislacion zi-
gente 107 .

Es de notar a este respecto clue la P. 6,13,6, si clue reconocia
derechos sucesorios "ab intestato" al conyuge, como ya expttsinxis .
Luego si en 1834 se considerahan inehistentes tales derechos c~
porque el silencio mantenido respecto a ellos por la ley de [{.n-
rique III v por la legislacictn borhcanica acataaron por ser interpre
tados corno ttna especie de derogacion tacita del Dereclio de Par-
tidas, en contra de la opini6n de la doctrina del siglo Zv-s a la clue
aludi en el parigrafo 12 . Tambien es claro clue las palabras chi
los Procuradores de 1834 v el rnismo contenido definitivo del ar-
ticttlo 2 clue comentamos dejan patente clue el limite de parentesco
colateral a estos efectos era antes de la lei- de 1835 el cuarto gra-
do, con to ettal el testimonio, por to demas autorizado, de don

Este mismo articulo .: reristic, la signient,> redaecic+n en el testo official
definitivo de la Lev de 9 de mayo de 1,,3- : "_lrticulo 2. Correspoi>den al I,
taOO !us bienes de ios tine mueren a baymn rnaerto intestades sn dejar ,cno-
rtas spaces de sucederles con arreglo a las levies Z-igentes. A Ialta de dichas
personas, sucederin eon preferencia al i:starlo- Prinwro. Lcs la:jvs uatezra;c :
legalmente reconocidos, y sus descendientes por lo respectivo a la sucesivn det
padre, y sin perjuicie del derecho preference clue tienen ins mismos para suce-
der a la madre, Segundo. El conyuge no separado por dern:anda de divorcio
contestada at t=empo del fallecimiento, entendi4_adose clue a su muerte deber::n
volt-er los bienes rakes de abolengo a los colaterales. fiercero . Los colate-
rales, desde e1 quinto Iasta el decimo grado inclusive, computaclos citilmente
al tiem_;io de ahrirse la suce-i6r °.

1066. D. S., II, sesifa*_n cle lid C-e zizcieml~re ~_e 1834. $F('-~Z:52.
1o7_ Lesc. cit . en :iota a::terior.
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Juan Sala resulta inexplicable, por coutradecir los datos y opinione-,
dominantes en 1834.

Fn cuanto a1 tercer punto importante de la ley de 9 de mayo
de 1835 hay que decir que la configuracion tecirica de la adquisi-
cion de los "ahintestatos vacantes" continua siendo err ella alga atn-
bigua. En el Pre<imbulo del Proyecto presentado por Garelly pa-
rece darse a entender que las herencias vacantes son un tipo de
las cosas sin dueno, y que como tales pertenecen a la comuni-
dad l°s . Sin eirnbargo, el articulo 8 cornienza diciendo : "La suce-
sion intestada a favor del Estado .. ." ; y el articulo 9 dice asi
"En los casos en que la sucesion intestada pertenezca al Esta-
do . . ." 109 . c1 mi juicio, la frase mas indicative acerca de esta cues-
tion es ester perteneciente al articulo 2 : " . . . A falter de dichas per-
sonas sucederan con preferencia al Estado . . . °" 110. Lo qtte parece dar
a entender que tras de ios clue sucedan prefercutemente, sitcedcrci el
Estado . Segun estos fragmentos de los citados articulos parece es-
Eozarse en la ley de tnostrencos de 1835 la sucesion intestada en
favor del Estado, pese a algunas frases ambiguas en sentido dis-
tinto (por ejemplo el Preanrbulo citado) _v a la titulacion general
de la ley.

