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lllTRODUCCION 

l!l boabre b• •Ido protaconlata y te•tlco del avance de •• 

g6nero en aucboa ••pecto• de la cultura bu•ana. Uno de loa ••• 

aobreaallentea ba aldo el deaarrollo do la ciencia Jurldlca. Para 

valorar oato becbo adecuadaaonte, y tenerlo en cuenta en nuoatro 

pro11reao social, polltlco y econ6111co, ea conveniente recurrir al 

puado, ya que nueatro presente ea un reUeJo de aquel. l!ata ea ana de 

laa protonalonoa do la pro1onto tesla, adoaia do de1pertar el lntor6a 

do aquellas persona• con conocl•lentoa Jurldlcoa que quieran 

profundlsar en el to••· 

l!l pa.nto aedular do eata lnve1tlcacl6n, ea la existencia de 

un Tribunal e1poclal en la 6poca Colonial, Tribunal que fue creado con 

el Un de guardar, defender y entregar la1 baclendaa de las peraonu que 

procedente• de l!apal\a falleclan en territorio novoblapano. Para ello 

1e reallz6 una Intensa bdaqueda de antecedentes blat6rlco1 en el l•blto 

Jurldlco de la bu•anldad. 

De eate aodo ae tuvo oportunidad de conocer lo• uaoa, 

costumbres y leyes de pueblos antiguo• y re•otos que a•blclonaban 

tener una oritanlzacl6n adecuada a su1 necesidades y para ello fue 

preciso que crearan sis temas Jurldlcos contenidos en c6dlgoa que ro11lan 

la conducta do sus habitantes. 



Es to dl6 ple al nacimiento de clvllluclonea c¡ue lnUu1eron 

en la creact6n de 11ucbaa lna ti luciones Jurldtcaa como el mencionado 

Tribunal. Loa fenicios, los grlesos, loa romanos J otros pueblos que 

habitaron Europa, ae preocuparon por regular la vida cotidiana en mu1 

variados aspectos: el comercio, el lenguaJe, la rellgl6n, loa contrato• 

ctvllea, etc. Adomft.I como la mayorla de ea toa pueblo a eran 

conquistadores, Impusieron sus propias costumbres y leyes a loa 

·pueblos c¡ue dominaron. 

Poaterlormente, la aparlc16n J dUual6n del crlaUanJamo, 

y el nacimiento y fortalecimiento de la Iglesia durante la Edad lledla, 

aportaron cinonea que supllan o refonaban loa alatemu Jurldlcoa 

anteriores. 

Aal ae originaron colipllaclonea tan laportantea como la• 

Siete Partidas de Alfonso X quien reunl6 clnones eclealbtlcos J civiles 

sin deJar de lado la Influencia musulmana. 

El descubrimiento de A116rlca traJo como consecuencia un 

constante fluJo de diversos géneros del Nuevo liando bacta Eapalla, 

entre loa que dostacaban el oro lf la plata. Debido a esto J con la 

lntenct6n de eJercer un control prectao de todo lo que procedla de laa 

lndlas, la Corona Eapal\ola cre6 el ConaeJo de Indias en Sev~lla a 

ae11eJanu del ConseJo de Castilla, como lnatltuct6n encarg!-da de 

controlar todo lo rela tlvo a las Indias: comercio, navegacl6n, 

lnveatlgact6n y la normatlvldad Jurldlca que regirla en el Nuevo llundo. 
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En ea te periodo la Corona, co•o autoridad gobernante de loa 

nuevoa terrltorloa conc¡ulatadoa, ae encontraba ante situaciones 

nuevas y por ende desconocidas, c¡ue no eataban conte•pladaa en au 

leglllacl6n vigente. 

Por otra parte, ante el atractivo de lograr fortuna en el 

Nuevo Mundo, un gran n6aero de espallolea emlgr6 hacia A116rlca. Mucho a 

de ellos ae eatablecleron y adc¡ulrleron toda claae de bienes, lo c¡ue hizo 

necesario buscar l1t •anera de recular la entreca de dichos bienes a aua 

heredero a cuando ea toa eapailolea morlan. Para garantizar que el 

proceso auceaorlo a la muerte de un a6bdlto de la Corona en la Nueva 

Eapaila ae llevara a cabo adecuadamente, - que ae hiciera entreca de loa 

bienes heredados a 1u1 benetlclarloa radicados en Eapaila - ae 

lns ti tuy6 el Tribunal de Bienes de Difuntos, 6rgano Jurldlco nsponsable 

de sancionar el Juicio auceaorlo, custodiar, trasladar y entregar dichos 

bienes. 

El Tribunal de Bienes de Difuntos fue un 6rgano o lnstltucl6n 

Jurldlca dentro de la estructura normativa de la Casa de Contratacl6n 

de Sevilla, en el cual ae ventilaban loa Juicios que ae presentaban por 

la suceal6n de blenea de los espalloles que falleclan en la Nueva Eapalla. 

El obJetlvo de la presente tesla es conocer y analizar una 

lnatltucl6n Juridlca que exlatl6 y rlglí> durante la época de la Colonia, 

sin perder de vl.sta el momento blst6rlco en que se dictaron las leyes, 

para tratar de entender su forma de pensar, e Interpretar lo mAs 
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correctamente posible lo ordenado por los reyes para el buen 

funcionamiento del Tribunal. 

El Interés por este tema, aurgl6 desde que se cur16 la 

materia de Historia del derecho •encano, ya que en ella conocl1101 la 

existencia de diversos tribunales especiales creados durante la 

Colonia. El motivo que nos lmpuls6 a realizar la lnterpretacl6n de las 

leyes dictadas especialmente para el Tribunal de bienes de difunto a, fue 

el hecho de que a6lo regulaba 101 bienes de loa difuntos eapafloles. 

A lo largo de nuea tra lnvea tlgacl6n, nos perca tamos de que 

esa regulacl6n orl¡ln6 11arcadaa. diferencias en el ca11po legislativo 

entre loa 111paflolea y nativos de laa Indias en un principio, y loa 

criollo a y 11e1t1zoa 11la tarde, ya que brindaba un trato prlvlleglado 1610 

11 laa personas nacidas en Espafla, lo que se puede Interpretar como una 

sobre proteccl6n por parte de la Corona hacia aua a6bdltoa eapaflolea 

que ae encontraban leJos de su pala natal. De ahl que consideremos al 

Tribunal que nos ocupa, como un tribunal especial y caaulatlco. 

Ademtla de todo lo anterior, lo que nos Uen6 de curiosidad y 

finalmente nos motlv6 a escribir esta tesla fue su forma aul g6nerla de 

Impartir Justicia. 
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TRIBUNAL ESPECIAL DE BIENES DE 

DIFUNTOS 

CAPITULO 1 

TRIBUNAL ESPECIAL DE BIENES DE 

DIFUNTOS EN ESPAtlA 

a) Eapala prl•ltlya 

El pueblo Ibero que hablt6 en tiempo• prehlat6rlco• la penlnaula 

eapailola tiende a ae1• un •l1terlo en nuestra época, puea ae deaconoce 

su procedencia y a la fecha la ea cu a lnfor•acl6n que ae tiene de 61, ae 

ha obtenido de laa lnacrlpclonea latinas procedente a de la época en que 

Ro•• do•ln6 a Eapal\a y de alguno• tHtoa de autora• clhlcoa, 1rle101 

o latlnoa. A peau de que ae conservan •uchaa otra• lnacrlpclonea en 

monedu y llpldaa desafortunadamente no se han podido deaclfrar, 

debido al desconocimiento de loa Idiomas que hablaban ea toa pueblo a 

prlml tlvoa. Sin embargo como se podri apreciar, el valor hlat6rlco de laa 

6nlcas fuentes de acceso no puede considerarse fldedl~no, pues su 

orl.:en ea posterior a loa acontecl11lentoa hlat6rlcoa, lo que laa 

convierte en una fuente de valor hlstorlogrlflco Indirecto. No obstante, 

se han tomado en conalderacl6n para escribir la hlatorl& del pueblo 

Ibero, que 1teo1trUlcamente ocup6 una gran extensl6n en Espalla y tuera 

de ella al aur de Europa ha• ta Slcllla y C6rcega. 
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Loa celtas, pueblo de origen ariano, Invadieron la penlnaula 

aproximadamente en el siglo V a.c. DesaloJaron a loa iberos de·Gallcla y 

Portugal, se •ezclaron con ellos en la parte central y.en Andalucla; en 

tanto que en loa Pirineos continuaron dominando los Iberos, aunque esa 

regl6n sigul6 en disputa frecuentemente. 

Como ya se ha referido, los datos que se Uanen de es toa pueblo• 

aon muy eacaaoa y se desconoce su Idioma, circunstancia que Impide 

Identificar aua ldeu Jurldlcaa y a6lo se sabe que se dlvidlan en 

poblaciones Independientes, las cuales ae untan dnlca•ante con el 

prop61lto de defenderse a•n cienoacabar su autonomla. :Se dice qua su 

tor•a de gobierno ae apoyaba en un grupo de representantes del pueblo, 

qulenea tenlan el caricter de Jefes, de entre loa cuales unos .eran 

electos por un Ue•po determinado y otros conservaban cargos 

vitalicios y no faltaban loa que funglan con cargos hereditarios; 6atoa 

dlacutlan loa lntereaea comunes de loa pueblos -"que los eacrltorea 

romanos lla11aronn!lll1Jl.t y~. se¡qeJ6ndoae, el primero, al senado 

romano, el que probablemente ea taba formado por los Jetes de las 

t amlllas y éa te a loa comicios por tribus, dominados por el elemento 

popuJar,"-(1) 

La tuerza polltlca de eaos pueblos, asl como su organJzacl6n ae 

baaab8 en la familia; la sociedad se dlvldla en doa clases sociales: 

(1) lsq1IHl 7 OIJre¡h Torlblo. Apn!t1 Plfl !1 \!!Itria ftl fmch PI! !16:1ct, To .. 1. ,p, I!. 
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libre• 1 esclavo•, entre los prl111eroa ae dbtlngula la arbtooracla de 

donde 1urglan loa grandes maglltradoa 1 quienes ae 10111et1an a la 

proteccl6n de los noblea que Integraban otra claae aoctal de llbrH, 

ae11aJante a la clientela roaana. 

La organl%ftcl6n de loa celtas era la allaaa que la de todos loa 

pueblo a europeoa 1 de !cual forma compartieron una lnatl tucl6n co1116n de 

Europa que era la de lo• WJ/JJJ:J:J. mbma que estaba constituida en una 

famlUa, unida por lazo• de consanguinidad e incluso por adopcl6n; al 

trente de la cual babia un Jete a quien todos loa mlsmbros de la tamlUa 

apo7aban, lnclu•o en la adversidad, y defendlan su cuer_Po en la guerra 

con au propio cuerpo 1 si 6a te llegaba a morir, todo a aua aeguldorea se 

quitaban la vida para seguirlo al ah alll'l. 

Entre loa celtas se practicaba la monogamia, el marido dotaba a la 

muJer 'I el ritual del matrimonio era un elemento Indispensable para la 

organlzacl6n de la familia en cuanto a loa bienes y las personas que la 

componlan, La muJer ae encargaba de cultivar la tierra la cual era 

dividida cada afio ontre su1 moradores, de tal IDodo que, aunque cada 

quien sembraba la parte que le correapondla, la cosecha ae hacia en 

tor11a comfin 'J el producto de ésta ae repartla entre las taalllas. 

En el aspecto rell¡loso, es toa pueblos practicaban el polltelsmo, 

Contaban con varias divinidades a laa que ofreclan aacrlflcloa de 

animales o de aerea humanos; la forma en que calan las victimas al ser 



aaorllloadaa o el eatado qae guardaban aaa entrallaa al •orJr 

aJsnUlcaba diferente• augarloa. 

Fueron loa fenicios de Tiro 7 Sld6n loa que paaleron en contacto 

a loa pueblo• eapl.llolea oon el reato de loa pueblos del lledlterr6neo a 

traY6a del oo•erolo 7 11deaia lntroduJeron el alfabeto a Eapalla. Entre 

loa recuraoa naturales que explotaron eatoa puebloa, ae encontraban 

la mlnerla de oro J plata, la pesca, originaron la lndaatrla de la aalas6e 

J ln crin del gusano do aeda. Gadlr (C6dlz), Maluca (!(llaga) 7 Abdera 

(Adr11) fueron las prlnolpalea colonlaa qua al 1111a1110 tiempo ae 

oonatltu:11eron en factorlaa de co111erolo 7 centroa mllllarea utlllzadoa 

para defender a las oolonlaa de loa nativos o para Introducirse en el 

pala con caraYanaa de comerolantea. 

Loa fenicios tenlan un gobierno arlatocritlco 1 lct eJerclan 

maglatradoa aapreaoa lluadoa 1gllttta1 que contaban con atribuciones 

polltlcaa J Jarldlcaa. Ad••'• babia un ••1latrado llamado WAJ: 

encargado de la hacienda p(lbllca l' una aaaablea que reaolYla laa 

cuestiones ah relovantoa, de 111 cual a(ln ae Ignoran aua facultades. 

Aunque los fenicio a careclan de Identidad cultural, es to 01, no 

tenlan una cultura propia, ae convirtieron en los principales difusores 

de loa rasgos culhralea de loa pueblos con loa que co111erclaban. Aal 

difundieron las ciencias l' la rellgl6n de loa egipcio•, asirlo~ l' caldeos, 

orlglnlndoae con 1u acUYldad co111erclal la necealdad del trato 

Internacional. 



Lo1 grle101, coaenzaron a coaerclar con loa e1pallole1 de la coita 

•edlterrlnea de1de el aislo VII a.c., en 1u1 actlvldadu coaerclalea ae 

relacionaron con 101 pallea hlsplnlcoa, extendl6ndo1e por laa coataa 

del lledlterrlneo "I del Atllntlco, llegando has ta Gallcla e Isla• Baleare a 

donde fundaron nWleroua colonias. Sin eabars;o, se aabe •u"I poco 

respecto a lu lnatltuclonea Jurldlca1 "I polltlca1 de eaa1 colonias y 

a6lo por conJeturaa puede •f1raar1e que la •h erando de ellas, llaaada 

"Aapurlaa", ea taba dividida en doa por una auralla que separaba a 101 

grle101 de 101 na tlvoa. La poblacl6n gr lesa habitaba a lu orlllu del 

mar, lo que le peral tia salir a coaerclar en 1u1 nave• con toda libertad. 

La auralla contaba con una aola puerta que ae abrla durante el .di• 

nclualvaaente para que loa lberoa ofrecieran en venta aua producto• 

a loa 1rle101. 

Grecia extendl6 su coaerclo por todo el lledlterrlneo, pro aperando 

•ercantllmente; aueatra de 61to ea la eran cantidad de aonedaa de eaa 

procedencia que se han encontrado en laa costas de Francia, Italia, 

C6rce1a "I Cerdel\a, hacia el aur, y la Gran Bretalla al norte. Eato 

mantuvo a loa 1rle1oa en cona tan te contacto con toda la cuenca del 

lledlterrlneo, de ahl que hayan adoptado laa re1laa de laa lalaa Rodia• 

en au actividad comercial, lo que 111nt6 laa hanea del derecho aercantll 

y la coatuabre universal hizo que la Ley Rodia foraara parte de eae 

derecho en Roaa. 
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Los cartaglnesu no se l1111taron a constituir tactorlaa en l!spalla 

como lo hicieron los griegos, sino por el contrario, habiendo adquirido 

el poderlo comercial después de la destruccl6n de Tiro, ;aprendieron la 

domlnacl6n del territorio espallol, baclondo de l!apalla la base de au 

poderlo econ6111co ., 11llltar. El Imperio colonial de los cartagineses en 

este pala tuvo como capital Cartago Nova (Cartagena), cuya organlzacl6n 

civil, seg(ln se sabe, era gobernada por una timocracia a lmltacl6n de la 

aetr6poll. Los cartaglnesea l11pusleron a Espalla la unidad por la fuerza 

y -•para conservar el poder, la guarnlcl6n a.llltar cartaginesa era de 

soldados africanos, en tanto que soldado• espal\olea guarneclan en 

Afrlca.•-(2, Ob. cit. p. 16). 

Los soldados eapalloles ae distinguieron en la• batallas fuera de 

Espalla baJo el aando de Anlbal contra los roaanos. En materia de 

econoala, los cartagineses explotaron las minas de plata oapal\olaa 

cerca de Cartagena, ocuparon cuarenta mil obreros aproximadamente y 

acullaron monedas con las que pagaban al eJérclto durante las Guerras 

PQnlcu. 