La doctrine parecio entenderlo tambien asi. Se habla siempre
de la sucesion en favor del Estado, o se dice que cuando se a17re
una sucesion iutestada y no esisten parientes con titulo para ser
herederos, se llama al Estado . El enfoque iusprivatista doming en
todos los autores por mi consultados ; ninguno de ellos afirina que
las herencias en cuestion pertenecen al Estado por tratarse de bie-
nes sin duefio, sino true todos tratan el teina al hahlar de la su-
cesion intestada y conro una figure sucesoria. Por ello, to primero
que se hace con tales bienes hereditarios es venderlos en pulllica
suhasta v pagar las deudas del causante, to coal no teudria por
clue Ilevarse a cabo si se configurase la adquisici6n conro rnera

It-S . D . s ., 11, ; g 8,;S_
1 ¬i9. El tetto de la Le_v de 9 de niac-o de 1835 iniede verse en -IARri~ .z

_1LcuS :rLA, -AL. Ilia- ¬- ¬~re~i,3 de a _deiinjzistraei~in espaioFa, 6a ed-, torna XI,
3faslrid, 1923, 6-- 5-657 Tanibien en el tozno 2i?, peg. 173 y siguientes de los
Decre,os de L, Rvzna X:iGswc St ; :,~r fsu7,ec Ii. Cir. tam`oien J. L. DE f.cis
1fozas, on. 6t., peg. 108.

111~- Cfr. ante; note 1Q=-
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atribuciun al Estados de utios bieries vacantes 11t . E'1 Estado hereda
un patrimonio, recibe una herencia. Y este tratamiento doctrinal
ya no se ahandonani, al margen de divergencias menores entre los
autores. Puede afirmarse clue pese al titubeo de algunos textos
legales (los del xvrzr) y pese al encttadrarniento en la ley de bie-
nes mostrencos de este problema, ya antes del Codigo civil y attn
del Proyecto de 1851 es dominante (y quiz ;, unanime) la opinion de
que el problema que nos viene ocupando se resuelve con ttna figura
juridica sttcesoria : la sucesion "ab intestato" a favor del Estado .

Lo que si fue objeto de comentarios contrapuestos y de ulterio-
res refortnas legales fue el limite final del parentesco colateral a
efectos sucesorios . Los autores del xr:Y y en definitiva el legis-
lador van a oscilar entre la protection muy amplia de los vinculos
de parentesco, en detrimento de posibles sucesiones en favor del
Estado, y la reduction de aquellos para aumentar las adcluisiciones
estatales por este titulo sucesorio.

En una primer; larga etapa, comprendida entre 1535 (1e5 de
bienes mostrencos, ya estudiada) y la promulgation del C6digo
civil, prevalecieron los intereses de la parertela. Todavia "la voz

de la sangre", la "solidaridad de till apellido'° y tcipicos analogos
tenian fuerza suficiente para sere it de argumentos en favor de till
amplio reconocinuento ale derechos familiares "ab intestato" . Cierto

es que tales topicos eran farisaicos r eucttbrian una familia que se
disgregaba progresivamente, por consecttencia de fenonlenos socia-
les y economicos irreversibles, v clue sobre todo en los amlaientes
burgueses (precisamente los que acogian aduellos t©picos) caminaha
1i<cia la familia-inatrimonio de mtestro tienipo. Pero esos mismos
burgueses liberales preferian extender los iimites de la prolvedad
individual de origen sucesorio hasta grados rnm- lejanos de paren-

111_ GuTr~.RRE7 FERN-_1-NDF7, Ilenitcr, Ccidegas r> eslrtdios FuRdantcrstalcs

sabre el Derecho civil espaz.ol, 4' ed., t_ III, Madrid, 1875, 6:4-6-5i. G6?lEz

DE L9 SERSA, Pedro ti` J. --%f. -VoNTALBA\ EIeI1Ientos de DereCho Civil l penal

de Espaita, 4.a ed ., t. II, Madrid, 1851, pag. ii . ESCRICHR, Joaquin, Dicc:a-

deario raotzado de Lgisfacidn ate jurisprudcncia, -Madrid, 1975, t. III, pags . 35-

38 y t. IV, pag. 1034 . DiESTP,, AI., Dic-rionario dad DerryJo ci"i? aragenes.