No ae conservan aucbos datos sobre la organización econ6alca, 

polltlca y social que lmper6 en Ea palla durante la domlnacl6n cartaginesa, 

a6lo por Tito Llvlo se sabe que en Cartagena babia un senado as! como 

un gran nCU.ero de lnduatrlalea. No obstante loa escasos datos con que 

ae cuenta en la actualidad sobre ese periodo, puede deducirse que 

l!apalla cuando lleg6 a ser dominada por Roma, ya babia tenido contacto 

con toda la cultura lledlterrflnen, 
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b) Derec•o ro•eo 

Para el afio 201 a.c., al concluir la 1esunda Guerra P6nlca, Ro•• 1• era 

duella de la• colonia• carta1lno1u en E1palla J con au fuerza expanalva 

lle16 • dominar todo ol pala. Trh una dUlcll eapreaa, Intentada por 

1rande1 1eneralea co•o E1clpl6n, vencedor de Cartaso; Cat6n el censor¡ 

Tiberio Se•pronlo Graco; entre otro1, la ro•anlzacl6n de Eapalla se 

faclllt6 cuando un 1eneral ro•ano do nombre Sortonlo hizo do l!spalla un 

centro de realatencla para co•batlr a laa tropaa de 1u holl6lo¡o lla•ado 

liarlo. Orcanlz6 a 101 espallole1 coeo 1e hacia en au pala, ea toa, al aor 

de su •erado la lucha contra el poder dominante en Roaa, aceptaron de 

buen erado; lo que aceler6 el proceao de roaanlzacl6n en 1!1palla. En 

conoecuencla loo pueblo• que hablan aufrldo la• Influencia• fenicia• J 

¡riega• ae adaptaron flcll•ente a la nueva cultura. Otra olrcunatancla 

que faclllt6 la roaanlzacl6n fue que 101 Ibero• de poblaclonea peqaellaa 

1 leJanaa ae bailaron lndefen101 ante la doalnacl6n romana, lo qae loa 

obll16 a dlrlclrae a centroa de poblacl6n ah laportantea, para eatar 

unldoa 1 fortalecerae. Consecuentemente, la or1anlzacl6n de eaaa 

poblaciones se hace lcaalaente en foraa latina. l!n eae tiempo Roaa 

mantuvo un oJ6rclto activo para evitar brotes de ln1ubordlnacl6n entre 

loa pueblo• ao•etldoa¡ J cuando no ea taba luchando, 111 dedicaba ·a 

conatrulr auralla1, teraaa, acuoductoa, ca•lnoa, etc., obraa que 

facilitaron el transporte de lu trcpu, a1udaron al co•erclo J 

aU11entaron el bien seneral. Ta•bl6n en e1ta 6poca el ldlo•a latino 

austltu:y6 al nativo en lea coa tas eedlterrineas, excepto en A1turla1 

1 Cantabria que fueron protecldu por lu aontallaa 1 conservaron au1 

costumbre• 7 le:yea. 
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Paulatlna•ente Ro•• llec6 a do•lnar a E•p•lla, •In ••barco 1• 

per•ltl61 en un principio, que cada pueblo ae rielera por ne proplH 

leyu y envl6 poaterlo1•nente Jurl•con•ulto•1 ••cl•trado•, Jeclon•• 7 , 

colcnoa para que •• encucaran de difundir 11 ldlo•a, la rellcl6n y el 

derecho romano•. Roaa otorc6 derecho• de cludadanla roaana en terma 

cradual a lo• Hpallolea: poaterlormente celebr6 tratado. con cludade• 

Iberas respecto a 101 der11cboa de aus ciudadano• y a trav6a de elloa 

lea concedl6 el lrU cooagbll, que per•ltla H oelebtuen nupolH entre 

ro11ano1 e lberoa. Alhll••o lea otorc6 el JH ~rtlll o derecllo a 

comprar entre uno• y otros y la facultad de obllcarae por un IMiJlll 

productor de aoolonea clvllu. MAa tarde u acrec6 la l•qtlo t««twatl 

o taoullad de tea tar 'I el Jg1 r«e1per1tJoa/1 que era el derecllo a 

de•andar a un oladadano roaano ante deter•lnadoa Juecea. Adeah de 

la• anterlorea tlpraa el JJu..1.11J. ta•bl6n ooncedla el dereollo al voto, 

cuando el lndlvldao ae encontraba en Roaa al habla deJado un lllJo en la 

ciudad de au ericen. 

La aedlda en que e ato• derecho• ae ccncedlan era determinada por 

el Írado de adheal6n que moa traban loa pueble• Ibero• hacia Roaa. A 

finales del primer alglo de la era crla llana, Ve1paclano ccncedl6 el /Ju. 

lAJ.1 a toda E1pa6a¡ 'I con la Conatltucl6n de Caracalla del allo 212 •• 

extendl6 la cludadanla romana a todoa loa pueblo• del Imperio, 

exceptuando a loa eaclavoa. 
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El derecho ro•ano ae inte1raba por laa leyu llRzAJ.a '1 JlM.u..R. 

~l1.11.Jd.H.. Lu prl••ru eran propueatu al pueblo para que la• 

aceptara y lu •eirundaa ••anaban del H•perador. Ea taa le:rea a au YH 

podlan aer e>il<ttucuando ea tableclan nulidad de loa actea reallsadoa 

contra aua dllpoalclonea¡ •lnus qug 1J<trtsct111 cuando aln pronunciar 

nulidad ea hbleclan una pena para quienes lu Yiolaban J lU Japertectls 

que a6lo eatableclan nor•u aupletorlaa de la Yoluntad dD Ju peraonaa. 

Lu leyea dlveraaa, referentes a Eapalla, Ju rrat.. ~•n en piedra 

o en bronce, al llfUal que lu del C6dl110 Teodoalano: a•baa •e encuentran 

recopJladu en el ~n1crlelo111U1 l•t/P2lJ!ll que fue dlrl1ldo por 

Mo-•e• y contiene ••• de aela •11 lnacripolonea relatlYaa a Eapal!a. 

Loa 11obernadorea de laa provincia• daban un edicto cuando eiapesaban 

aua funcione• donde se declaraban laa nor•a• a la• que debla •o•eterae 

el pueblo ya fuera en •aterla achalnlatratl•a o Judicial. Loa edictos se 

dhldlan en do•: uno co•dn a la• provincias y al edicto de Ro•a; y el otro 

era adaptado por el gobernador confor•e a loa prlnoiplo• determinado• 

por Ro•a y acorde a laa necealdadoa localea. El Jurlaconaulto SalYlo 

Juliano fullon6 todo• loa edicto• en uno '1 lo elev6 al rango de leJ, 

reservando al emperador la facultad de aub1anar la• lal(unaa que 

contuviera. 

Cunndo ae eatableci6 el Imperio, las facultadea leglalatl•a• eran 

prlvathaa de loa emperadores y a aus dhpoalclonea ••lea llamaron 

t;_9n•UJM.tl•ztlt1§J htaa llegaron a ser tan nu•eroaaa que fue preciso 

coleccionarlas para su observancia por Jueces y ciudadanos. La pri•era 
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coapllacl6n la form6 un Jurisconsulto de no•bre Gresorlo1 por lo qae 

reclbl6 el no•bre de C6dl~o Gre11orlano '1 abarcaba baa ta el al\o 106. El 

Jurlacon1ulto Herll61(ene1 realizó otra coapllacl6n conocida co•o (;.gbll. 

Hy¡po_.set111(1JJI que contenla constituciones dictadas entre l~• al\oa 290 

y 386 a.c. 

El e•perador Tecdo•lo no•br6 una coml•16n de Jurlaconaaltoa para 

que lnte,raran una coapllacl6n de todas la• conatltuclonea a partir de 

Conatantlno, la cual reolb16 el nombre de C6dlso Teodosiano que rlrl6 y 

fue obligatoria para todos lo• Jueces del l•perlo a partir del al\o 439 

d.C. y dero«6 todas aquellu conatltuclonea no contenida• en ella. Dles 

y aeta libros co•ponlan esta coleccl6n: loa prlmeroa cinco ae referlan 

al derecho clYll: el sexto, a6ptl•o y octaYo a la competencia de loa 

funcionario•: el noYeno al derecho penal: el d6clmo y parte dol d6cl•o 

prl•ero • loa l•pueatoa: el reato de eate 6ltlmo y baata el décimo 

cuarto comprendlan la organlucl6n corporatlYa; el d6::mo quinto H 

rderla a lu obras y dlveralonea p'1bllcaa '1 el '1ltl•o a las relaclonu 

entre la l~leal a ' el l!a ta do. 

Loa Jurlaconaultoa mil• laportantoa fueron Gallo, Paplnlano, 

Septl•lo Severo, Ulplano '1 Paulo llodeatlno. 

El derecho ae dlvldla en p'1bllco '1 privado, oxlatlan documento• con 

carllcter p!lbllco dictados por loa municipio• '1 se trataba de contra toa 

de boapltalldad '1 de patronato, Juramento a de fidelidad y dlYlalonea.que 

ae encuentran ,ravadaa en piedra, en pedeatalea do ea tatuas o tablas 

ll 



de bronce. Lo• de caricter privado eran contra to•, tea la•entoa o 

cualquier otro acto Jurldlco entre partlcularu. El becbo de que ea toa 

docuento• e.t6n grabado• en•aterlalea tan rell•tente• ba per•ltldo 

que •e con•erven ha•ta nueatroa din para •er eatudladoa, 

o) Dereo•o vlal1odo 

En el alglo V, a la calda del l•perlo ro•ano de occidente ae Introduce el 

derecho irer•lnloo a E•palla. Fueron dlveraoa 101 pueblo a ger•lnlcoa que 

la ocuparon, pero 1610 loa godo a lograron ea tablecerae J organizara a 

polltlca•ente en ella, lo que provoc6 que a•ba• culturu, ro•ana J 

va.111oda •e •ezcluen. Al adaptarse loa codo• a la vida •edentarla 

conocen la al(rlcultura y viven en oaaaa rodeada• de ca•po dell•ltadu 

con •etoa, de 6•ta •anera aparece la propiedad privada. El ca11Po de 

cada persona reclbl6 el no•bre de Sal, a6lo loa hlJoa varonea que 

to•aban laa ar•a• tenlan derecho a heredarlo; e• ta co• tubre •e blzo 

ley recibiendo el nombre de Sillca. La• auJere• no tenlan derecho de 

adquirir bleneo propio• y vlvlan baJo la tutela del padre, del e•po•o o 

pariente •l• cercano. Todos ellos tor•aban parte de una co•unldad 

fa•lllar o Slppe y ade•l• del derecho a heredar, contor•e a la ley 

Slllca, exlatla ta•bl6n el Alodio que era la po•e1l6n de bienes •uebleo, 

.-anado, armas, etc. 

El derecho germímlco ea tuvo baJo la Influencia del derecho ro•ano, 

ya que la mavorla de laa leyea vl1l11odas fueron elaboradas en loa 

concilios nacionales da Toledo, por el alto claro hispano ro•ano y fue 

un derecho erudito que no ae ralaclon6 con la• clases popularaa. 

12 



Alll'unoa de loa rasgos representativos del derecho ger•Anlco en 

Eap116a conalatleron en la existencia de un sistema penal pClbllco, pues 

cuando alguien afectaba a un Individuo, éste debla ene•lltarae con el 

autor del .delito aal como con au fa•llla y eJercer por al •la•o la 

venA'anu privada o venA'anza de la ·aangre, de no hacerlo podla optar por 

la conclllacl6n a travée del 6aculo de la paz o la preatacl6n de una 

fianza. En ocaalonea ae hacia un Juicio aole•ne y al no babia testigos, 

la prueba ae realizaba por •edlo del Juramento y el Juicio de Dios, ya 

fuera por suerte o en duelo. 

Otro rasgo caracterlatlco de ea te derecho, era la extena16n de la 

paz del rey a olertoe aspectos o lnatltuclontu pClbllcaa, co•o el 

trAnalto en loa ca•lnoa, la celebracl6n del •ercado, etc. El que violaba 

ea ta pu lncurrla en la Ira del rey lla•ada Ira regla '1 en la prlvacl6n de 

la paz. 

Dentro del derecho proc111al, loa Juicio• ae desarrollaban co•o una 

lucha entre la• partea del litigio exclualva•ente y eran prealdldoa por 

un Juez que apenas lntervenla en au deurrollo. Durante el 11 tirio laa 

partea contaban con una fsgura para garantizar su derecho, lla•ada 

prenda privada o prenda extraJudlolal, •edlante la cual el de•andante 

to•aba un obJeto del de•andado co•o prenJa obllglndolo de ea ta •anera, 

a comparecer en el Juicio. Las partea ta•bl6n contaban con una prueba 

llamada de conJuradorea que doblan ser fa•lllnrea de loa ll tl~antea 

contendientes en el Juicio pan Jurar la buena fe de au parte. Otras 

pruebas utilizadas repetidamente en el derecho procesal gerraAnlco, 
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fueron lu ordallu o Juicio de Dloa que oonalatlan en el uao de hierro 

candente y agua hirviendo. 

l!n el orden ta•lllar 1e oonoebla el vinculo de parentesco en tor•• 

muy ••plla, todos 101 •lo•broa que perteneclan a una fa•llla o .!l.1J!a 

eataban ll11tadoa Jurldlc••ente, de tal •odo que al babia que ejercer la 

venian1a de aancre o la prueba de conJuradorea, todoa loa •le•broa 

tenlan la obl11acl6n de putlolpar en ellaa. 

La patria pote atad la eJerclan oonJunta•ente el padre y la •adre. 

En el •atrl•onlo exl1tla la dote ger•lnlca ll•••d• IUUJ que conalatla 

en la entre~• o donacl6n que hacia el eapo10 a 1u •uJer o a aua 

fa•llluea con •olivo del ••lrl•onlo; aal•la•o ae hablaba de la 

/llllU.!/1Ul>'-• donaol6n que biela el •ar Ido a au e1po1a al dla 1l1ulente de 

la noche nupcial, 1e puede entender que era un paco a la vlrclnldad 

p6rdlda. 

l!n •aterla de 1uce1lonea predo•lnaba la 1uce1l6n lecltl•a o 

Intestada sobre la testamentaria. l!n la lnatltucl6n de la Hermandad de 

la Sangre, 1e creaban vinculo a Jurlco1 de parenteaco entre penonu que 

no perteneclan a una mlaaa comunidad familiar y eaoa vlnouloa tenlan 

efectos de auceal6n y contractuale1. En el derecho ger•lnlco no 

exlatlan contra toa conaenaualoa como la obllgaol6n derivada de un beobo 

delictivo o de un contrato real y por ea te motivo aparecen la 1!§1.Jul.A, 

¡11, __ J! . .tl.~lf-tl.". !l.fl:A# y l.!J.•tl.111..lP.n para dar tuerza a la promesa 

contractual. 



La Ull!MJA era un acto en el que un aole•n• apret6n de ••nos entre 

loa contratantes, ante dos testigos, cerraba el trato y en caso de 

lncumpll•lonto por cualquiera de las partes se originaba una accl6n que 

facultaba al perjudicado para e:rlglr el pago de una lndemnlzacl6n. 

En la l'-l!UllB"• de arru, para garantizar el cumpll•lento do lo 

contratado, una de laa partea entregaba una cantidad deter•lnada y de 

darse el lncumpll•lento del contrato, la parte Incumplida aufrla la 

pérdida de la cantidad entregada co•o tal o estaba obligada a la 

rea tltucl6n duplicada de la suma recibida en concepto de arras. 

La f!.!JllJttJ<m, ora un acto on el que lntervenlan trea peraonaa: el 

deudor, el acreedor y el fiador (figura que presentaba rasgos •u1 

distintos al fiador de nuestra 6pooa). En ea te acto,.de ~anera aole•ne, 

el deudor arroJaba p6bllcamente un obJeto de aa propiedad con valor 

•l•b6llco, co•o pro•eaa del CUllf'll•lento de la obllgacl6n. Dicho obJeto 

per•anecla baJo la custodia del fiador y al al tran1currlr el plazo tlJado. 

para el cu•pllmlento de la obllgacl6n, el deudor hubiera faltado a su 

palabra, ae le entregaba el objeto al acreedor, quien en el ejercicio de 

la accl6n podla de•andnr y exigir Judicialmente el cumpll•lento de la 

obll~acl6n. 

Laa obligaciones que ae generaban por cualquiera de 101 actos 

contractuales no eran auaceptlblea de transmitirse en forma 

hereditaria. 
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Laa leye• vlalgodaa no ae conaervaban en tor•a eacrita, alno que 

•• trana•ltlan por tradición conatltuyendo lo• usos y aoatu•brea. Sin 

-bargo, la Influencia ro•ana loa hizo reflexionar aobre laa ventaJaa del 

derecho Horl to y ea el Rey Eurloo (418-484) quien por prl•era vez dicta 

una oolecol6n de leyea que lleva au no•hre. Dicha colección ea taba 

lnteitrada por una aerle de preoeptoa del derecho it•r•inloa que 

ea tuvieron vlcentea en Eapalla y Francia y a6lo eran aplloadoa a loa 

v18l11odoa en Juicio• en loa que lntervenlan 6a toa y ro•anoa. 

En loa tiempo• de Alarloo 11, a11 puhllo6 ana colecol6n de leyea 

deatlnadaa a reclr las contienda• entre blapanoa y ro•anoa. Se conool6 

con el no•bre de ltl!Lnlun« wul19tl!orW1 o Breviario de Alarlco y ae 

dUundl6 extenaa•ente por Europa; ae apllc6 en loa Juz1adoa, alrvl6 de 

texto en laa eaouelaa, lntluy6 en la redacción de otro• libros legales y 

en una itran aerle de actoa Jurldlcoa. 

En eaa •I••• época loa bizantino• Invadieron la penlnaula Ibérica 

y ae •azolaron con loa de•i• pueblo a que•• asentaban abl. E ata lnvaal6n 

ae taclllt6 itracl•• a que el pueblo ea taba dividido por conflicto a 

rellitloaoa y aunque en au •ay orla era ca t6Uco, 101 reyes y loa 

prlnclpalea eran arlanoa. Finalmente el Rey Recuedo adopt6 la religión 

cat611o& y desde entonces, la Influencia del clero en la leglalacl6n y en 

la poli tlca del reino fue evidente. 



Pal'a la compUacl6n del Breviario de Alarlco ae utilizaron te:rtoa 

del C6dlgo Teodosiano, de las Instltuclonea de Gayo, del ~ 

(lo~, del í&.!fM Herl!!Orenlanus y un texto de la Responsa de 

Paplano; 81 te Breviario de dlfundl6 por Europa. 

Recesvlnto emltl6 una ley que peraltla el •atrl•onlo entre godos 

y romano• y otra en la que dbpuso que todo a loa bsbttantea del reino se 

rlKleran por las leyes del Code.x_ Wesllotboru• o Llber Jud/cua 

Deaaparecen las leyes de carlcter peraonal y a6lo rigen las ley•u• de 

ccricter nacional. 

Tiempo después aparecen tres ediciones delC.od1>1rlfelf/~ la 

prl•era conocida co•o la Recesvlnto que ae ase•eJa a la leglslacl6n de 

Jua tlnlano; la segunda se elabora on el tle•po del Rey l!rvlglo y da ta del 

al\o 681 d.C,; la tercera ae llam6 Vulgata, ae tradujo en tiempo de 

Fernando 111 y AUonao X, traduccl6n que •e conoce co•o Fuero Juzgo y 

que se apllc6 a todo• loa habitante• de l!apalla, 

Una peculiaridad que caracterizaba al derecho Godo era que loa 

prlmoit6nlha contaban con el privilegio de gozar de todos los dorecboa; 

por eJemplo, él era acusador cuando alg6n •lembro de la ta•lll• hubiese 

sido victima de un delito de samrre; era el encargado de expulsar de la 

familia a la muJer de •ala conducta; ademh podla reclamar en nombre de 

todos los famlllarea, los bienes berodltartoa en caso de deapoJo y al 

alg6n coheredero morla sin deacendencla y la herencia todavla no se 

dlvldla, esa parte .se aumentaba a la herencia del prlmogánlto. 
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d) Derec~o can6nico 

En la E1palla prlaltlva, rellg16n y derecho e1taban lntl•a•ente ligados; 

. para 101 roaanoa no era raro que en las ciudades a lu que llegaban 

tuvieran aua propios dloaea, aln embargo, loa dioses ro.ianoa fueron 

iranando adeptos baa ta que sus ti luyeron a loa di osea na ti Toa. 