Madrid, 186,9, pags . 568-5/t3, 5i-# i- 578 (en ias que consider; no apiicable la

Le; de Mostrencos a Aragon porque modifica el orden sucesorio intestado

del Dereclzo aragones).
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tesco, antes clue heneficiar el "interes del fisco, interes justamente
temido, si es due no exeerado par la opinidn ptiblica", coino es-
cribia comentado este problema a mitad del siglo don Benito Gu-
tierrez "2 . Entre la parentela y el Estado, el liberal decimononico
preferiri, defender los derechos de aqu611a, aunque ea solo como
pantalla apenas disiniulada de su predilecci6n por la propiedad in-
dividual, y de su animadversion hacia todo to que signifique enri-
quecimiento o fortalecimiento del Estado .

En el Proyecto de Codigo civil de 1851 el encuadramiento
sistematico de nuestro problema y su solucion entran de lleno en
las norinas de caracter sucesorio, desglosandolo de las adquisi-
ciones estatales de bienes mostrencos. El texto del Proyeeto decla-
raba que cuando a1guien muriera intestado y no dejara parientes

112. GUTiARREz FERNSNDE7, Benito, Ctidigos._ 111, 657 658 : "Sobre
la conveniencia de esta reforma hay diversida(i de pareceres, Algiin juriscon-
sulto la ha ceusurado por e,crito y en o.-a,i<)n hien solemn_. Para juzgar acer-
ca de esta opinion, que a principios de siglo se halllaba robustecida por la
doble atttoridad de la ley y de la ciencia, nosotros no tenemos mas que un
criterio : puede linutarse la sucesi61u, hero limitandola, to que pierden los
parientes to va a ganar el Fstado ; la cuestit n es de preferencia entre la.
familia v el Fisco. :Hay comparaci6n, puede baberla entre sus respectivos
derechos? Somos enemigos de hacer intervenir el sentimiento para resolver pun-
tos de ley, mas el sentimiento es inseparable de la justicia en materia de su-
cesioues : la conciencia no,; advierte que su,desconocer nuestros deberes comp
cittdadattos, debemos secundar nuestras afeceioneeomo miembros de una
£amilia. Sabemos que se dislruta este titulo a leis paricntes remotos, como si
el serttimiento de familia se extingu:ese en los pr6ximos grados, pero esto es
un error. La presuncinn ciue constitus-e la base de ]as sucesiones, no es el
cariflo, en la acepci6n vulgar de esta palabra, cariflo que entre persnrnlas biers
intimas es hartas veces dudoso ; es el afecto d. parentela que en la prospe-
ridad coino en el infortunio, hace oir su voz v etitiende sus esperanzas hasta
donde puede llegar la proteeci6n de un apellido . 'No hay analogia entre esta
predissosicibn que aprovecha la ley para iabrar la ventura de una parentela
empobrecida, z la parcialidad de hombres poderosos que pretenders desligarse
de propios deberes hacia sus parientes, en hrazos de un desatentado nepotismo_
Si este fuera tin accidente de esta sucesi6i-, seriamos los prin:enas en protes-
tar contra su rerniciosa influencia : pero la lec no es culpable de las exagera-
ciones del sentimiento de familia, z- es digna de elogio en hater antepuesto
ese sentimiento al interes del Fi~co, mter,'~ jus.amen{e temido, si es que no
execrado !;or la opir_?,>n ^ti%.ica"_
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con derecho a heredarle, "°herederi, el .hstado" Lip ; coti;ruentemente
con ello se especificaba que los derechos y ofligaciones del Estado
en el supuesto que estudiamos serial. "los mismos quo los de los
otros herederos" 114. Y se limitaba, como en I' . 6,13,6, y en la ley
de 1835 los derechos sucesorios "ab intestato" hasta el decimo
grado del parentesco colateral115 . Sin embargo, aun quedaban re-
siduos del enfoque indeciso de la ley de 1835 ; Garcia Goyena, al
comentar el articulo 783, escribia : "Nulla res sine domino. Lo quo
no pertenece a nadie en particular, pertenece al Estado, colno re-
presentante de la sociedad entera, segun el articulo 386, njmero 5.
Esta maxima que puede decirse de derecho universal, tiene ademas
la ventaja de evitar conflictos y turbaciones que nacerian de ad-
judicar los bienes del difunto al prirnero que los ocupase" 11s .

En mi opini6n, las Erases de Garcia Goyena clarifican bastautf-
el tratamiento juridico de esta adquisici6n en favor del Fstad(). El
razonamiento sucesivo puede ser el siguiente. Hay un problem,

el de la adjudicacidn de los catxlales hereditarios en el supuesio
que estudiamos . Hav, en segundo t6rinino ese principio juridico ()
maxima citada por Garcia Goyena, y en till peso ldgico siguiente
hay la atribuci6n al Estado "cotno representante de la sociedad
enter," de aquellos bienes hereditarios que no pueden quedar sin
dueno. Y finalmente hay una regulacion legal segfin la cual ei
Derecho positivo configura tal adquisici6n dentro de lax efectnadas
"itire successorio'" . Con ello si es cierto que el fundainerito de esta
adquisici6n sucesoria del Estado puede servir tambien part justi-
ficar otras adquisiciones (las de bienes nmstreneos), sin embargo
la regulaci6n positiva de unas v otras queda diferenciada, dando

113. Articulo 783 : "A falta de lox que tengan derecho a heredar cai-
forme a to distauesto en lax dos secciones anteriomz, heredara el Estado, salFt,
lox derechos del tiiudo o viuda".

114. Artieulo 78T : "Los dereehos z obligaciones del Estado en el ca~,o
del articuln anterior, seran lox mismos clue los de lox otros herederes" .

115. Articulo i7?: "El derecho cle heredar a?iintestafo no se extiende
mas a11a del d6cimo grado".

116. G~kxciA GOYENA, F_, Motives 2 COHzt}: .xt-Os dc Cc~-
digo cieit estragol, 3fadrid, 1S"_', t- IT, pigs . 187 y 19-1 a 19~s : el garraio
transcrito, en pag. 195- log textas del articulado del Provecto de 18,l co-

giados en lax notas anteriores lox he tomado de ester obra, cir. tainbien Dr Lo .-
Mozo_, op. cit., pa--.418.
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acogida a la adduisicicSn por nosotros estudiada dentro de leis ins-
tituciones de Derecho sucesorio. .El .Hstado es, pues, tin heredero
llatnado en ultimo higar en la sucesicin "ab intestato" .

17) Fijerrnoinos en que el Estado, segtzn Garcia Goyena, perci-
bia estos bienes "como representante de la sociedad entera". Sin
detenernos a analizar la precision juridico-politica del termino "re-
presentante", hay algo importante en la frase citada : la idea de que
el Estado, por si, no dehe ser el beneficiario directo de estas he-
rencias, sino que tales adquisiciones deben revertir intnediamente
en la sociedad . Sin embargo, esto que aparece apenas apuntado erg
el cotnentario del coautor del Provecto de 1851, no quedaba plas-
enado en el articulado del mismo.

Pero si en la primitiva redaccion del articulo 9% del Gddigo
civil acttual, que desarrollaba la Base 19 de la Ley de Bases de 11
de mavo de IW, quiza recogiendola a su -ez del Proyecto de
188211". En la base 18 destacan dos puntos : primeramente, 1a afir-
n8acion de que "no pasara esta sttcesion -la intestada- del sesto
grado en la linea colateral", ti en segundo Iugar, que "sttstituiran
al Estado en esta sucesion, ctiando a ella fuere llamado" una serie
de Establecimientos de Beneiicencia de caracter local, provincial o
nacional l's . F.stos son los dos puntos mas dignos de comentario ;
por to demas, el Ccidigo civil regtila este problema como una stice-
sion intestada en favor del Lstado, attnclue con alguna particularidad
respecto a la de loss herederos preferentes a e1, corno va veremos.