Cuando apareol6 el crlatlanlaao 101 sacerdotes 10 agruparon en 

oorporaolonea, que podlan adquirir bienes y reglroe por au1 propio• 

reglaaento1, En el Colarlo de PontUlceo ee hacia el calendario, ae 

conservaban las tradiciones rellglo111 aal co•o las clvllea, se 

caath:aban loa dellto1 coaetldoa contra la rellgl6n '/ 18 cona a graban loa 

aatrl•onlo• y teataaentoa. 

En la 6poca cristiana el derecho p6bllco roaano •• encuentra 

dividido, ya que por un lado tenla al eaperador con au abaolutlamo 

centralizador y por otro, a cada Individuo con una conciencia 

lndlYlduallzada por la propa~acl6n de la fe, Cuando ae acept6 el 

crla tlanlamo en el Imperio, surKl6 la necesidad de respetar al Individuo 

va au conciencia rell~loaa y la 6nlca foraa de centralizar el poder fue 

por aedlo del flaco. Aslala•o, el derecho roaano ae generallz6 a todos 

101 pueblos para que nadie evadiera la exaccl6n; todos loa Individuos 

estaban obll~adoa solidariamente. 
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El Individuo empieza a llberaree del control del Estado basado en 

la tradloll>n romana, con la ayuda de 101 birbaroÍ, con au libertad 

anirqulca y con la aparlcl6n del derecho can6nlco, que reault6 de la 

lnterpretacl6n crl.s llana del derecho ro•ano. 

El derecho oan6nlco proviene de laa enaeilanzaa de Crle to, que 

fueron esorltu por aua dlacipuloa y convertidas aal en doctrina. Loa 

eaorltoa fueron recopilados por la Iglesia baJo el no•bre de evangelio• 

y de eae •odo realh6 la aeparaol6n entre loa criterios falsos y loa 

verdaderos. 

Existen la•blén Ju epbtolu de los pontUlcea, que ion 

co•unlcaolonea a 101 Jetes de las lrlealaa 1obre la te, dlaclpllna 1 

culto. Ea ha eplatolu es Un dlvldldaa en caplhiloa dependiendo de loa 

te•u que tratan y se conocen co110 Decretalos. 

Cuando la lgleala toe reconocida ollolalllente "' llev6 a cabo el 

Conolllo Ecu•énloo de Nloea en el ailo 326 y abl ae UJar<>n las bues del 

al•bolo de la fe. En el 381, cuando ae efectuaba la ro•anlncl6n de 

Eapaila ae celebraron loa Concllloa de Conatantlnopla, de Efe10 y el de 

Caledonia, todos con caricter ec1111énlco. Laa deolllonea to•adaa en 

eaoa oonollloa fueron auy l11portantea para el dereobo canónico. 

L.a peraecucl6n a los crlalianoa cea6 en el al\o 313, cuando 

Constantino deolar6 la Igualdad entre la rellg16n cristiana y laa doaia 

que exlst!An on el Imperio. L.a Iglesia tuvo, ontoncoa la facultad de 
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adquirir bienes ralees y ae e:rent6 a loa 1acerdotea del paro de 

l•pueatoa. La l¡leala ae tue organizando paulatina y JerArqulcamente, 

a la cabeza de ella •e encontraban loa oblapoa, alrul6ndole• loa 

preablteroa, luero loa dlAconoa y dlaconlaaa, loa 1ubdllconoa, loa 

e:rorclzadorea, loa catequistas o doctores y por dltl•o loa oatlarlo1. 

Inicialmente la Iglesia no poaela blenea para aallatacer aua 

necealdadea, pero cuando ae le per•ltl6 adquirirlos, sobre todo bienes 

ralees, ae enrlquecl6 exagerada•ente, •lxlme que ae encontraba 

exceptuada del pa¡o de Impuesto•. El producto de loa bienes que 6ata 

adqulrla ae dlvldla en tres partea, que eran destinadas al obispo, al 

clero y a la conatruccl6n y aoat6n de loa te•ploa. 

En la• antiguas proYlnclaa del l•perlo ae establecieron laa 

provincia• eclealiatlcaa, donde ae reunlan loa obispo• y preablteroa 

repreaentantea de ¡randea clrcunacrlpclone• geogrUlcaa. En la 6poca 

l•perlal loa procedl•lentoa Judiciales estaban relacionados con el 

pa1anl1110¡ de •anera que loa crla ti ano a no deblan ao•eterae a ellos, por 

Jo cual, cuando tenlan dltlcultadea acudlan a loa obispos y preablteroa, 

ao•etléndoae a aua declalonea¡ con el tleinpo ea to ae hizo costumbre y 

ae conatltuy6 en Jurladlccl6n legal. 

Al principio Jaa dos partea doblan recurrir a loa oblspoa, deapuéa 

bastaba con que s61o una de ella a lo hiciera, aln dar el derecho a la 

apelación; aunque en inaterla penal no tuvieran facultad Jurladlcclonal. 
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Dada la l•portanola del oblapo en Ro••• debido a que ae le to•aba 

oo•o auoeaor de San Pedro, desde el prlaer alglo do la era crlatlana, ae 

le oonalder6 a 6a te, coao el ala autorizado, por lo que ae acudla a 61, 

en lo relativo a la ·fe y a la tradlcl6n, Por eaa ru6n en l!apal\a no ae 

dlacutl6 nunca la autoridad del Papa y ae acudla a 61 para consultarlo 

en caaoa de bereJla. Se aabe que deade aedladoa del al11lo lll loa 

oblapoa eapallolea conaervaban relaclonea con loa Papu y aceptaban 

aua decretaloa, Sin eabargo, au l11leala 1aantenla au autonoala en la 

adalnlatncl6n Interna. 

La 6poca vlalgoda no reault6 un freno al desarrollo del dereollo 

can6nlco y prueba da ello aon tanto laa eplatolaa de loa Papaa a loa 

oblapoa coao loa concilio• que ae celebraron en diferentes partea del 

aundo. En l!apalla alaaa a partir del allo 616 baata el 694 d.C. ae realiza 

una coleccl6n de carta• y concllloa llaaada Coleccl6n Hispana, la caal 

eaU dividida en doa: la prl•era ae refiere a loa concilio• y la segunda 

ea relativa a laa carta• decretalea, •l••a• que co11prendlan no a6lo lo 

relativo a l!apalla, alno a toda la crlatlandad. 

Aunque exlaten dlvorooa criterio• acerca de al en la 6poca 

vlal•oda, le l11leala eapallola tuvo el carlctor cat611co encaalnado a 

reconocer la auperlorldad del Papa, o al tendl6 a foraar una lgleala 

nacional, en realidad en preponderancia ea ta Clltlaa aduce la 

clrcuna tanela de que loa .concilio a coneralea en Eap~lla eran convocados 

por el rey: lo que permite deducir la aeparacl6n entre la l11leala cat611ca 

y el !!atado, Sin eabargo en dichos concilios, ae afirma, ae dlacutla la 
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decl1l6n de Roaa que condenaba a loa pa1anoa; circunstancia que 

conflraa la awal116n a una autoridad, a la que ae trata de convencer, 

pero nunca contrariar. 

De eate aodo, a 101 concilio• convocado• por el rey, aalatlan 

oblapoa, abades, aonJu, preablteroa y aun dliconoa, aleabroa de las 

altaa claaea que coaponlan el Aula Resta. En ellos ae exponlan y ae 

bucaba 1olucl6n a loa probleau contenido• en el fo•s Re<lui, que era 

leido por el rey, quien poaterloraente abandonaba el concilio para que 

6ate toaara laa dateralnaclone1 conveniente•. Flnalaente, el aonarca 

dictaba la /,BJLi!l.,9flf.iL~~ <&.@1111, que otor~aba a loa canonea 

conciliaros la fuerza de ley. 

En eata época ae oonaollda el r6glaen parroquial y el de loa 

beneficio• eclealiatlcoa, aparecen loa dleao1, la tercia eplacopal de 

loa lnirreaoa de la dloceala, la llaltacl6n Jurladlcclonal del obispado, loa 

aonaaterloa y las Iglesia• proplu, llaaadu aal por aer aua ln1reaoa 

patrlaonlo partloular de au daeflo, quien tenla derecho a noabrar al 

capellin. 

En cuanto a la relacl6n de la lltle•I• con el Ea tado, en principio ae 

crey6, que la aonarqula vlllgoda fue teocrltlca por la foraa en que 

lntervenla en loa concilio• en la conUraacl6n de loa aonarcaa, aal co•o 

en su uncl6n y Jura11ento. Se ca11bl6 de parecer al ver que no aleapre el 

aacenao al trono de un rey tenla la conflr11acl6n de la lgleala y ae 

entiende que la partlclpacl6n eclealhtlca en loa aauntoa del e atado era 
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1610 parte del aisle•• de cooperacl6n y dependencla•ulua entre las do• 

Instituciones. Por lo tanto, algunu de las declalonea conciliare• 

puaban a tener tuerza de ley, al Igual que ciertas leye• seglares se 

adoptaban co•o canonea en loa concilio•. 

l!n el siglo XII ae concibe un nuevo derecho can6nlco que se plaa•a 

en loa docretales elaborados por lo& pontltlcu. 

l!l l!pcrettJ.ltL!tfLJlr~!AN &late•allz6 el derecho can6nlco de la 

época. l!l eapaftol San Ral•undo de Pehtort redact6 la Coleccl6n de 

Decretales. A•baa obras fueron pro•ulgadaa por el pontifico Grogorlo 

IX y constituyeron las bases Jurldlcaa •ls l•porhnte• do la lglo•la. 

Sin e•barro, la Iglesia acopla al derecho ro•ano co•o un derecho 

supletorio. lo que hace ca•blar el aisle•• Jurldlco eapaftol 

correspondiente a la baJa edad •edla. 

Este nuevo derecho can6nlco tuvo gran ropercual6n en Castilla; 

Alfonso X ua6 laa Decretaloa en su obra Jurldlca de las Siete Partidas; 

•I•••• que -•tueron propuestas orlglnal•ento co•o una leglalacl6n 

modelo en la que los Jurhtaa y lorlsladoreo eapalloles pcdrlan 

Inspirarse para sus Innovaciones o lnlerpretaclonea, poro un al«lo 

después, baJo el régimen del bisnieto do Alfonso l!l Sablo,(Altonao XI) 

alcanzaron o!lclalmento, en Castilla, la ca togorlo do derecho suple torio, 

mediante el Ordenamiento de Alcnll; sin e11bargo, en alrunos casos, desde 

' ante1 tuo utilizada la obra ante los tribunales y no como simple derocbo 

23 



supletorio. Eataa Partidas contienen una veral6n popularizada por 

noraas roaanlataa, en mezcla con figuras de lnaplracl6n vlalg6tlca 

feudal 1 can6nlca ••• "-(3) 

e) Derecko Jallalco 1 reconqulata 

Otro elemonto de Influencia, en el derecho espallol lo constituye, el 

derecho llllalco, Ha sido muy discutido 1 aunque nadie lo ha estudiado 

a fondo, se supone que su Influencia no fue relevante. Sin embargo, en 

la termlnologla jurldlca castellana prevalecen diversas palabras de 

orl¡en musulmAn, sobr" todo en materia agraria, mercantil, civil 1 en 

algunoa términos admlr1lstrattvos tales como: aduana, albacea, alcabala, 

alcalde, alguacil, alh6ndlga, almacén, tarifa, etc. 

De esto ae colige que la Influencia del auaulmln en el derecho 

espallol s6lo se reduce a la lntroduccl6n de algunos términos que 

modificaron el lenguaje y no a las estructuras 1 procedimientos bAalcos 

de laa Instituciones jurldlcas prevalecientes en Es palla. A pesar de que 

la cultura laU.mlca era superior a la cristiana, no ae ban localizado en 

los tratado Arabea traducidos al espallol, obras de derecho muaulmAn 

Integradas a la prActlca jurldlca de loa grupos crlatlanoa que vivieron 

bajo el poder polltlco lalAmlco. 

Durante la ocupacl6n Arabe surgieron loa llamados mozarabea, 

cristianos que conciliaban, de manera amistosa con el poder lslAmlco y 

que vlvlan bajo el sistema dEll fuero Juztcp. También otros cristianos 

(3) Mlrcadanl s., Galllorao F. lalrodoeclh 1 Ja Ualtrh ie! derecb 1n!c1n, p. 32. 
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Independientes, que bablta~an en zonaa pobres del norte de Eapalla, 

podlan servirse del Fuer0Ju:r10: pero preforlan someterse a coatu11brea 

locales, que eran de origen preromano o germlnlco. 

Es a partir del al\o 1031 que el poder lallmlco empieza a debilita rae 

y dlsperaarae. El occidente toaa. conciencia del crlallnlanlamo, con lo 

que se origina el •ovl11lonto lla•ado reconquista, que ooncluye en 1492, 

cuando loa 11oro1 pierden con Granada el dominio aobre la Penln1ula. 

Sin embargo, la reconqula ta no lo~r6 que el derecho de 101 

crlatlanoa en Eapalla, se unificara, ya que las reglones que eran 

conqulatadaa lnalatlan en conservar el derecho heredado por la 

do•lnacl6n laUmlca. Incluso en laa poblaclonea uhlcadaa en zonu 

dealertaa, loa nuovoa dlalrltoa trataban de que aobreaallera au 

relativa Independencia y recla•aban el derecho para establecer un 

~oblerno de au propia eleccl6n, surgiendo aal 101 dlveraoa derecboa 

fo ralea. 

Loa derechos forales eran alate•aa Jurldlcoa partlculare1 

otor(adoa, en alg11nu ocaalonea, por el rey o el ael\or municipal y en 

otraa, era un acto aut6nomo del municipio lnobJetable lnclu10 por la 

Corona o el poder feudal. 

Entre loa dlvoraaa clases de fueros ae encontraban los Fueros 

tipos )1 loa Fueros filiaros, lo que permltl6 la Integración de familias de 

derechos forales. 



Exla tia otro Upo de fuero llamado fuero Real, elaborado baJo el 

dominio de Alfonso X entre el afto de 1252 y 1255; Se basaba en el EJHll:R. 

&fil y en el Futro Juzco, tenla por obJeto unificar el derecho del 

territorio castellano y por ello, el Fuero Real lo concedla el rey como 

fuero municipal a diferentes ciudades. Cuando exlstlan lagunas en alguno 

de los fueroa, respecto de los lis temas forales, se apllcaba en forma 

supletoria el ~t!JJ..la, aunque en las reglones sometidas a la Corona 

de Caa tilla, real11ente predominaba el Fuero y/elo sobre el Fuero Juzu. 

f) Derec~o ro .. no Jaatlnlaneo J poatJu.atlnlaneo 

Este derecho surge ante la necesidad de que existiera un derecho 

racional y dnlco en la Europa Occidental, a fin de salvar los 

Inconvenientes que ocasionaba la dlspersldad de las normas Jurldlcaa y 

por el Interés que despert6 el redescubrimiento del Dlges to, en el norte 

de Italia, a fines del siglo XI. 

Entonces, surgen las ciudades, que cambian el aspecto polltlco de 

Espafta, los burgueses penetran en las cortes como el Estado Llano y 

consiguen privilegios de la Corona y de los sellores feudales, teniendo 

su propio a Is tema de gobierno, mercados Independientes y milicia, entre 

otros. 

De este modo, el derecho Justinianeo entra on Espalla, puesto que 

la mayorla de los conseJeros del rey, perteneclan a esa clase de 

Juristas burgueses que bablan estudiado en las universidades 

occidentales. Ademb.s, os te derecho fue apoyado por el derecho can6nlco 
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que Kl'Zaba de conslatencla, rraclaa a la elaboracl6n del Decreto 

Graciano y mia tarde por las Decretalea. 

Ea Castilla la que aporta a Espaila, loa mh importante• intento• 

de unlflcacl6n Jurldlca, siendo Alfonso l!l Sabio quien contribuy6" eaa 

aportacl6n, alrulendo el eJemplo de au padre Fernando El Santo; de entre 

cuyas obras Jurldica• encontramoa ol [P.!IJ:!l_~ en la rama de la 

ledslaci6n positiva, des tinado a re~lr en las tierras que dependlan de 

la Corona. Dentro de la rama flloa6flca encontramos el~ y el 

$t1P.tl!.1J.•J:.1.q, cuya comblnacl6n da origen a la obra de mis Influencia, con 

predominio romano en l!spaila, elaborada por Alfonso X y conocida co•o 

laa Siete Partidas. 

La cauaa del predoalnlo del derecho ro•ano en laa Siete Partidas, 

fue que el gobierno de Alfonso X colncldl6 con el florecimiento de loa 

es ludios referentes al ~LlJ!rJ.6. especlflcamente el l1JIJUJ..g; con lo 

que ol derecho que cre6 Juatlnlano y aus colaboradores Yolv16 a tener 

popularidad, coao consecuencia del redescubrimiento de la •eJor parte 

del f:1JJ:pu.J..lP.r.U.. ea decir, el !!lufil, a fines del alglo XJ, 

Los resultados de dicho a estudio• en la escuela de loa Glosadores 

fueron condensados en la Gran Glosa de Aouralo, de donde surre la 

eaouela de loa Poagloaadores, que tuvo au •ayor auge en el norte de 

Italia. En la actualidad se conoce que varios ayudante• de Alfonso X 

ea ludiaron en Bolonla y de abl au notoria Influencia en las SI o te 

Partidas. 
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Otra obra en •alerta de leg1alacl6n que fue laportante en E1palla 

e• el Ordenaalento de Alcal6 de Henares, p11e1, contenla noraa1 1obre 

derecbo civil. penal, proceaal y feudal, taabl6n contenla el de1eo de 

Jorarqulur la1 variadas fuentea del derecho aedleval ca1tellano ya que 

aellalaba que se debla aplicar en prl•er lugar, e1te ord.enaalento, en 

1t11tundo, 101 fueroa 8111/u y 101 Fuero1 Loc1/u y Unalaente lu Siete 

Partlda1. 

En aaterla aercantll 1e aplicaba, en el u pecto aarltlao loa Role a 

de Oler6n y el Consulado del aar, laportante1 c6dlgo1 do coaerclo. Loa 

1tanadero1 or1tanlHd01 crearon la ~t. con lo que obtuvieron libertad 

pua aovar el 11anado. Aparece taabhln la Santa Heraandad, Integrada 

por clvllt11 con atrlbuclone1 Jutlcl11ra1 para prote1er 101 caalno1 de 

101 bandol11ro1. A•l•l••o se crearon loa con1ulado1 de coaerclantea, 

coao el de Bur1101 y el de Bilbao que tenlan 1u1 propio• trlbunale1 en 

donde se aplicaba el derecho •ercantll. 

A coalenzo1 de la baJa Edad Media, Castilla eapez6 a 1er una 

confederacl6n de ciudades, donde la corona l11ponla una polltlca 

centralizadora por aodlo de repreaentantea aonArqulcoa y abaorbla 

casos de corte que le corre1pondlan a trlbunale• feudales o •unlclpale1, 

Un eleaento •l• que contribuye a eata polltlca centralizadora lo 

cona lit uve la penetracl6n de la moneda, con lo quo crece la poalbllldad 

de recaudar J11pueatoa en dinero en lugar de especie, lo que l•pllc6 el 

crecimiento de un 1htema fllcal central y monlrqulco. Otro 116tcdo de 

centrallzacl6n del poder en manos monlrqulcaa fue la creacl6n del 
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patronato ecleaU.atlco que dio al rey la facultad para distribuir loa 

beneficios de la Iglesia, con lo que, ademla le concedla partlclpacl6n en 

loa diezmos. 

Ea con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Arag6n que 

se 10111ra la conaolldacl6n polltlcn de loa doa reinos dando paso a una 

nueva faae en la hiltorla de Eapaffa. Por eae •otlvo crecen la1 

dllpoalclonea •onirqulcas y se le confla al Jurista Alonso Dlaa de 

Hontalvo, hacer una compllacl6n que 10 llall6 Ordenanzas Renlea de 

Castilla. 

Con el Un de limitar la gran Influencia que tenla el derecho romano 

en la baJa l!dad Media, loa Rey ea Ca t6llooa a6lo per•I ti e ron el derecho 

de citar a cuatro autores de la literatura romanilla y can6nlca: 

Bartolo, Baldo, Juan Andrés y el Abad Panormltano. Sin embargo para el 

afio de 1606, una de las Leyes de Toro, revoca esta •edlda y prohibe que 

se aplique el derecho romano y los comentarlos de los poagloaadorea; 

aunque tal prohlblc16n no ae tom6 en cuenta, ya que el derecho romano en 

forma de <lM'PllL/qi:_ú_ contlnu6 siendo utilizado en loa tribunales y en 

las universidades so estudiaban a6lo los derecho• romano y canónico. 

El ConseJo de Castilla reconoce en 1713, que no obatante la 

prohlblcl6n for•ulnda por la Corona, el derecho romano ae algul6 

utilizando de manera auple~orlo. 



A pesar del desorden del derecho espailol, éste tuvo vigencia como 

derecho supletorio en laa posesiones de ultramar de la corona espailola, 

ya c¡ue ésta expldl6 normas especiales c¡ue regulaban aus posesiones en 

el nuevo mundo, ademia de las leyes dictadas por las autoridades 

establecidas en ciertas reglones como en la Nueva Eapaila. 

Tal Influencia se refleJa a6n en las universidades de la Nueva 

Espaila, donde el estudio del derecho conslatla 6nlcamente en el derecho 

romano y el derecho can6nlco, puesto que, el derecho eapailol y el 

derecho Indiano se aprendlan mis tarde con la prlctlca: y ea hasta 1741 

cuando la Corona exige c¡ue se enseile también el derecho nacional en laa 

universidades, sin embargo, pasanauchoa ailoa para que esto se realice. 

g) El derecho penlnaular desde la conqulata baata la 
aeparacl6n del derecbo eapalol J el derecho mexicano 

En primer término, cabe mencionar la Nueva Recopllacl6 promulgada en 

1567, c¡ue consta de doce libros y mAa de cuatro ali leyes, ésta se 

relmprlml6 en 1581, 1592 y 1598 y se ampll6 en 1640 y en 1723. En 1745 

aufrl6 nuevas ampliaciones, que se Incluyeron en un tercer tomo 

constituido por loa Autos Acordados: de Igual forma se hizo en1772, 1775 

y 1777: y ea basta el afio de 1806 c¡ue se Integra la Novlalma Recopllacl6n. 

Con el descubrimiento de laa Indias, se hizo necesario el control 

de todos loa bienes procedentes de ellas, Inclusive los de los espailolea 

c¡ue morlan en es tas tierras o en el vlaJe de Ida o vuelta, por lo c¡ue la 

Casa de Contracl6n de Sevilla promulg6 la creacl6n del Tribunal especial 

de bienes de difuntos en las Indias, tema central de es ta tesis. Asimismo 
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se hizo cargo de administrar loa bienes que le enviaba el tribunal y 

enh'egarlos a sus herederos. 

En la Colonia, también tuvieron l•portancla laa Leyes 

Desamortizadoras,-• ... de a de la Cédula Real del 19 de septiembre de 1798 1 

que ordenaba que la IUllO ,.,erta (en este caso especlal1Bente de 

fundaciones eclesllutlcaa) soltara sus bienes Inmuebles, prestando el 

producto de la venta a una Real CaJa de Amortlzacl6n1 que pagarla un 

Interés del 311. ... "-(4) Ob. Cit. p. 36. 

Otro aspecto que es Importante mencionar, es el de la relacl6n que 

exlatl6 entre el Estado J la Iglesia, Casi siempre la Corona actu6 como 

ayudante de loa aspectos menos estimable• o aenoa apreciables del 

oatollclamo antiguo, lo que ae confirma con el eatableclalento en el al\o 

de 1480 del Tribunal del Santo Oficio en Espafta, y ah tarde en los 

territorios de ultraaar. No obstante, las constantes fricciones entre 

el Estado y la lgleala, dado lo estrecho de aua relaciones, provocaron 

que éa taa se enfriaran con el paso del tleapo. 

El derecho monlrqulco eapal\ol adopta también al derecho que 

aurgl6 del Concilio de Trento, mas en virtud de la Influencia de loa 

fll6aofos franceses con el racionalismo, el enciclopedismo y el 

gallcanlamo, que consideraba que la Iglesia era una contederacl6n de 

Iglesias aut6nomas nacionales, ae generaron diversos conflictos. 
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Otro •olivo de friccione• fue el Real Patronato de la lgleala que 

eataba a carro de la Corona Eapallola; por lo que ae celebraron vario• 

concordato• (1737-1763) entre Madrid 'I el Vaticano, para reaolver ea ta 

altuacl6n, pero tal Intento fue ln'1tll, lo que obll16 a la Corona ha llegar 

al extre•o de ao•eter la• relaciones entre el Vaticano 'I loa 

particulares al control ea ta tal, a trav6• de una secretarla eape~lal en 

Ro•a que dependla de la Corona Eapal\ola, lo que provoc6, entre otra• 

conaecaenclu, la espulal6n de loa Jesuita• en 1787 de la Nueva Eapal\a, 

Debido a eatoa contratle•poa, en el alglo XVlll ae upara el 

derecho •ercantll del derecho civil'/ ea codificado en la• Ordenanza a del 

Conaulado de Bilbao en el al\o de 1737, 

Co•o conaecuencla de la lucha de Independencia entre Eapalla 'J 

Francia aur1en dos Conatltuclonea: la Conatltucl6n de Ba'Jona, ea decir, 

la Napole6nlca de 1808 'I la Cona ti tucl6n de Cldlz 1810-1814. En las 

corlea de Cldl& trabaJaron •exlcanoa que obaervaron la prlctlca 

parla•entarla, la cual l•pualeron cuando México lnlcl6 au Independencia, 

ade•la estudiaron la aeparacl6n de la IKleala 'lf el Eatado, lo que alrvl6 

en la vida conatltuclonal •exlcana que nacl1. En 1821 el clero 'J loa 

crlolloa •exlcanoa forzaron la Independencia •exlcana 'I para lograrlo 

ae valieron de lturblde. A partir de eae •o•ento ae upara la blatorla 

del derecho español de la historia del derecho •exlcano. 



E• aal co•o todoa eatoa acontecl•lentoa, •arcan la aeparacl6n 

entre el derecho eapallol y el naciente derecho aexlcano, que aunque ea 

nuevo, tiene u.na gran Influencia eapallola. Por e10 ae hace neceaarlo, 

hablar de la aucBal6n teata•entarla, dude aua Inicio• en el derecho 

eapallol. 
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CAPITULO 11 

SUCESIONES TESTAMENTARIAS 

a) Sucesiones 

testamentarias. 

b) Intestados. 



CAPITULO 11 

SUCESIONES TESTAMENTARIAS 

a) S•cealonea teata ... ntarlaa 

lnlola11oa aste caplt11lo con un breve an6llals del concepto de herencia 

y au avoluol6n. Para ello, ea preciso Indicar que la herencia ea un aodo 

universal de adquirir dominio y se clasifica coao parte Integrante del 

derecho. de laa paraonaa. La herencia era conllderada coao patrl•onlo 

universal de una persona con aua car¡u; y para adquirirla ae 

destacaban doa aoaentoa, la ~ y la auacepclon o ~ la 

prlaera era el titulo da adquirir y la aerunda era la forma de 

aceptacl6n. 

La adqulalcl6n de la herencia ee efectuaba aedlante doa vla1: 

t.P.§ ta.mt)Jtl.2 y ab lntutato. El primero era un doowaento que la Ley de 

laa Siete Partidas definla 00110 "la voluntad ordenada, en que uno 

establece 1u heredero, o departe lo suyo en aquella manera que quiere 

quede lo auyo deap11éa de au auerte• (Ley 2, Tlt. 1, Partida 8) y l• 

aeirunda se orl~lnaba cuando el testamento no exlalla. 

Laa Partidas y la Novlslaa Recopllacl6n admitieron doa claaea de 

teatamentoa: loa nuncupativos o ~ y loa ucrlto§ o~. 

ll!'ualmente·adaltleron loa codlolllu, loa cuales, si. se b~clan abierto•, 



deblan eh1ctuarae con la• alaaaa aolaanldadea que loa teataaantoa 

abiertos, y al loa codlcllloa, ae baclan cerrados, en elloa doblan 

Intervenir forzoaaaente cinco teat11oa que supieran Uraar, 

Taabl6n exl•tleron loa teataaento• puAnloo1, otorgados por loa 

palunoa con todas la• aoleanldadu exl1ldaa en laa leyea; lo• allltarea 

qua aran loa •uacrlto• por loa soldados o caballeros y aeg6n lo 

eatableclan laa PartldH, l'.§nll §D. 11.la.l.ll ae lu exlala de lu 

•olaanldadaa ordinarias, 

Otro a tea taaentoa que ae dla tln¡uleron, fueron loa otorgado a con 

ltt ~. auacrltoa anta el rey y loa otorgados con a e.th.IJla 

llaaadoa ordinarios. 

La facultad de te• tar tuvo alguna a llaltaclonea: para loa varones 

aonores da c& torca allos y laa auJaraa aenorea de doca; loa 

doaaeaorlado•, conaldaradoa ul por lu Partida• loa locos o 

aentecatos; el deagastador o pr6dlgo; loa audos o sordos que no 

supieran escribir; loa rallglcaoa profaaoa; y loa condenados a auerta 

o deportacl6n, aal como loa blJoa que estuvieran baJo su potestad, 

litualllente ao llalt6 el derecho de heredar, puea no podlan aer 

lnatltuldoa berederoa: loa dea terrado a Indefinidamente; loa condenado a 

a perpetuidad a trabajos forzados en laa alnu de aetalea del rey; loa 
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hereJea '.f loa apóstatas; las cofradlaa, corporaciones o sociedades 

constituidas contra derecho o contra voluntad del re',f; asl como los 

moros o Judlos (L. 3 Tlt. 3 Par. 8 y ley Oltlma, Tlt. 7 Par.6). 

La Ley 4 Tlt. 3 Par.6, es tablecla aalmlsmo que la muJer viuda que 

se volviera a casar, sin haber transcurrido un afio de la muerte de au 

cónyuge, no se le podla Instituir como heredera, ni por un extrafto ni por 

pariente que lo fuere dal cuarto grado en adelante; también tenlan tal 

prohibición, en forma relativa, loa blJos naturales con respecto a su 

padre y madre; loa blJos espurios, con respecto a su padre; loa hlJos de 

loa clérigos, frailes o monJas profesas, con respecto a sus padrea o 

parientes por parte de padre y el confesor con respecto a la persona 

confesa en su Clltlma enfermedad, tal prohibición se extendió a todos loa 

parlentea del confesor, a su Iglesia o religión. 

l!l heredero, se podla Instituir baJo condición, la cual conslstla, 

segCm las Partidas, en una •aftadldura que suspende o alarga, hasta alg6n 

acontecimiento Incierto, lo que quiere hacerse o se promete". La 

naturaleza de la condición es que al so cumplla o sucedla el 

acontecimiento, valla lo expresado, como si se huble.!le establecido pura 

y sencillamente¡ si no sucedla o faltaba la condición, entonces no valla 

nada y mientras ésta se esperaba tenla lugar la pendencia. (L. 1 Tlt. 4 

Par. 4), 



-"Laa condicione a podlan aer: Ul1J!lU o 1..,oalb]e1. afectando au 

posibilidad o l11poalbllldad el becbo •ia•o de la condlcl6n l•pue1ta1 

1!!1Jl!U!l1l!.a..1, caunle1 'J !!l!!ll, ugdn que el cu•pll•lento de la 

condlc16n dependiese de la voluntad del lntereaado; exoren a 'J 1!l!ll.li, 

aeg6.nloa t6r•lno1 en que se•anUl!!lte la voluntad del que la l•pualera. 

A su vez la• condicione• l•po1lblu lo eran: pol' au propia 

ll~tu.nJ!.111, e.o.r..!U oontrar!u al derecbo o por ur oo•pleJu o dudo su 

en 111 lnterpretaol6n. 

La1 condicione• Imposible• pol' 1u propia naturaleza o por ser 

contr11r!u al derecbo, ae ten!an por no pue1tu 'J no Ylclaban la Yalldez 

del tHh•ento (L, 3 Tlt. 4 Par. 8), 

Ad•ltleron h•bl6n las Partidas lo que lla•aron lnatltucl6n pn 

Jn.l!!l!!!!...~rlor erado, o sea la posible 1U1tltucl6n por otro de 101 

berederoa ln1tltuldos en prl•er t6r•lno. 

Sela eapeclea de auatltucl6n de herederos se registran en la LeJ 

Tlt, 6 Par. 8: .!.l!ln.r.L-l!!U!!IAt..__!!Jemplar. brev!looua o reciproca. 

<:Jll!!P!>.nciluL!...11.!!.IÚQ.O•la..!l!!.. En ésta Cll ti•• especie de sus ti tucl6n •e 

reservaba para el prlaer lna ti luido lo que, aceptando la tecnolog!a 

Jur!dlca ro•ana, se le llaB6 cuarta trebel!6nloa. 
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Tanto en favor de loa herederos testamentarios como de los que 

lo fueran ab lntestato, establecieron las Partidas, que la herencia 

pudiera ser aceptada a beneficio de Inventarlo o que a su aceptación 

precediera el derecho de do!!berar (Tlt. 6 Par.6). 

La aceptacl6n de la herencia podla hacer so eJ!.t....l'.ll (lo que los 

romano• llamaron .!!JllJtlfuJ) o por hechos (lo que los romanos llamaron 

gestión por hechos), seg6n diversas leyes del citado Tlt. 6 Par. 6"-(6). 

b) Intestados 

En las Partidas se estableclan tres 6rdenes para determinar la sucesión 

de los bienes de las personas que tallecieran sin testamento, las cuales 

erari: el orden Integrado por los descendlentea, el orden Integrado por 

los ascendientes y el orden Integrado por los colaterales (Ley 2 y siga. 

Tlt. 13 Par.6). 

ApoyAndose en este principio, se dlsponla que lo~ parientes del 

primer orden excluyeran a los dos que le segulan; y los parientes del 

segundo a los del tercer orden, es decir, que si una persona fallecla y 

no habla formulado su testamento y al tiempo de su muerte deJaba hlJos 

y nietos se adJudlcaba n éstos la herencia y no heredaban ni los padres 

ni los hermanos; SI no deJaba blJos ni nietos, es decir, no deJaba 

descondlentea, pero si tenla ascendiente•, éstos heredaban y se exclula 

(6) Oh 1 Capdaqll, loai lú. llnu! 41 lhhrh iel 4erec .. HNhl n !u lulu J ie! 4.,.., .. pro0hm1le hfü1t ToDO 1. pp. 141-141. 
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a loa colateralea, y a falta de deacendlentea y aacendlentea ae llaaaba 

en la aaceal6n a loa colaterale1, que eran 101 beraano1, tlo1 y prlao1. 

El derecho de repreaentacl6n ae adllltla entre 101 d91cendlente1 

y cuando tenla lugar e1te derecho de repreaentacl6n, la herencia no ae 

repartla por caben• alno por oat1rpe1. 

En la auceal6n de loa blenea de la aadre, participaban loa hlJoa 

naturalea cuando no babia blJo• le1ltlaoa o logltlaadoa; aln eabargo, 

tenlan preferencia loa ucendlente1, por otro lado, por lo que ae 

referla a loa blene• del padre, heredaban loa blJoa legltl•o• y 

le11lt111ado1 1 al no loa tuvle1e, heredaban loa hlJo• nataralea; en la 

auce116n del padre no eran llaaadoa loa hlJo• eapurlo1 1 ni loa de dallado 

'I punible ayuntaalento, ni loa aacrllegoa. 

La viuda tenla derecbo a la cuarta parte de loa blenea, aleapre 

que ea ta parte no fuera aayor de cien libra• de oro, eata cuota viudal 

1e daba con teataaento o ab lnte1tato, ya que ae le conalderaba coao 

deuda leital. 

En el aegundo orden de auceal6n, loa aacendlentea heredaban 1egfln 

la proxl•ldad del 11rado; cuando ae hacia la dlvlal6n de loa blenea no ae 

to ni a en cuenta la procedencia paterna o •a terna de 101 •laaoa, sino que 

todoa ª" dlatrlbulan por Igual. 
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A taita de aacendlentea legltt•oa, ae lla•aba a auceal6n a loa 

ascendiente a na tu ralea, en loa al••o• t6r•lnoa en que loa . blJo• 

naturale• eran Ha•adoa en la auceal6n de au •adre (Leyea t 'I 8 Tlt. 13 

Par. 6). 