117. I) :". r.os Nfozos, J . L., op. cit., 419 v su uota 101.
115. Base 18 de la Lev fie Bases de 11 de mayo de 1888 : "A la sucesi6n

intestada seran llamados : 1, los descendicntes ; 2, los ascendientes ; :3, los
hijos naturales ; 4, los hermanos e hijos de estos ; t, el c6nyuge viudo. 'No
pasara esta sucesion del sesto grado en la linea colateral. Desaparecera la
differencia quo nuestra legislaci6n esfablece respecto a los hijos naturales
entre el padre v la madre, dindoles igual derecho en la sucesion intestada de
uno y otro. Sustituiran al Estado en esta sucesi6n, cuando a elia £uere lla-
niado, los Establecimientos de Benefcencia e Instruccion gratuita del domi-
cilio del testador ; en su deiecto, los de la proc ncia ; a falta de uros y otro-.
los generales. Respecto de las reservas, el derecho de acrecer, la aceptacion
y repudiacibn de la heren:ia, el beneficio de inventario, la colacion ti- par-
ticion y et pago de 'as deudas hereeitari~, se desenvolveran con la mayor
precisi6n nosible ]as doctnnas de ?a Iegislaci6n vigente, explicadas _r completa-
das per la jurisprudencia'.
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La liniitacion del parentcsco colateral liasta el sexto grade due-
d6 reflejada en cal articulo 955, que disponia clue "e1 dereclio dc:
heredar ale instetato no se extiende nias alld del sexto grado de
parentesco en linea colateral" . Pero el Real Decreto Ley de 13
de enero de 1928 introdujo a este respecto una importante reduccion
del lirnite, dejAndolo establecido definitivamente hasta ahora en el
cuarto grado 11s.

Ls interesante comparar un parrafo del Real Decreto de 13 de
enero de 1928 con las declaraciones oratorias de los Procuradores
de 1834 y con el texto de don Benito Gutierrez, antes transcrito .
A 1a defensa retorica y pseudo afectiva de los "lazos familiares",
sucede ahora un legislador preocupado por enriquecer al l?stado,
cuyos intereses considera superiores a los de los lejanos parientes
del finado . Este cambio se explica en parte por el regimen politico
imperante en 1928 (Dictadura del general Primo de Rivera), pero
tambien por la tendencia general en todos los paises hacia el for-
talecirniento del Estado, clue ya ha eomenzado a dejar de ser eon-
siderado coino instrunlento odioso, inevitable y digno de ser re-
ducido a su fninima expresion, tat como to veian los liberales de la
primera hora . Dice el Preanlbulo del Pte. D. de 1928 tltze uno de
los motivos que indujo al Gohierno a presentar esta reforma del
articulado del Codigo civil fue "la frectiencia con clue se producer
casos de herencias inesperadas, que Ilegan a pianos de personas a
quienes ningi~n lazo de afecto y escasisirna T)orcion de sangre tlnie-

119. Articulos 954 y 955 en su redacci6n inicial y en la del 12 . D. de
13 de cnero de 1928 .

Articulo 95-1, C. c 1838 : "No habiendo hermanos ni bijos de herR3anos, n-
coni-uge superstite, sucederan en la berencia del diftuito los demass j arientes
colaterales. La sucesi6n de estos se verificara sin distinciun de lineas ni pre-
ferencia entre ellas por razor del doble vinculo".

Articulo C. c. 1&88 : "El derecho de heredar ab intestato no se ex-
tiende mas ally del setto grado de parentesco en linea colateral- .

Articulo 954, C. c desde el R. D. de 13-I-1923 : "';o habiendo hermanos
ni hijos de herinanos, ni conyug-e si aerstite. sucederan en la herencia de' di-
funto los dem6s parientes del niismo en linea collateral pasta el cuarto grado,
mas aila del cual_ no se etitiende el dereclio de lieredar ab intestato" .

Articulo 9v.^, C. c. desde el R. D. de 13-1-19213 : -La succsi6n de estus
colate-ales se t-eriticara s n distinci6n cle lineas ni preferencia entre ellas ror
raze+n del doble z"ineuln".
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ron con los que forjaron el caudal que recogen, y el estimar con
mAs derecho que esos parientes lejanos las instituciones beneficas,
docentes, y soeiales del Estado, bajo cuyas normal juridicas y a
cuyo amparo y proteccion se crec5 y desarrollo el caudal relic-
t017 12°. Es de sefialar ademas que el Proyecto de Decreto-ley del
Gobierno limitaba el llamamiento de los colaterales hasta el tercer
grado, siendo por fin elevado al cuarto a peticion de la Asamblea.