En el tercel' orden de auceal6n, el derecho de repreaentacl6n, no 

Iba •h alli de lo• blJoa o de loa bel'•anoa y a6lo tenla lugar en elloa, 

cuando concurrlan con aua tloa; loa bel'•anoa de doble vinculo, ea doclr, 

loa que fueran bUoa de •la•o padre y de la mla•a madre y aua blJoa, oran 

lla•adoa a la aucea16n con preferencia a loa ber•anoa de un a6lo vinculo 

y aua blJoa, tal pl'eferencla del doble vlnoulo no •.e extendla ••• alli de 

loa blJoa de loa ber•anoa (Leyes 6 y 6 Tlt. 13 Par.8). 

El ll•lte del parenteaco pal'• el efecto de aer lla•adoa a la 

auceal6n de loa que falleclan ab lnteatato, UJado en laa Partidas, •e 

extendla al décimo irrado y en la Novlal,.a Recopllacl6n al cuarto grado. 

Por lo que respecta a loa parientes no legltl•oa, ae dlaponla que 

al el cauaante era blJo natural, eranlla•adoa a heredar loa ber•anoa de 

la •adre y auo blJoa, y al no loa bubleae, ae llamaba a loa ber,.anoa del 

padre. 

Y al el causante era blJo legltl•o y 1610 tuviese parientes 

naturales, entonce a, ae llamaba a aucea16n a loa que lo fueran por parte 

de la ,.adre. 

Tampoco podlan auceder loa rellg!oaoa de amboa aexoa que fueaen 

llamados por la muerte de aua parientes fallecido• ab lntaatato. 



FALTA PAGINA 

No. Ljjl 

. ..·.~ 

' ' • ., •• • '•~'' ••' """ I '• • • ' 



CAPITULO III 

GENERALIDADES DEL DERECHO INDIANO 

a) Derecho indiano. 

b) Organización poli tic a. 

c) Autoridades y sus 

facultades. 



CAPITULO 111 

GBNERALIDADBS DEL DERECHO INDIANO 

•> Derec•e ladla•e 

La Naewa Eapalla, aepn palabraa del aae•tro Galllerao F. llarradant s. 

no fue ana tlploa colonia alno un reino repreaentado por an •lrrer con 

cierta aatonoala wlrllado por 6rganoa localu. La Corona ae preocup6 

por loa Indio• en lo que reapeota a loa lntereae• eaplrltualea 1 

aaterlalea, por ea ta ras6n •• fora6 an ConaeJo de India• a ••••Jansa del 

ConaeJo de Ca• tlllll. 

Loa poderea aapreao1 1e encontraban en !1pall11, loa Intereses de 

la Nuen l!apalla ea taban 1upedltado1 de lrual foraa a la Cor¡,na: laa 

fanolonea prlnolp•le1 eran ooupada1 por eapallol•• r no por crlolloa, lo 

qae pro•ooaba an renoor oontra 101 eapallolu r originaba aerloa 

probleaaa entre orlollo• 1 penlnaularea. 

La lnfluenola de lladrld 1obre la Nona E1palla era total, 

con1ecaenteaente 101 caablo• en la blltorla no•obl•pAnlca dependieron 

de loa caabloa qae bubo en la polltloa Interior de Eapafta. De ea te aodo 

la 6poca virreinal ae dlwlde ~n cinco periodo.: 



El prl•ero fue el de Cario• V, repreaentado en la Nueva Eapall• por 

CorUa y por el Virrey Antonio de lilendoza. En ea te periodo ae rechaz6 

la eaclavltud de lo• Indio• y •11 organlz6 la enco•l11nda: ••• tarde a11 

eatabl11oleron doa audl11ncla• aucealvaa para auavlzar la attuaol6n 

oreada por loa 11noo•enderoa, En eate prl•er periodo t .. bl6n ae 

oriranlzan la acrlcultura, la •lnerla y la ganaderla en for•a aerla: ae 

acumulan riqueza a al ea tilo d11l Renacl•l11nto oocld11ntal 111n11ral. 

El a111undo p11rlodo 111 correapondl6 a Felipe U, quien fue aoabrlo 

Y •UY trabaJador, alendo repreaentado en la Nueva Eapalla por el Virrey 

Lula de Velaaco. 

El tercer periodo •e da en el •lslo XVII con una aarcada J 

pro1rrealva d11oadencla de la penlnaula, qu11 reperoutla en la Colonia de 

Igual for•a, ya que ae acotaron la• alnaa d11 floll explotaol6n. 

El cuarto p11rlodo ea repreaantado por loa Borbon11a 1 por Cario• 

111, qul11n aanda hacia laa Indias la laa111n del deapott.ao Ilustrado a 

trav6a d11l Virrey Joa6 de Gllvez, Bucarell y Revllla1l11edo 11. 

En el quinto periodo •e da la fa a e de loa 6ltlaoa Borbonea, Cario• 

IV y Fernando VII, y aal•la•o ae orlclna un d11aoen10 en la calidad buaana 

de loa vlrreyea d11 la Nueva Eapalla. 



En la Nueva E1pal\a 1e originan dlveraa1 frloolone1 oreadu entre 

loa criollo• y penln1ulare1; por 101 oonUloto1 entre loa tralle1 y loa 

curaa; entre el virrey y el arzobispo; entre la Corona y 101 

enco•enderoa; entre loa colonizado.ras y dlveraoa grupo• de Jndloa 

rebeldea; entre el Cabildo de la ciudad de M6:llco, qua e1taba doalnada 

por criollos y la Audiencia do•lnada por panln1ulare1; entre la alllola 

novobl1plnloa '.! loa piratas axtranJeroa o 101 bandolero1. A e1to1 

probla•a• bay que afladlr laa eplde•laa, la1 cala•ldadea aeteorol61lca1 

y 101 experl•ento1 ut6plco1 da Vasco de Qulroga. 

Tala• acontecl•lento1 auaatran la agltacl6n prevaleciente en e1a 

. 6poca, que prepar6 el a•blente ld6neo para la Independencia. 

Volviendo al derecbo Indiano, dlromoa que e1 el derecbo que 

expidieron laa autorldade1 aapallolaa penlnaularea y 101 or1anl1•01 en 

101 territorio• de ultra•ar, para que rigieran en el N11evo ll11ndo, l!ate 

derecho 111 coapletaba con nor•aa lndlganu que no f11aran contraria• a 

loa In tereaea da la Corona, 

El derecbo cutellano que ae apllc6 aubaldlarla•ente en el Nue'fO 

Mundo, aati contenido en la Recopllaol6n de Leyea da 101 Relno1 de la• 

Indias, de 16601 en la Ley 1.2.1.2. que se refiere a laa Leya1 de Toro de 

1606, Eataa leye1 ae basaban en el Ordenamiento de Aloall de 1348, q11e 

eatablecla co•o orden de aplicación, en prlaer lugar el propio 

Ordana•lanto de AlcaU, en seguida loa Fueros llunlclpalea '/ el F11ero 

Real, y por OJtlmo laa Partidas. En caao de controveralaa 111rglda1 



deapuh de 1587, ea probable que lla7an recurrido a la Nueva 

Recopllacl6n J lH •urrldu entre 1805 y 1821 a la Novlalaa Recopllacl6n. 

Una taente del dereollo indiano ea la le1lalacl6n anterloraente 

aenclonada, do 6• ta eaanan C6dulu Reale a, Provlalcnea, lna tracclonea, 

Ordenan•••• Aatoa Acordadoa, Prapoltlcaa, Re1laaentoa, Decretoa, 

Cartaa Ablertaa, etc. 

La le11lalacl6n Indiana ae tandaaentaba en la Corona y 6ata 

ratificaba todaa laa aedldaa qae fueran toaadu por loa vlrreyea, laa 

aadlenclaa, loa 1fOb11rnador11a, eto. 

Lu noraaa dictada• por 101 vlrre111• 1 laa aadlencl•• aurtlan 

etec\o lnaedlato de tor•• provillonal: laa que eran dictada• por loa 

1obernadorea deblan obtener prevlaaente la autorlucl6n del virrey o 

de la audiencia; en eate cuo, eapB1aban a aartlr eteoto, alentraa ae 

cbtenla la ratltlcaol6n de la Corona. 

La le11:lslaol6n Indiana tuvo un oarlcter casalltloo 1 un tono 

aorallata, por lo cual, el derecho formal y la prlotloa no eataban 

llitadoa a la realidad. 

En~re las noraas que deatacan por su laportanola debeaoa 

menclon.ar: Las Leyea de Burgos, de 1512; la p,ovlal6n de Granada, de 

1628: laa Nuevas Leyea, de 1642; las Ordenanzas de Felipe 11, de 1673: la 

Reforma airrarla, de 1754. Laa normaa mls Importantes que estuvieron 



en vigor en 1880, •e hallan co•plladu en la Recopllacl6n do Leyea do loa 

Reino• do la• Indias, do eao •l••o allo. 

De loa Intentos de codificar laa nor•a• del derecho Indiano 

realizado• anta• de 1880, 1u1•glaron: La Recopllacl6n de Juan de Onndo; 

El Repertorio para laa lndlu en General, de llaldonado; el Cedulario, de 

Pu111:a: la Copula ta de Leye1 do Indias que era una coleccl6n de estraotoa 

o re.1611enea de la• dllpoalclonea reglatradu por el ConaeJo de lndlu 

entre 1493 y 1670: la Compllacl6n para laa lndlu en General, de Zorita: 

la Recopllacl6n para lu lndlaa en General, de Dle10 de Enclnaa do 1HI: 

loa Swurlo• para laa lndlaa en General, do Rodrigo de Agullar do 1828; 

Aotoa, Acuerdo. y Docretoa do Gobierno Real 1 Supre•o ConaeJo do la• 

lndlaa, do Le6n Plnelo do 1858; e•l t16ndoae finalmente la Rocopllaol6n de 

Leyea de laa lndlu de 1880, 

La Recopllacl6n de Leyea do India• con.ta de nuevo libro•, 

aubdlYldldoa en doaclentoa dieciocho tltulo1. El libro 1, ae refiere a la 

lgloala, loa cl6rlgo1, lo• dleaaoa, la enaellanza y la cenaura; el libro Jl 

que ao •enclonari •la adelante; el libro 111, trata del Ylrro1 '1 do 

aauntoa •llltaroa; el libro IV, so refiero a lo• deacubrl•lentoa de 

nuevas zona1, el eatablecl•lento da centro• de poblaol6n, el derecho 

•unlolpal, la1 caau do •onoda y obraJea, ea decir, tallero• 

lndu1trlale1: el libro V, contiene normas sobre lo• gobernadores, 

alcaldes mayore1, corregldorea y cueatlonea proceaalea; el libro VI, ae 

refiere a loa problemas que surgen con el Indio, laa reducclonea de 

Indios, aua tributos, loa protectore1 de lndloa, caclqooa, 
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repartl•lento1, enco•lenda1 y nor•a• laboral•• co•o la UJacl6n de 

cierto• ularlo1, lt•ltacl6n te•poral dela Ylgenola declerto1 contrato• 

de traba Jo, nor••• co•o la de que la ••Jer India no podla 1enlr en ca a a 

de un colonizador 111u ••rldo no trabaJaba abl, etc. l!l llbro VII contiene 

c11e1tlone1 •orale• y penale1, ln•I• tia en que lo• colonlladorea ca1ado1 

no deblan deJar a 1u e1po1a en Eapalla, y al venlan aolo1, depo11taban 

fianza para 1arantl1ar 1u regreao dentro del pluo de do1 afio• y en ca10 

de que fueran •ercadere1, dentro de tre1 alloa. El libro VIII, e1taba 

for•ado por nor••• fhcalea y el libro IX, regla•entaba el co•erclo entre 

la Nueva l!apafta 1 la Penln1ula lb6rlca, ta•b16n contiene nor•u 1obre 

la l1111l1raol6n a la• India• y 1obre el e1tableol•lento del Conaulado de 

K6xloo. 

l!n cuanto al contenido del libro 11, que ade•U de utablecer 

nor•a• en reneral del ConaeJo de lndlaa y de lu Audlenolaa, •enolona' 

contiene lo rela tlYo al Jazrado de Blenea de DUunto1, y precia a 

detallada••nte las rerla• aobre la connnaol6n' tran1•lal6n anual de 

loa blenea propiedad de loa eapa!lolea fallecido• en la lndlaa, al no 

tenlan herederos en la Nueva l!spafta, ya que e ato conatltula un proble•a 

para aua cauu habiente•, debido a la rran distancia que exl1te entre 

ea toa territorios. De ea te •odo ae orlrln6 una Yarlada regulaol6n que 

trataba de resolver lu nece•ldadea de eaa 6poca. Dicho Juzrado aeri 

el punto aedular del te•a a tratar. 
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b) Or1anlzacl6n polltlca 

Al hacerse absoluta la aonarqula' eapallola, 6ata no pudo escapar de la 

ley Inexorable del abaolutls110, lo que dio como resultado una 

or1anlzacl6n burocrll tlca. 

Su aparato gubernamental estuvo constituido por una red de 

funcionarios dependientes de la Corona y aubordlnadoa unos a otros en 

escalonada plrlmlde Jerlrqulca. 

Dentro del sistema burocrltlco la aonarqula eapaftola cre6 el 

Conalllarlo, aal todo el aecanlsmo burocrltlco tuvo como pivotes 

funda•entale• ciertos organla•os colectivo• llaaadoa ConaeJoa, que 

eran el coraz6n de un gran sector del e.tado, eran la cabeza del 

gobierno y de la ad•lnlatracl6n p6bllca y ae encontraban baJo la 

Inmediata dependencia del rey, preaenUndoae aal la for•a de 

corporaciones de funcionarios. 

Uno de loa referldon organismos, fue el Real ConseJo de Indias 

encargado de loa asuntos de Am6rlca y au cometido comprendla cuatro 

aapectoa: actuaba co•o Comité Legisla tlvo, preparando las norma a 

generales relativas a las colonias; co,mo organismo conalllarlo, emltla 

dlcUmenea o reapondla a consultas; como centro administrativo, servia 

de Intermediario entre el monarca y la admlnlatracl6n regional o local; 

y como tribunal supremo, fallaba en 6ltlma Instancia los asuntoa 

contenclosoa de carllcter p6bllco o privado. 
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En el alrlo XVIII •• noabraba un aecretarlo eapeclal, que ae baola 

carro de loa aauntoa referentea a laa lndlaa, el cual fue denoalnado 

Secretarlo del Deapacllo de lndlaa. 

La• 1•1•• dictada• eapeclalmente por loa reyea para el 1oblerno 

de la• colonia• aaerlcanaa, recibieron la denoalnacl6n de Le1ea de 

India•; au Yoluaenaa1or ea taba conatltuldo por laa Reale a C6dlllaa 1 laa 

Real•• Ordene a y •• le conoce con dicho noabre a la Recopllacl6n que de 

ellas ae biso en 1910. 

Por lo que el alate•a gubernativo de la Colonia ofrecl6 caraoterea 

pecullarea dentro del orbe polltlco blapano. En la NueYa Eaplllla fue ah 

acentuada la lndole patriarcal del abaolutlaao eapallol a conaecuenola 

de la ea trecba tutela que la Corona eJercl6 a obre loa Indio a; fue adeala 

aenor el rlror del abaolutlaao y aayor la deacentrallsacl6n polltlca 1 

adlllnlatratlva, debl6ndoae lo primero, a la leJanla del poder central, 1 

lo aegundo, a la enorae extena16n de loa terrltorloa. 

o) A•torldadea y ... faoeltadea 

La Nueva Eapalla tenla co•o 6rganoa de gobierno: el Ylrrey, la audiencia, 

varios itobernadorea y nuaeroaoa alcaldes aayorea o corregidores; 

Ta•blén ae otorgaba el cargo de adelantado, el no•braalento de capltln 

11eneral y el de prealdente. 
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El Virrey.- Era la persona mh l11portante del slate11a 

gubernativo. Las Leyes de Indias le dieron la categorla de 

representante de la persona real. Era encarnacl6n y repreaentacl6n de 

la maJestad, lo cual se retleJaba en el cere11onlal1 la corte y la guardia, 

Por raz6n de cargo, el virrey era Jeto de todas las grandes secciones 

del aparato gubernativo colonial; de la mllltar, como capltin general; de 

la polltlca y ad11lnl11tratlva, como gobernador del reino: de la Judicial, 

como presidente de la Audiencia; de la espiritual o religiosa, como vice 

patrono de la Iglesia; y do la Uscal, como superintendente de la Real 

Hacienda. 

Las funciones aAa eapeclUcas que eJercla en toda au plenitud 

fueron las militares y las poli tic o administrativas. Por lo que toca a las 

deala a6lo ae le a trlbula una lntervoncl6n muy reducida, 

La Ingerencia de los virreyes en la lapartlcl6n de Jua licia no tenla 

aucbo alcance, ya que sus actos de gobierno eran Impugnables ante la 

audiencia cuando babia de por medio Intereses particulares, lo cual 

ocurrla casi siempre. AdemAa la Audiencia se valla de las leyes para 

obstaculizar su actuac16n, a veces exigiendo el concurso de ciertas 

formalidades, y otras, la lntervencl6n de determinados organismos. 

Ls dellmltacl6n de los poderes del virrey por la accl6n Judicial de 

la Audiencia y por lo Intervención de ésta en muchos de loa actos 

virreinales, trajo como consecuencia el enfrentamiento de aquella 

autoridad y este cuerpo colegiado. 
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Las Audiencias.- Den~ro del organl••o estatal blapano, lu 

Audlenclu eran trlbunalea reglonalea para lu ra•u civil 'I crl•lnal. 

Sin e•bargo, la• Audiencias a•erlcanaa fueron ade•l• trlbunalea 

ad•lnlatratlvoa y gobernadoras de aua dlatrltoe durante loa 

lnterrelnoa, ea decir, cuando faltaba el virrey, 6ataa gobernaban 

•lentraa el •onarca designaba un virrey auatltuto. 

Por otra parte, la• Audiencia• tuvieron una aeilalada lntervencl6n 

en el goble~no, bien co•o oonaeJo del virrey, donde constltula un cuerpo 

especial deno•lnado ~.bien co•o organismo encargado de realizar 

cierto a actos de naturaleza guberna Uva. 