El destino de los bienes adquiridos por el Estado a titulo su-
cesorio quedo fijado por el articulo 956 en su originaria redaccion.
Los bienes iban a poder directamente de los Establecimientos de be-
neficencia municipal y escuelas gratuitas del municipio del difunto,
a falta de ellos a los provinciales y por ultimo a los de caracter ge-
neral 121 . La doctrina entendio que dado que el Estado era un mero
intermediario entre el causante y las instituciones beneficas, le co-
rrespondia una situacion de heredero fiduciario, siendo tales ins-
tituciones herederos fideicomisarios 122. Y es que realmente el des-
tino dado a los bienes marcaba a la adquisicion una ftincion social
y al Estado el papel de mero soporte personal justificatitio de 1.1
transmisidn. El destino senalado por el articulo 956 encaja, como ha
visto tambien de las ATozos 1", dentro de la linea casi constante-
mente mantenida a to largo de nuestra historia . Casi siempre hubo
(repase el lector 1< s paginas anteriores) la conviceion tacita de que
estos bienes pertenecientes al difunto, de los que 6l no dispuso y
que no podian ser adqttiridos por parientes suvos, debian distri-
buirse co.. tuna finalidad altruista o de interes general. Asi, o bier

120. '_%L_vxzzNYz ALCUBILLA, M., Liolctin juridico alruimstratkv. Afndire
de 1928, 11Tadrid, 1928, pfigs. 7l c 7? y Gaceta del 14 3- 15 de enero de 1928.

121. Articulo 956 del C. c, redacci6n de 1M$ : "A falta de personas que
tengan derecho a beredar conforme a lo dispuesto en las precedentes seccio-
nes, heredara el Estado, destinandose los biene.s a Jos establecimientos de
beneficencia e instruccion gratuita por el orden sigiiente: 1. Los estabieci-
mientos de bene£icencia municipal c Ias escuelas gratuitas der <tornicitio det
difunto. 2. Los de una i- otra clase de la provinciadel dixunto. 3_ Los de be-
neficencia e instrucci6n de caracter general" .

122. L6rFz 1SaaTINFz, Nicolas, Tratado fea:ricu iieaal del Derecho de
s1?cesi6n . Valladolid, 1893 . t. TI, pig. 74, 1- kl3 autores citados y comentados
por nF LOS Mozos, op . cit., pig- 126.

123 . Op . cit ., r6 119. .
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5e dalaan (" r1 bencficio de sti alma (a lit Igiesia para sttfragar ofi-
cios por el difunto, o a los pobres, coma acto piadoso glue se
considers revertira eu favor del espiritti del finado), o bien se
entregaban para la conrnnidad ; to que ocnrrid es que este benefi-
cio ti destino comunitarios se entendieron en cads epoca de un
modo difcrente : niurallas ciudadanas, frotnteras contra los moros,
sufragio de la Cruzada granadina, reparaciOn de caminos, insti-
tuciones de docencia v 17eneficencia. . . Ciertamente lhttbo tamliien
textos legales que silenciaron el destino, o rlue (como aduellas leyes
del Fuero Real) expresamente permitian que el rev hiciese sit vo-
luntad con esos hienes . Pero to dominante son esas soluciones in-
dicativas de una finalidad de beneficio colectivo, la cual acabo
por imponerse a la de caracter piadoso "pro anima stta". Los abu-
sos reales cometidos en este catnpo no son suficientes para borrar
esta tonics general. En la historia hay pocas constatrtes, pero si
es posiMe hallar tendencias duraderas, aunque revestidas, como en
este caso, de ropaje variables.