Gobernadores, alcaldes •ayorea o corregidores.- Ciertas 

provincias dependientes de la Nueva l!spaila co110 YucaUn, Nueva 

Vlscaya, Nuevo Le6n y Nuevo México, fueron regidas por gobernadores; 

que estaban Investidos de poderes seaeJantea a 101 del virrey, aunque 

a6lo en lo polltlco y lo ad11lnlatratlvo. 

Aunque con no•brea dlatlnto1 lo1 corregidores o alcaldes mayores, 

eJerclan las •l••aa funciones. Eran principalmente Jefes gubernatl•o• 

y Jueces superiores de sua pequeiloa dlatrltos. Co110 funcionarios 

~uberna tlvoa dependlan del virrey, y co•o Juecea, de la Audiencia. 

Otra de las funciones que desempeilnban era realizar el cobro de 

los tributos, es decir, eran 101 a~entea del poder central colonial, que 

tenlan su sede en la capital del virreinato, para toda clase de funciones. 



Cabildos eapallol1u e lndlgenaa.- Por debaJo de lo• corregidora• 

o alcalde• •a1orea ae hallaban loa cabildos; eran corporaclonea qae 

reglan 1 aclalnl•traban laa cludade• :1 Tilla• eapallolaa, aal coao ta•bl6n 

lo• pueblo• Indicen••· Aunque au organlucl6n general era Igual, hubo 

entre loa cabildo• eapallolea ll loa cabildo• lndlgenaa diferencia• 

partlcularea de gran lai;>ortancla. 

Cabildo• eapallolea.- Sa coapoalcl6n en la Naeva Eapalla era 

Idéntica a la de lo• penlnaulare• 1 co•o a 6ato• loa Integraban la• dos 

ra•a• de la geatl6n p6.bllca •unlclpal: La Juatlcla 1 el reglalento o la 

ad•lnhtracl6n, cuyoa reapecthoa funcionarios eran loa alcalde• 

ordinario• -do• en cada cabildo- y loa resldorea -au nbero variaba 

ae116.n la lllf'Ortancla del aunlclplo-. 

La autono•la de que gozaron loa cabildos eapallolea fae •Ulf 

ll•ltada, pues loa regidores eran nombrado• por el •onarca, las 

aatorldadea reales lntervenlan en aua dellberaclone• lf •u• 

reaoluclonea •h l•portantea tenlan que ser aprobadas por el vlrre:1. 

No por ello deJaron de conaervar aua pretenalone• de autonoala, 

arrodndoae trente a la• autorldadea y ante lo• •laaoa re:1ea. 

En ocasione• mu:1 alngularea, ae llegaron a conYocar y celebrar 

cabildos ablertoa, ea decir, reuniones a las que aalat1.an la aa:1orla de 

loa veclnoa. Debido a ello, las pretenalonea auton6alcaa de loa conaeJoa 



e1pallolea •e pusieron de aanUieeto y ae acentuaron en for•a 

cate1t6rlca durante la crlala que precedl6a101 levantaalentoa en pro de 

la Independencia. 

Cabildos lndlgenas.- Loa cabildo• lndlgenaa tuvieron una 

compoalc16n variada. Sus miembros prlnclpale1 eran el gobernador, los 

alcaldes ordinario•, los regidores y el alguacil •ayor: ello• Integraban 

fundamentalmente el cabildo, pero babia otros funcionario• como 101 

nayordo1110• y loa eacrlbanoa, que podlan o no formar parte del cabildo, 

En la eleccl6n de los miembros dsl cabildo lndlgena no se algul6 por 

lo ceneral la for•a eapallola de lia dellgnacl6n por el mi amo cabildo, aino 

foraaa auy diversas, en cuyo eatableclalento debieron tener gran 

lntervencl6n lu coatuabres lndlgenu. 

En loa cabildo a lndlgenaa las funciones se die tribuyeron de •anera 

aeaeJante a la de los.cabildo• eapallolea: al gobernador correapondleron 

001110 al recldor, funciones de gobierno y la pruldencla del cabildo; a loa 

alcaldes, funciones Judiciales; a loa regidores, funciones 

ad11lnlstratlvu¡ a loa al~uacllea, funciones de pollcla y a loa 

mayordo•oa, funciones econ6mlcaa. En general, 101 cabildos lndlgena1 

fueronmaneJadoa por las autoridades eapallolaa civiles o ecle1161tlcaa, 

y a veces por loa caciquea. 
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Lo• adelantado•.- fueron alrunoa de•cubrldoru que por 

capltulacl6n, ea decir, por convenio con la Corona, recibieron el titulo 

de adelantado•, lo que lea daba Independencia reapecto del vlrrer J de 

la Audiencia. Dicho titulo ae podla heredar durante alrunaa 

reneraclonea e !aplicaba ta•bl6n la facultad de repartir entre loa 

participante• en la expedlc16n reapectlva, laa caballerlaa, laa peonlu 

y clertaa funclonea p6bllcaa, aal co•o el eatablecer encolllendaa, tener 

una fortaleza J una conceal6n para explotar laa •lnu que deacubrleran. 

Capltln reneral.- Eatoa ae ball11ban an laa Capltanlu Generalea 

y aua funciones eran la• •l••a• que lu del vlrreJ. 

Prealdentu.- Se encontraban en laa Prealdenclu, que eran 

unidades terrltorlalea a au carro. Loa prealdentea eran de•lsnadoa 

dlrecta•ente por la Corona, •antenlan contacto directo conlladrld J por 

eaa ras6n no ae aabordlnaban al virrey. 
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CAPITULO IV 

TRIBUNAL ESPECIAL DE BIENES 

DE DIFUNTOS EN LA 

NUEVA ESPAflíA 

a) Juzgado General de 

bienes de difuntos. 

b) Autoridades del 

Juzgado. 

e) Facultades de las 

autoridades del 

Juzgado. 

d) Procedimientos. 
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CAPITULO IY 

TRIBUNAL ESPECIAL DE BIENES 

DE DIFUNTOS BN LA 

NUEVA ESPARA 

a) '••1ado General de Blenea de Dlfantoa 

En la Recopllacl6n de Leyes en loa Reinos da Indias se ea tablece al 

funclonaalento del Juzgado de Bienes de Dltunto1 con base en lu 

C6dulaa que emltlan loa rayes que estaban al aando, conforae aucedlan -

loa aconteclalentoa, ea decir, la• Cédulas Reales ae dictaban en foraa 

caaul8tlca. 

El Juzgado General de Bienes de Dltuntoa fue creado por Real 

C6dula el 9 de novleabre de 1628, ae encar11aba de la guarda, defensa 'I 

entrega de 101 bienes de las peuonaa que, procedente• de E1pafta, 

falleclan 1ln testar en territorio novobllpano. Cuando esto auoedla, el 

Juzgado procedla a Indagar la procedencia del dltunto 'I 1u e1tado civil, 

Inventariaba y valuaba todos sua bienes 'I dereoboa reales, taabl6n 

depo11taba el oaudel Inventariado en las caJaa de bienes de dlfunto1, 

citaba a las partes e Interesado• que resultasen de la averlguacl6n, de 

acuerdo con las formalidades legales, basta que se dictara la sentencia 

definitiva y, finalmente, vendla loa bienes al el caso aal lo requerla 

previa tuact6n de peri toa 'I en pdblloa almoneda, ante presencia del Juez 
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general de bienes de difuntos y del representante del causahabiente en 

caso de que lo hubiera, asl como del albacea. 

El Tribunal se Integraba por un oidor de la Audiencia que era 

auxiliado por un escribano de c6mara, un contador, un defensor de bienes 

de difuntos y un abogado !local que era nombrado por el virrey. 

De> este modo, el Juzgado de Bienes de Difuntos se regla por 

setenta leyes, que contentan y eatableclan qule!'es eran las 

autoridades, sua facultades y procedimientos del mismo para llevar a 

cabo la guarda, defensa y entrega de los bienes de difuntos espalloles 

a aua reapectlvoa herederos. Por lo que se procede a realizar un breve 

anillala de todas y cada una de las leyes. 

Ley 1.- Prectaaba loa motivos por los que se cre6 el Juzgado de 

Bienes de Difuntos, loa cuales eran: Asegurar que loa heredero• de loa 

eapallolea que murieran en las Indias sin haber testado, adquirieran loa 

bienes que conforme a derecho lea correapondlan¡ evitar que en su 

admlnlatracl6n y cobranza se procediera con de a cuido, oalal6n y taita de 

legalidad en el proceder de las personas que antes de la creacl6n del 

Juzgado ae encargaban de la admlnlatracl6n de los bienes¡ por ello se 

orden6 que los virreyes y presidentea de las Audiencias de las Indias, 

cada uno en su distrito, nombraran al principio de cada allo a un oidor 

como Juez general de bienes de dltuntoa, quien debla ser puntual y 

obediente de las 6rdenes dadas por loa reyes. 



Por otra parte,el Juez general de bienes de difunto• tenla la 

obll .. acl6n o facultad de bacer cobrar, adlllnlatrar, arrendar '1 vender 

loa blene• de dU11ntoa, ea decir, loa reyea Jea otorraban aiapllu 

hcultadea para llevar a cabo aua funcione•. 

Aai•h•o, eatableclan la polibllldad de apelar laa decialonel de 

loa Juecea ant" la Audiencia, para que loa oldorea decidieran en 6ltl•a 

In• tanela su reaponaabllldad. 

De Igual •anera deter•lnaba que loa otlclalea de la Real Hacienda, 

dieran aviso al Juez que eJecutaba la co•hl6n, all co•o a loa 

correrldore• de loa dla trltoa para que lu cobranzu ae bici eran con la 

dlllirencla y puntualidad que requerlan. 

Ta•bl6n •andaban que el cargo de Juez reneral do blenea de 

difuntos. tuviera una duracl6n de do• alloa; al cabo de este plazo, el 

virrey o presidente no•braba otro en au lugar con laa •l••a• cualldadea, 

Cabe aclarar que quienes dese•pellaban la f11ncl6n de Juez de blene• de 

difuntos no tonlan re•uneracl6n alguna. 

Ley 11.- Eatablecla que loa 11anda•lentoa del Juez general deblan 

acatarse en todo el distrito de la Audiencia donde el oidor realdla; que 

todas las Jua tlclaa 1118 obedecieran y cu•plleran aua 6rdone• por aal 

convenir a la admlnlatracl6n de blene• de difuntos. 
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Ley 111.- Ordenaba que el Juez general de bienes de dUuntoa fuera 

amparado en su Jurladlccl6n por lo vlrroyea, presidentea y oidores de la 

Audiencia: asl como en la po1eal6n del conocimiento de sus cauaa1, y no 

consintieran que otro tribunal, ni persona alguna Invadiera au oafera 

de co11¡>etencla lnblbléndoloa en caso neceaarlo. 

Ley IV.- Dellmltaba la Jurlldlccl6n del Juez general de bienes de 

dUuntoa, ya que al llegaba a excederse en aua facultades, el flacal de 

la Audiencia y loa dem6a lntereaadoa podlan llevar el asunto ante la 

Audiencia por vla do exceso. la que determinaba la responsabilidad del 

funcionario. 

LEY V.- Deterlllnaba que cuando el Juez general ae excediera en 

foraa notable en aaa facultada• o fuere re11lao, ol virrey o presidente 

y la Audiencia lo podlan re11over y noabrar otro en su lugar. 

Ley VI.- Sellalaba que el Juez general dobla ser <1xpedlto en su 

actuar al conocer de loo pleito• y estaba obligado a Informar a plena 

aallafaccl6n de laa partea, de las ·causas retardadas y pendientes, 

Ley Vil:- El Juez ,;eneral tenla coapetencla para conocer de las 

causas de los bienes de difuntos y hacer el cobro de loa mlsaoa, aunque 

el difunto hubiera sido soldado. 
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Ley VIII.- Declaraba que loa bianu de loa cl6ri101 que aurieran en 

laa Indias. u lleYaran a la caJa da blenu de difuntos¡ al ante• de •orlr 

.hablan becbo teata•ento, el Juez de blenea de dUunto1 debla entre1arloi 

a aua albacea•, ad coao a aua berederoa sin la lntervenol6n de loa 

prelado• acle•llatlooa. 

Ley IX.- Condenaba al Juez general a pasar con aua propios blenaa, 

el •anoacabo que buhleran re1entldo 101 blenea da difunto• a au cario, 

en el periodo de ae adalnlatracl6n. Todu laa operaciones que bacla el 

Juez ireneral deblan e1tar refrendadaa por el escribano del cabildo y 

aprobada• por loa otlclalea reales. 

Le:v X.- l!l Juez general ea taba obligado a realizar loa cobro• que 

deblan efectuarse Cuera del lugar da au residencia, a traY6a de la 

Juatlcla ordinaria. De manera que loa corra1ldorea, alcaldes mayores y 

Ju1tlclaa en sus dlatrltoa, pre1taban peuonal y eapeclal atencl6n a 101 

cobroa que eJecutaban. SI en aliruna ocaal6n ara nece1arlo •andar 

aJecutorea •• debla aer a coa ta del corregidor, alcalde aayor o Justicia 

y no a coa ta de loa ble nea de difuntos. 

Cuando el Juez lo erala pertinente, enviaba un eJeoutor propuesto 

por él al1110, nombramiento que 18 acordaba en la Audiencia por aayorla. 

Loa virreyes y presidentea cuidaban que la obaervancla de eata ley se 

llevara a cabo conlor•e a aua ordenanzas. 



Da Igual foraa, al Jaez general 1upervllaba al corregidor o a quien 

hubiera hecho los cobros, con la lntervenol6n de loa oflolalea de la Real 

Hacienda. 

Lay XI.- lln lo• ca101 en que hubiera •Ido neoeaarlo noabrar an 

eJeoutor aJeno a la• Justicias ordln&.rlaa, al virrey o prealdente y la 

Audiencia flJaban el aalarlo que ésto a deblan percibir. ll1 Jaez no podla 

noabrar eJeoutorea a loe orlados del virrey, presidente, oidores 1 

Uaoalu, ni UJarlea an salarlo¡ de hacerlo ae hacia acreedor a la pen• 

de pagar cuatro vocea el salarlo flJado al alaao. 

Ley XII.- Loa Jaeces ooalaarloa se noabraban cuando 101 bienes de 

dUantoc eran cuantioso a y/o cuando hubiera peraonu noabradaa en el 

teataaento coao eJecator1J1, albaceaa, alnlltroa, peuonaa poderosu, 

orlado• o deudos, para que en el t6r11lno de un afto, el Jaez ooalaarlo 

verificara coao bablan cuaplldo éstos con la dlapoalcl6n teataaentarla. 

SI la• personas encargada a no oaapllan con lo dlapuea to en el 

teataaento, el Jue1< ordenaba a costa da ello• al1aoa, pagar ·por 10 

ne11ll1enola. No bab:6ndoae no•brado a ninguna peraona coao encargada 

en el te1taaento, loa·reaponsablea de la adalnlatraol6n de loa bienes de 

difuntos eran las Ju1tlclaa ordinarias y loa albaceas, aal coao 101 

dapoaltarloa y tenedores de loa bienes¡ por ende en caao da negligencia, 

aran obll11ado1 a pagar por la alaaa. 
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Le1 XIII.- Otorl!'aba al Jaes reneral la faoaltad de no•brar 

oo•lalone• entre peraonaa partloalarea,qalenea eran aprobada• por loa 

eacrlbanoa 'reglatradu en la oaJa¡ dtohu peuonu tenJan la calidad 

de Jaeoea oo•l•arloa, con la obllgacl6n de dar fianza para aaerarar lo 

qae bableran cobrado, 

Le1 XIV.- En laa cladade• donde babia Audiencia, loa oUolal.•• 

reales y el depoaltarlo reneral tenlan la obllraol6n de rerlatrar en 

libro• loa cobro• de loa blene• de difunto• qaa baolan loa oomlaarloa, 

y al paaado un tl••Po 6• tC>a no bablan re•I tldo a la ciudad lo cC>brado •• 

le daba cuenta al Jaez reneral para que prC>oedlera confor•• a la 

Jaatlcla. 

Ley xv.- Loa Jueoea renerale1 deblan bacer qae entrara en la oaJa 

de blenea de difunto• todo lo qae u cobrara ' vl1llar a lo• co•lurloa 

para que no retuvieran nlnruna cantidad que perteneciera a la •la•a. En 

caao de que no cu•plleran, reclblan un aevero caat110, que dependla del 

tiempo que hubieran retenido con ellos, el dinero de loa dlfantoa. 

Le:v XVI.- Perml tia al depoaltarlo general que tuviera en au poder 

blene• de dltuntoa en 116nero, cobrar el trea por ciento por la 

admlnlatraol6n de loa •l••oa. En lo que se reUere al Juez reneral, tenla 

prohibido hacer o per•I Ur hacer dep6alt o• de dinero, aunque tuera por 

thu1po ll•ll•do; debla ponerlo de tor•a !Mediata en la caJa. 
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l!l eacrlbano debla dar tea tl•onlo de pago cuando etectlva•ente el 

dinero hubiera entrado en la caJa, ea decir, daba fe y al no cu.plla con 

lo eatlpulado, se le privaba de su otlclo. 

SI exlatlan peraonas que debieran al1ana cantidad a lo• bienes de 

dlfunto1, deblan pagar en presencia de todoa loa que tuvieran lla•re, 

para que dieran testimonio de que real.mente se 1uard6 el dinero en la 

caJa; deblan rubricarlo el Juez y todos los poaeedorea de llavea, al la 

paga ae llevaba a cabo en for•a diferente a lo eatlpalado en e1ta ley, 

ae tenla 00110 no becha. 

Ley XVII.- Se retarla al lugar en donde debla eatar la caJa de 

blenea de dlfuntoa, ordenaba que 1e encontrara en el •ls•o lugar que la 

ca Ja Real con el fin de que ea tuviera del todo ae1ara. 

Ley XVIII.- Ordenaba que el corregidor o Jua licia del dla trlto 

tomara el lugar del Juez general o del Juez no•brado para el cobro de loa 

bienes de dlfunto1, cuando 6atoa no estuvieran, y deblan hacer el 

Inventarlo de las haclendu que deJaban loa difuntos, h111edlata11ente 

de1pu6a de que •orlan y enviar copla tlel del •h•o al Jaez general y a 

loa oUclalea re alea, qulenea deblan revisarlo para que ea tuvieran al 

tanto de todo; en cuo de Incumplimiento por parte de loa primeros ae lH 

l•ponla una pena que equlvalla a cuatro veces el valor de dlchu 

haciendas. 
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Ley XIX.- E.tablecla con reapecto a laa proYlnclaa donde no babia 

audiencia, que loa 11obernadorea 1 loa oflolalea realea no•braran Juecea 

de blenea de dUantoa, en Ylrtad de qae dadaa eaaa clrcunatanolaa no•• 

podla lleYar a cabo lo contenido en la prl•era le7 de eate tltalo. Loa 

no•braiaiento• deblan bacerae cada afio y tenlan laa •la••• faoultadea 

que loa no•bradoa por un vlrre7 o por un prealdente, ea decir, actuaban 

de l11nal for•• qne el oidor. 