Had- tamhietn clue decir, volviendo al articulo 956 del Cbciigo
civil en sit texto primitivo, clue la doctritri to jttzgti insttficiente-
tnente explicito en orden a Ias diligencias administrativas clue ha-
hian de practicarse para la recatidaci6n de tales hienes 5 para stt
ulterior adjtidicaciun a los establecimientos de beneficencia v do-
cencia . Deficiencias que fueron subsanadas pcr ttri Real I7ecreto de
5 de noviemhre de 191S, i- desptres por otro <Ye 21 de jimio de 1028 .
qtte dahan normal administrativas t procesales para la distribu-
cie>n de Ios bienes adouiridos por el Estado en tirtud del articu-
lo 9^(3 del Cudigo civil x-4.

Fl artictilo 9,57 disponia clue "los dereclios y oblig=ones de
Ios estahlecimientos de l,enet;cencia e intruccicin en el caso del
articulo anterior seran los ntismos clue Ios de lo; otros lierederos" ;
v dentro de e4ta Iinea de equiparaciiin del Fstado ('o quienes des-
pttes to stt~titt=iteran) con Ios demas herederos, el articttlo 958 exi-

14. Lopzz 1363=. op . cit., gag. i~. -1ARTisnz tiiz, A., Eel Cjdia,, r:
ail i::terprefad3 Por e: Cribnr_n? j:rcr~;;~E~ . 1Ladrid. 1905, t. VI . fir. 343. ifaK-
vil,yz ALCUBTLL .X. 1L., Balchr: . . . . cit. page. 72-7!'). R. D. L. de 23 de junio
'le 192iz.
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gia que para que el Estado "ptzeda q)oderarse" de tales bienes,
e.ra nccesario que precediese declaracivn judicial de hcredcro .

Varios de estos preceptos, casi todos, lueron modificados por
el importante Decreto-ley de 13 de encro de 1928 . Ya dije que
redujo el limite del parentesco colateral ; pero la reforzna alcanzci
ademas a otros puntos . El articulo 95( fue :eformadu en el sentido
de que el Estado ya no entrega integramente el caudal relicto a las
instituciones beneficas "lato sensu", sino que segun la redaction
impuesta por dicho Decreto-ley solo dos tercios del caudal conti-
n6an teniendo el anterior destino benefico, mientras que "la otra
tercera parte se destinana a la Caja de Arnortizaci6n de la lleuda
Publica, salvo que por la naturaleza de los bienes heredados el
Consejo de AZinistros acuerde darles total o parcialmente otra apli-
cacion" . Coma la Caja de Amortization fife suprimida por Real
Decreto de 11 de marzo de 1930, se dio una Real Orden de 1
de abril de 1931 en la que se disponia que la "tercera parte que se
habia asignando a la Caja de Amortization de la Deuda Pitblica
en las herencias abintestato a favor del Estado, se ingrese defini-
tivamente en el Tesoro" 125.

Tambien el articulo 937 fue reformado, afiadiendose el inciso de
que si bien los derechos v obligaciones del Estado z de los Fstabe-
cimientos a quienes se asignen los dos tercios de estas lierencias
Bran los mismos que to de cualquier otro heredero "se entendera
sietnpre aceptada la herencia a beneficio de inventario sin necesidad
de declaration alguna sobre ello, a los efectos clue enumera el
artfculo 1 .023".

La modificaci611 introducida en el articulo 956 disminuve la
funcion social o benefica de estas adquisiciones hereditarias del
EstFdo. al snismo tiempo que impide tin tratainiento doctrinal uni-
tarie para su position hereditari<~_, que i-a no es tan homogenea
como con arreglo a la originaria redaction del mismo articulo.
Pero el analisis de eatos problemas entra _z<a en el campo de tra-
bajo de la doctrina civilista actual 12s.

FR_1ticIsco To3L1s Y V ALIE\TE

125. --%f,ARTfNEz ALCUBTLL-A, ~i., Be e ir=. . ., pit. AT~e idice de 1431 . tag 249.
126. 1Le remito para e11o con caracter general al trabajo de T. L. DE LOF

3fozo~.
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