Loa oflclalea re alea ta•bl6n tenlan una caJa de trea llaYea, beoba 

a coita de loa blenea, donde H> 1nardaba el dinero, oro y plata, en for•a 

aeparada de loa blenea de la real baolenda; cada afio remltlan loa ala•o• 

a la oaJa principal de la provincia. Ta•bl6n ae ordenaba que el 

11obernador, el teaorero y el Juu tuYleran cada uno, una llave de la 

caJa, con la obllgaol6n de real tlr a loa oficiales re alea todo a loa blenea 

en la prl•era oportnnldad, 

Ley XX.- Contenla la• 6rdenea relativa• a laa olndadea, vlllaa 1 

poblaolonea en lu qne n11 babia ni caJa Real ni oflclalea: en eaoa ouoa, 

el cabildo noabraba a principio de cada allo a trea tenedorea de blenea 

de difuntos. Uno de ellos era eaoogldo entre loa aloaldea ordinarios, el 

segundo de entre loa regldorea y el tercero era el escribano del 

ayunta•lento. Loa trea tenedores deblan tener un arca de tres llave• 

ll' cada Uno, Ull& llave para que en ella 8" goardara todo lo proYenlente 

de loa difuntos, dentro del arca ae encontraba un Ubro encuadernado, 
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en el cual el escribano del ayunta•lento aaentaba lo que entraba 1 aalla 

del arca, el alcalde 1 el regidor flr•aban 1 por 6ltl•o al eacrlbano daba 

fe de todo lo actuado, 

SI lo contenido en as ta le1 no se cnmplla, la pena i.puea ta era da 

cincuenta •llaaraYadla. Todos loa alloa se debla dar &Yllo al Juez•ayor 

del distrito de lo que ae encontraba en el arca, para que ordenara al 

traalado da loa bienes a la caJa Real da la cabecera, en donde aa 

guardaban. 

Ley XXI.- Cada dos •eses al alcalde, el recldor y al aacrlbano 

deblan hacer un balance de lo que ae hubiera cobr•ado 1 guardar todo lo 

que procedla da loa blenea en el arca de trea lla•ea. SI no ae cumplla 

aata orden, ae pagaba ana aulta conalatanta en al doble da todos loa 

blanea que hubieran quedado fuera del arca por no haber realizado aata 

dlllJ!encla. 

Ley XXII.- SI en alg6n pueblo no babia Juez, ni cabildo, ni tenedora a 

da bienes de difuntos y fallecla alJ!Cln aapallol con teala•ento o ab 

lntea tato, •e lea anco•andaba a la persona encargada del pueblo, al cura 

del luJ!ar, cl6rll!O o religioso, que cuidaran loa blenea y dieran la noticia 

al correl{ldor o Juatlcla •h cercana; 6ata tenla la cbllcacl6n de acudir 

a dicho pueblo para bacer el Inventarlo de los bienes, en presencia del 

escribano al lo babia, si no ante testlgoa; ade11b aYarlguaba co•o se 

lla•aba al difunto y d6nde babia nacido, •anlfesUndolo por escrito con 

toda claridad, para que los bienes lea llegaran a loa herederos. El 



corregidor y el Juatlcla eataban obllsadoa a dar la noticia en el plaao 

de un••• al Jun lf•neral con la relacl6n de loa blenea, para que 6ate 

ltlclera lo neceaarlo y procediera con Juatlcla. 

Ley XXIII.- Loa detenaorea de blenea de dlfantoa y el eacrlbano del 

JHlfado, ya fuera de cludadea, •lllaa o poblaclonea de la a lndlu, tenlan 

prohibido quedaua con alg6n bien que pertenaclera a loa dlfantoa 1 

recibir co•lat6n al111na por cobrarloa. 

Ley XXIV.- Ordenaba que cada ••••na, en an dla preYta•ente 

eatablecldo, ae abriera la caJa, con el obJeto de que ae depositara o 

ae pa11ara lo que •• adeudaba a la •I•••· l!n caao necHarto •• 

dea tlnaban doa di•• para efectuar la• operaclonea. De l1ual tor•a ae 

bacla en loa lu11area donde no babia ni oUclalea y ni caJaa Realea, 

Ley XXV.- Todu laa caJaa de blenea de dlfantoa e ataban a cario de 

loa oflclalea de la Real Hacienda, ea decir, de loa oUclalea realea 1 

htoa tenlan la obll1acl6n de linar una relacl6n de todo lo qae entraba 

en ella, aal co110 contar con un libro para uso exclua&Yo de loa blenea 7 

procurar que no ae Juntaran con otroa btenea o ne1octoa a au cargo. 

Loa Juecea J(eneralu, loa Uacalea o cualquier otra persona doblan 

aba teneue de tntenenlr en el •aneJo de lo·~ blenea, 1• que loa oUclalea 

reales eran 101 encarodoa de llevar .. l• cuenta de laa •uertea 

acaecidas, para aal bacer constar las diligencia a que efectuaban, talea 

.. 



co•o realizar 101 cobro• 7 gaatoa que ae cauaaban, 7 eatar al tanto de 

todo lo relacionado con la adalnlatracl6n 7 pa10• de loa blenea. 

Ley XXVI.- Laa caJaa de blenea de difunto• deblan encontrarae en 

laa cludadu ':t Ylllaa en donde realdlan loa oflclalea prlnclpalH de la 

Real Hacienda. 

Ley XXVII.- Loa Ylrre7ea y pruldentea de la• audlenclaa daban lu 

6rden11a conYenlentea para que loa oUolalea de la Real Hacienda qua 

tenlan en au poder bienes de difunto•, dieran Uansa en cantidad 

autlclente para it•raatlsu loa •la•o•. 

Ley XXYIU.- Loa ollclalea Reale• que tenlan a au cario laa caJaa 

de blene1 de dlfuntoa, deblan pedir cuenta a al•• peraonu que tuYleran 

baclenda de difunta• en aa poder, 7a fuera en dinero o en 16nero, por 

cario y fecba, debiendo baceree en for•a clara y aeparado de otraa 

cuentaa. 

De l11ual foraa, debla entrar en la caJa lo que eatalÍa en poder de 

loa adalnl• tradore1 o en •ano a de terceros. SI era 11ece1arlo ae 

procedla en contra deeaaa peraona1 o se 1ecue1traban 1u1 blenea, a fin 

de itarantlur el contenlcllo de la caJa. 

SI 101 ad11lnlatradorea ae hubieran gastado el dinero, taabllln 111 

procedla en contra de ello•: El fiscal de la audiencia debla bacer la 

acuaaol6n y la de•anda en la forma legal y conveniente, de manera que .. 
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todo lo q11e pertenecla a la hacienda de cada dlf•nto, •• cobrara y 

recol'lera tohl•ente, depoaltindolo en laa caJaa. 

Caando ae teralnaba de lllacer la relacl6n de loa cobro• de loa 

blene1 que correapondlan a duello1 conocido• 7 de 101 blene• Yacant11a, 

6ata debla enYlarae a E1palla flraada por el Juea 1eneral, por loa 

oficial•• Reale• y por el eacrlbano del Jaa11ado: 7 •• debla conaerYar 

aqul un. duplicado de la ala•a. 

Taabl6n '"ordenaba en ea ta ley a loa virrey•• y prealdentea que 

11lraran la• lnatrucclonea conveniente• y neceaarlaa para que 101 

oflclalea Realea eJecataran lo Htablecldo con toda puntualidad. 

Ley XXIX.- Loa oficial•• Reales doblan toaar ouenta• cada allo a 

loa receptore1, eJecutorea, arrendadorea, adalnl1tradorea 7 

cobradora• de 101 blenea de difunto• y a todaa peraonaa que tenlan 

relacl6n con loa blenea, para aal controlar y llevar una relacl6n de la 

cuenta lf•neral, la cual debla re•ltlne al conaeJo, 

Ley XXX.- Ea ta ley taabl6n obll1aba a loa albaceu, tenedore1 7 

teataaentarloa de 101 difuntos de lu lndlaa, a rendir cuenta• cada afio 

de todo lo que era llq11ldo y sin pleito. En lOI CHOI en loa qae 19 

lnterpualera Juicio y 6ate ae alarlfara por •i• de un allo, ae lea daba un 

breve tiempo para acabarlo, a tfn de que loa 1uaodlcboa no retuvieran 

por ah tiempo la herencia y ae pudiera cobrar convenlenteaente. 

70 



Ley XXXI.- El Juez general podla lo•ar cuenta• cuando lo 

considerara conveniente a loa tenedores de bienes de dUuntoa, a 101 

albaceas y a loa teata•entarlos, eatu peraonaa deblan acudir ante el 

Juez a coa ta de loa blene• 'I al no lo baclan, ae lea l•ponlan •ultu o 

pena a. 

Ley xxxtl.- Al principio de cada afio ae aJustaba la cuenta general 

de blenea de difunto• ante la presencia del oidor: ae d"bla re•ltlr al 

cona e Jo una relaol6n de todo lo efectuado en eae 11\01 ya fueran plettoa1 

ne11oclo1 o lltldoe relacionados con lo• bienes, sei\alando con clarldt.d 

cuales eran los que ae ventilaban en el Juzgado, su estado proce1111 au 

l•por tanela '!f qui enea eran loa berederoa. 

Ley XXXIII.- Era obllgacl6n de los virreyes y presidentea pedir 

cuentas a loa Judcea generales y oficiales Realea de todo lo que ae 

hubiera guardado en la ca Ja a au carro: 'I hacer lo per tlnente para que 

el dinero que babia .... re•ltlera en laa notas y galeones a l!apalla. 

Ley XXXIV.- El Juez que lo•aba eae cargo, debla to•arle cuentaa 

al que lo deJaba, aln que por ea to ae alterara la cuenta que a au vez 

tenla que dar al virrey o prealdente. 

Ley XXXV.- Loa virreyes y presidentea tomaban cuentaa 1 101 

oficiales Reale a y 6a to• a au vez ae laa to•aban a los receptores, 

arrendadores, 1d•lnl1 tradore1 y cobradores de los bienes de difunto a 
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y en caao de lncuapllr con lo contenido en eate ley, no ae le1 p111aba •• 

reapectlYo aalarlo. 

Ley XXXVI.- Cuando el Juez entre1aba la caJa a au aace1or, lo 

bacla en presencia del Ylrrey o prealdente y la cantidad que entregaba 

debla aer la misma que ae habla dado en la cuenta y en la aloma moneda 

en que ae biso el cobro. 

Ley XXXVll.- Cuando loa albaceaa, teatamentarloa y tenedorea de 

blenea de difunto a, no tenlan a aua beredero1 preaentea, no podlan aallr 

de la proYlncla o lala e11 donde ea tuvieran, sin ante a dar cuenta con pago 

de loa blenea de dlfu11toa que ea tuvieran a au cargo, 10 pena de perder 

todo• aua blenea, la mitad de 6atoa serla para la clmara y el fhco y la 

otra mitad para loa berederoa del difunto. 

Por ea ta problblcl6n, loa Jueces de loa puerto• reclblan la orden 

de tomar Juramento a todas la a peraonaa que querlan salir de lu lndlu, 

a obre todo ~I eran peuonu que alguna yez tuYieron a au cargo blenea 

de difunto• o al fueron tenedorea o albaceu: al pareciera que lo fueron 

o que deblan alguno• blenea, no podlan aallr a menoa que lleYaran 

cona tanela de que ya bablan rendido cuenta a con pago. En cuo de que 

salieran •In rendir cuentas, loa Jueces pagarlan por au negligencia lH 

cuentas que aparecieran. 



Ley XXXVIII.- Lo• virreyes y gobernadorea no podlan dar licencia 

a ninguna peraona para Ir a España 11 no lea cona taba por testlaonlo de 

loa Jueces y el escribano del lugar donde resldlan, que no deblan nada 

relativo a loa bienes de difuntos. 

Ley XXXIX.- l!I Jaez general debla enviar cada año a Eapaña, una 

relacl6n de laa personas que adeudaban blene1 de dltunto1, ul como de 

las deudas que tuviera cada una de ella. También deblan aaber al loa 

deudo rea de bienes de dltuntos eran mlnls troa, presldontea, oidores, 

flacalea u oficiales de Ja Real Hacienda, Ja relacl6n era certificada por 

loa oficiales reales 7 fe del escribano del Juzgado, para aal poder 

actuar como mh convenla. 

Ley XL.- Cuando loa Jueces generales cu.pilan doa añoa en el 

Juzgado, enviaban a !apal!a una relacl6n en la cual lnforaaban del 

ea lado en que encontraron loa bienes cuando entraron a eJercer el 

cargo, que pleitos estaban pondlentea, cualea eataban atraaadoa, 

cuales hablan terminado; aal como loa coaenzados durante au eJerclclo 

y el tiempo que llevaban los que no hablan terminado. 

También enviaban un Informe de Ja hacienda que hablan real tldo 

cada aRo a la Casa de Contratacl6n de Sevilla, donde declaraban los 

bienes conocidos y vacantes. De Igual manera Informaban de lu deudas 

que hallaron atrasadas, refiriendo laa que hicieron cobrar a tiempo y 

fuera de 6at.e, certificados dichos cobros por IOI oflclalea reales y 

escribanos del Juzgado. 



Ley XLI.- El Jaez reneral tenla la facaltad de ordenar a loa 

e1crlbanoa que dieran fe de loa te•h•entoa de loa dlfantoa, debiendo 

entre1arlo1 al escribano del cabildo cada afto, y 6ate al Juez; en caso de 

lnc1111pll•lento ae lea l•ponlan laa penu a laa que ae hicieran 

aoreedore1. 

Lev XLII.- Se ordenaba que cuando loa heredero• o eJecutorea 

ea tuvieran en el lu11:ar donde !allecl6 el difunto o acudieran a eae Jurar, 

no Interviniera el Jaez reneral ni la Jua Ucla ordinaria, alendo loa 

herederos loa que deblan cobrar la herencia. SI el Juez reneral o la 

Jua tlcla ordinaria hubieran cobrado airo de loa blenea, tenlan la 

oblliraol6n de re11reaarlo, y dar cuenta con paro a loa heredero• o 

eJecutorea. 

Eataa rerlaa ae obaervaban ta•bl6n cuando en el turar donde 

hlleol6 el difunto, ea tuviera o acudiera al11:una peraona qae tuviera 

derecho a heredar aua bienes ab In tea ta to. En ea toa doa caaoa, cea aba 

el oficio de 101 Juecea de blenea de dlfuntoa; el ucrlbano del Juzodo 

aaentaba en 1u libro todo lo relacionado con eato1 aauntoa, para que de 

eaa tor•11 ae tuviera conocl•lento con toda veracidad de qul6nea hablan 

heredado. 

Ley XLIII.- Se retarla a loa caaoa ab lntedato, que •• trataban 

y conoclan en loa Juzcado• de bienes de difunto• cuando no ae sabia con 

certeza el lu«ar en donde ae encontraban loa herederos. 



SI el difunto babia deJado blJoa o deacendlentea legltl•o• o 

ucendlentea nor falta de loa prl•eroa, y 61toa eran conocido• por loa 

voclnoa, de tal for•• que no ae dudara del parenteaoo, eslatla una 

l1111tacl6n en la co11petencla del Juz11ado, ea decir, el Jaez reneral no 

conocla del aaunto, alno laa Jaatlclu ordlnarlu. 

SI ea ta condlcl6n no ae d•ba, conocla el Ju111 reneral; en el caao de 

que no hubiera berederoa y loa blenea quedaran Yacantea, era 

co111>etencla del Juzgado de Blenea de Dltantoa. 

SI e:rlatla teata11ento, oonocla la Juatlcla ordinaria y ae contaba 

con el reonrao de apelaol6n y aupllcacl6n, laa aentenolu no H 

declaraban oo•o ooaa Jnz~ada baata que conocieran de ella• las Realea 

Audiencia a. l!a to ae efectuaba 1ln necesidad de qae lu partea 

lnterpualeran la apelacl6n de laa aentenclaa. 

Ley XLIV.- l!atablecla que loa vlrreyea entreii:aran a lo• berederoa 

le11:lt111oa loa blenea, deblend~ tener aumo cuidado en cuanto a la 

le11:ltl•aol6n de las peraonaa y en lo que ae hubiera recaudado en la 

herencia. 

Le:¡.r XLV.- S6lo loa herederoa ae presentaban peraonal•ente a laa 

audiencia• o en au cuo lo podlan hacer peraonu que tuvieran poderea 

le,ltl•oa, loa oualea eran exaalnadoa culdado1&•ente: al no reunlan 

eatoa requlaltoa. no eran oldoa ni ad•ltldoa en laa audlenclaa. 
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Ley XLVI.- Lo• albaceu, te1ta•entarlo1, beredero1 'I tenedore• 

de blenea de difunto• que confor•e al te1ta•ento tenlan la oblll(acl6nde 

re1tltulrlo todo o en parte a per1ona1 que Ylvlan en E1pafta, lo deblan 

hacer en el plazo de un afio, habiendo eJecutado lo que fuera la Yoluntad 

del difunto. 

All•ll•o se enviaba lo que ya babia aldo cobrado, ade•h del 

tea la•ento. el Inventarlo, almoneda y una relacl6n de lo que faltaba por 

cobrar. El envio 1e hacia a coa ta de 101 bienes, en un naYlo de regl1tro, 

conal~nado a la Casa de Contratacl6n de Sevilla, para que de e1a for•a 

ae entreraran a 101 be rede roa. SI la entrera no ae realizaba en el plazo 

de un afio,'ª fuera por falta de na vio a o por al~O.n otro lapedl•ento, 101 

albaceu, tenedores o quienes tuvieran loa bienes, deblan rendir 

cuentu al Juez l(eneral y a loa oflclalea Realea, teniendo 61toa la 

oblll(acl6n do enviar la cuenta firmada por ellos a l!apalla. 

l!n el aupueato de que loa albaceaa o tenedor ea re tuvieran por mfla 

de un año loa bienes, sp lea lmponla la pena de pagar con el doble de lo 

que bubl&ran retenido. De lo recaudado por las penas Impuestas, la 

mitad era para la cimara y el fisco y la otra •ltad para loa berederoa, 

paor6ndolea ademéa loa dalloa ocaalonadoa por Ja retencl6n, 

Ley XLVII.- Estaba dirigida a loa herederos, albaceas, 

tea lamentar loa y tenedorea, que deblan cumplir con laa •anda a, legados, 

deudaa, obras plan y todaa las dlaposlclonea que •andaban loa 

tea tadorea conforme a lo contenido en la ley anterior. 



Ley XLVIII.- Se ordenaba a 101 Juece1 ~enerale• y oflclalea de la 

Real Hacienda que alempre que bublora flota1. remitieran a la Casa de 

Contratacl6n de Sevllla, registrado en cuenta aparte 101 blenea de 

difuntos que no tuvieran heredero• en las lndlaa, debiendo reducir 101 

~6nero1 a dinero. 

Ya consignados en la Casa de Contratacl6n de Sevilla, abl sehaclan 

la1 dlllcenclas neceaarlaa contenldaa en laa leye1 y ordenanzas: loa 

heredero• deblan Ju1tlflcar la entrega de 101 blenea y eJecutar la 

voluntad de loa difuntos. 

También contonla un apercibimiento para 101 Juece1 renerales que 

1e excedieran en sus funclonoa, Imponiéndole• como pena el pago de 101 

blenaa qua hubieran realizado en for•a diferente a lo establecido por 

la• leyes v ordenanzas. 

Ley XLIX.- Loa bienes de difuntos deblan aer enviados a Eapal\a 

por al Juez con una relacl6n, de los que tuvieran duel\oa conocldo1 y 

aparte de Jos fueran vacantes, ea decir, loa que no tuvieran duel\01 o 

herederos. 

Le:v L.- En caso de que 1e Interpusieran demandas a loa bienes de 

difuntos y la cuantla de éstas fuera menor al monto del total de 101 

bienes, lo que sobrara ae debla remitir a la Casa de Contratacl('n, 

reteniendo •61o lo necesario para satisfacer a loa acreedores, debiendo 

llevar una relacl6n particular del eatado de laa de•andas y de 101 
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pleito a: 6atoa deblan 1Bf:Ulr1e con •ucho cuidado con el obJeto de que al 

ailo 11,ulente 1e en•lara a E1palla lo que hubiera aobrado. 

Ley LI.- Loa 1Rlnhtro1 'J oUclalea que tenlan a•• cario blenea de 

difunto•. deblan enviar a 11 Casa de Contratacl6n loa tutamentoa, 

lnventarloa. oblh;aclonea y de11la eacrlturu por duplicado en 

diferentes barcos, separados del oro y plata. y evitar que ae 

•altrataran en la traveala con el Un de que lle1aran entero• para qae 

alnleran al.efecto por el que ae re•ltleron. 

Lev Lll.- Loa oficiales Reale• enviaban en 111 flotu y ar11adu, 

l•• cartas cuentas, en partidas 1eparada• para e•ltar que ae 11ezoluan 

laa que corre1pondlan a loa bienes de difunto• con la• de la Real 

hacienda, ade•h de una relacl6n de todo lo que •andaban y la orden de 

que ha coataa ae pagaran de la• •l••u partldaa. 

Ley Llll.- Ordenaba que 101 Jueces 11enerale• y ordinarios no 

cobraran por ulatlr a loa Inventarlos y almonedas de loa blenea de 

difuntos, a6lo podlan cobrar de loa •111101 bienes el eacrlbano y el 

pre~onero, e1 decir, •e lea remuneraba aeg6.n el trabaJo que realizaron, 

loa dla• que ocuparon y dependiendo ademh de la cantidad de la 

hacienda. 1ln per•I tlr que obtuvieran derecho a de tanto por ciento. En 

ca,,o de Incumplir con lo aqul establecido, 1e lea lmponla la pena de 

devolver lo adquirido, cuadruplicando la cantidad. 
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Ley LIV.- Eatablecla que loa tenedorea de blenea no tuYleran 

nlnr6n derecho aobre loa •l••o•: y en cuanto a loa dep6altoa becboa en 

dneroa deblan aer 11uardadoa por loa depoaltarloa. 

Ley LV.- Loa blenea deblan Yenderae en p6bllca allloneda, 

auto rizada por el Juez l(•neral quien debla ea tar preaente: de no aer 

poalble, ae bacla en oreaencla de la Juatlcla, l(uardando laa aole•nldadea 

correapondlentea "! loa t6r•lnoa leralea. 

A•l•l••o exlatla la obU,acl6n de dar aYlao de la Yenta en el 

Juzrado lla~tor, con el fin de que el defenaor ea tuviera pre a ente en el 

Inventarlo v en la propia venta de blenea, para que 6ata ae reallaara 

con toda Jaa tlcla y lel(alldad. En caao contrario la pena que ae le 

l•ponla. era paur el doble de lo que ae babia Yendldo en contravencl6n 

a lo eatablecldo: siendo la •ltad para la Cl•ara y el flaco 1 la otra 

mitad para el Juez y para el denunciante, declarando la venta •In nln116n 

efecto. 

Ley LVI.- Para que ae pudieran vender loa blenea de dlfuntoa, 

deblan aer prlaero tasados por peritos en la •aterla que gozaran de 

buena conducta. 

Ley LVII.- Consignaba que el Juez general "! laa peraonaa que 

lntervenlan en la admlnlatracl6n y cobro de loa blAnea de dlfuntoa, no 

cambiaran el oro que babia en la caJa para comodidad o Interés propio, 

ni para beneficio de loa propios blenea. 

ffSl~ n:s1s mJ ~EBE 
~f~Ufi ~E lA ~rnuaTECA 
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Ta•poco deblan tomar nlnruna cantidad en calidad de préstamo para 

1l •la•o1, ni a6n deJando fianza: ta•blén se lea problbla aacar el oro de 

la caJa aunque fuera con el obJeto de ranar alg6n Interés para loa 

blenea, 

Ade•l1 aeftalaba que era obllgacl6n de loa vlrreyea, presidentea 

y oldoru no per•ltlr que se violara lo e1tablecldo por esta ley. 

Ley LVIII.- Lo1 vlrre1e1 y audlenclaa deblan poner especial 

cuidado en hacer cu•pllr en todos au8 dlatrltoa lo utablecldo en loa 

te1 h•entoa de 101 dUuntoa que •orlan aln berederoa en las Indlu y 

hubieran deJado especificado que aua bienes ae dedicaran a cuapllr 

aandaa y legadoa, debiendo eJecutarae la• prl•eru y pagado loa 

aeirundoa, con el prop6alto de llevar a cabo lo dlapueato por 101 

teatadoru. 

De Igual forma, el Juez general se encargaba de recoger y enviar 

lo cue sobrara del testamento a la Casa de Contratacl6n, sin retener o 

to•~r prestado cantidad alguna. 

Ley LIX.- Se ordenaba a Jos virreyes y prealdentes de laa 

audiencias vigilar que sin falta se metiera en las caJaa de bienes de 

dUuntoa laa cantidades que se lea adeudaban, por babéraeles sacado de 

hecho, las cuales se remltlan a In Caaa do Contratacl6n de Sevilla, y 

nadie por ninguna causa se valdria de su contenido, en virtud de que era 

hacienda aJena. 

80 



Lev LX.- El dinero que procedla de loa bienes de difuntos de la1 

Islas l'lllplnaa. debla meterse en la CaJa Real de la ciudad de Manila, 

descontara e del que rreneralmente se enviaba a esas Islas y pagarse en 

la CaJa Real de México. 

Ley LXI.- Los bienes de difunto• que se bailaban en la Jala 

Española, ae lnvertlan en cueros y azúcares y se enviaban a la Casa de 

Contratación de Sevilla, a riesgo de loa Interesados. 

Le:v LXII.- Señalaba que loa bienes de difuntos q11~ por orden del 

Juez General del Dlstrlto de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, se 

hubieran recol{ldo en la ciudad do Carta,ena, se rruardaran on la CaJa 

Real de la misma, para que de ln11odlato tueran enviados a España. 

SI el Juez no llevaba a cabo lo anterior. quedaba oblll{ado a pa(ar 

loa dafloa oculonadoa por su desobediencia o nerllgencla. 

También mandaba al presidente y a loa oidores que no 

contravinieran lo dispuesto, deJando loa bienes con las peraonaa 

encar,adaa oara ello, v vll{llaran que en la primera oportunidad ae 

mandaran a Eapal\a, sin que ae retuviera nada de loa bienes en eatoa 

reinos. 

De 1,ual forma, es ta ley ordenaba que todos los bienes de 

difuntos que ae rocoifleran en la Provincia de Santa Maria, fueran 

enviados cada al\o directamente a la CnJa Real de Cartal{ena, con loa 
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tea lamentos, carta a cucntu, Inventarlos y almonedas, para que de abl, 

se enviaran a la Casa de Contra tacl6n de Sevilla confor•e a lo ordenado. 

Ley LXIII.- Ordenaba que loa ceneralea de loa galeonea J flotaa 

que lle¡raran a los puertos de las lndlaa, requirieran a las Juatlclaa 1 

oflclalea Reale., para que ae enviaran loa blenea de dlfuntoa, loa 

teata•entoa, Inventarlos y de•l• papelea relacionados con loa bienes, 

debiendo reglatrarloa en el Reclatro Real 1 llevarlo• a la Caaa de 

Contratacl6n, con una relacl6n de. laa dlllgenclaa realizada&. 

En caao de contravenir lo anterior, ae procedla en contra de loa 

1tenerale1, Juatlclu, eacrlbanoa Reales, escribano& y tenedores de 

blenea de difunto• al reaultaban culpable• por no eJecutar lo ordenado 

en eeta ley. 

LeJ LXIV.- Cuando alguna persona •orla a bordo de una nave 

durante Ja traveala rumbo a las Indias, loa ••ea lrea de las naos deblan 

bacer un Inventarlo ante el escribano de la nave 1 tea llcoa, de loa 

blenea que llevaba el difunto; y entregarlos en su totalidad a loa 

oflclalea Reales de la Cua de Contratacl6n al volver a Sevilla. 

SI lo antes mencionado no se cumplla, se lmponia una multa de cien 

mll maravedla y el p•1KO consistente en cuatro veces mllS la cantidad que 

ae bublera tomado de los bienes; lo reoaudado por es toa motivos, pasaba 

a •anoa de la cimara y el flaco. También ordenaba a Jos oficiales Reales 

vl1tllar el cumplimiento de esta ley. 



Ley LXV.- Loa eacrlbanOI de la naos entregaban al presidente y 

Juecea oficiala• de la Can de Contratacl6n de Sevilla en cuanto 

lle11aran a Eapaila, una relacl6n verdadera, Jurada y firmada por ellos, 

de las peraonaa que fallecieron en sus barcoa, con 101 nombres, su 

origen, lo1 blene1 que deJaron y 11 ésto• se entregaron: ademla debla 

Informar al el masa tre 1e encarg6 del te1 tamento, el Inventarlo y de la 

almoneda. 

Tambl6n aellalaba, que 11 un barco lleJ(aba a alg6n puerto de la• 

Indias. el escribano estaba obllirado a llevar la relacl6n de esa nave 

para que ae cW1pllera lo antes mencionado. Lo anterior ya eahba 

previa to desde el momento en que el escribano daba una fianza en la Casa 

de Contra tacl6n de Sevilla o en la ciudad de Cldlz, ante el oficial que 

alll realdla. 

Ley LXVI.- Eatablecla que loa bienes de difuntos que fueran 

enviados a Eapalla, doblan Ir a su rle1go y coa ta. 

Lell LXVU.- Lo• generales de la Uotu y armadas e1pallolaa 

cobraban de 101 bienes de 101 capitanea y mae1tre1, 101 de la1 per1ona1 

que hubieran fallecido en el tranacuuo del vlaJe a la• lndlaa o a Eapalla. 

Hacian también un Inventarlo ante el eacrlbano del: oro, plata, perla• 'I 

cualquier otro ¡ténero que perteneciera a la Hacienda Real o a la de 

particulares que hubieran tenido a au cargo, y estaban obllcadoa a 

entregar todo con lo~ te1tamentoa, eacrltura1, recaudos y el 

Inventarlo, 



l!n cuanto llegaban a Espafta rendlan cuentas con pago a lo• 

Oficiales Reales de la Casa de Contratacl6n de Sevilla. 

En caso de que la nave se hubiera separado de la armad}\ o flota y 

después de haber naufragado, llegara a tierra, las Juatlclaa y oUclalea 

Reale• del lugar donde atracara, tenlan la obllgacl6n de efectuar la 

•lsma operacl6n entregando lo que venia a cargo de loa difuntos, para 

que en la •ll•a forma, ae llevaran loa bienes a la Casa de Contrataol6n, 

teniendo especial cuidado sobre la ldentlllcaol6n de la persona a quien 

se le entregaban loa bienes para 1u tranaportacl6n. 

Ley LXVIII.- Se mandaba a loa generales de las armadas y flotas 

quo navegaban a laa Indias, que por nlng6n motivo se valieran o usaran 

loa bienes de difuntos; en caso de desobediencia, se les lmponla la pena 

de suapensl6n de aua oficios, ademh de cobrarles lo que hubieran 

tomado de loa bienes que transportaban. 

De este modo, el presidente y los Jueces oficiales de la Casa de 

Contratacl6n, nolltlcaban al Infractor en el momento en que se 

presentaba en ella con el titulo¡ dicha notltlcacl6n se efectuaba al 

reverso del propio titulo, para que asl, no tuvieran forma de pretender 

Ignorarla. 

Ley LXIX.- El oidor que ora Juez de bienes de difuntos y loa 

o flclales do la Real Hacienda, doblan tener cuidado de enviar cada afto 
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a Eapafla los bienes que no ea tuvieran en litigio, para que ae cumpliera 

la voluntad del dltunto y satlstacer de esa torma a las partes. 

Loa bienes eran dirigidos a los presidentea y Jueces otlclalea de 

la Casa de Contratacl6n de Sevllla, acompañados de sus teatamentos, 

Inventarlos y cartas cuentas, para que de esa torma, se llevaran a cabo 

laa diligencias convenientes para localizar a loa verdaderos 

leatamenlarloa, y entregarle• sua herencias. 

De Igual torma, se ordenaba en es ta ley, que también se mandaran 

loa bienes vacantes con rel::cl6n y cartas cuenta a, tlrmadas por el oidor 

que tuera Juez, por los otlclalea y por el eacrlbano del distrito, qulenea 

cerlltlcaban y daban te de que no quedaba en estas tierras nlng6n bien. 

En caso de que en la Nueva Es pafia quedaran algunos bienes, lo. 

deblan seflalar en torma detallada, es decir, cuales y cuantos eran 101 

bienes que a6n eataban en ea ta Colonia. 

Ley LXX.- Se ordenaba a los virreyes y presidentes, oidores y 

Ju e coa generales y a lodos los demAa Jueces y Jus licias, que lodo lo 

contenido en las leyes de este titulo, se ejecutara conforme a lo 

establecido en las mismas, de tal torma que todos y cada uno deblan 

hacer au tuncl6n con gran cuidado, Impidiendo que los bienes estuvieran 

tuera o salieran de las cajas Reales, vigilando que cada allo so enviaran 

a Espalla los bienes de difuntos que tueran llquldos. 
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S6lo deblan tener la custodia de laa llave• la• persona• elegida• 

para ello, v se lea aperclbla, que en caso contrario, serian condenado• 

a pa110 de 101 dafto1 y meno• cabo que se hubieran causado por no cumplir 

v eJecu h r lo ordenado. 

Los vlrreves y pre1ldentes deblan hacer que 1e cumpliera con lo 

proveido en estas leves, ayudindose con los Informes que 101 ministros 

les proporcionaban acerca de como se Iban cumpliendo las 6rdenu dadas, 

para que de ser necesario. ae les obligara a cumplir con lo dlspues to en 

ellaa, v deblan rendir continuas cuentas del cumplimiento de las leyes 

en las Indias. 

b) A•lorldadea del Jaz11ado 

La audiencia estaba lnte~rada por el virrey y el presidente. 

El oidor 

El .luez cenera! 

Loa oficiales reales 

El escribano 

Los Jueces comisarios 

e) Facultados do las autoridades del JazJ!ado 

La audiencia: 

Conocla cuando el Juez general se excedla. en sus facultades. 

Señalaba el salarlo de los eJecu torea. 
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Tenla especial cuidado en la entrega de los bienes de difuntos, 

1610 los entregaba a quienes demostraran ser los legitimo• herederos 

y la audiencia lo hubiera verificado. 

Para que los bienes fueran entregados, 6atos no deblan ser de 

extranjeros, ni de naturales a extranjeros, 

Vl¡llaba que se cumplieran los tes lamentos de los difuntos que 

•orlan •In herederos en las Indias y al especificaban en ellos, que sus 

bienes se dedicaran a cumplir mandas y legados, también eran vigilados 

para su debido CUJDPllllllento. 

Facaltadea del YlrreJ: 

No•brar un oidor para que fungiera como Juez general al principio 

de cada afio, removerlo o quitarlo y nombrar otro en au lugar. 

Amparar a loa Jueces cenerales en su Jurlsdlccl6n y posea 16n en 

cuanto al conocimiento de sus asuntos, Impidiendo que otro tribunal o 

persona Intervinieran on ellos. 

Seftalar el salarlo de los ejecutores. 

Ordenar a loa oficiales Reales que dieran fianza su!lclente para 

garantizar la admlnlatracl6n de la ca Ja, vigilando que cumplieran con sus 

funciones para que se ejecutara correctamente lo establecido en eataa 

leye1. 
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Tomar coentas a los Joeces ¡eneralea y oflclale• Reales que 

tuvieran a ao cargo la caJa de blene1 de difuntos y ordenar que el dinero 

que boblera 1e enviara en las flotas y ¡aleones a E1palla; en cuo de que 

loa oficiales Reales no COllplleran con lo establecido, no cobraban au 

11larlo. 

Estar presente en el momento en qoe el Juez enlre¡aba la caJa de 

blenea de dUuntoa a au sucesor, vigilando que la cantidad entregada 

coincidiera con la que 1e le rlndl6 al Juez 1Uceaor. 

!•pedir que vinieran a las lndl111 personas sin antea haber 

demostrado que no adeudaban bienes de difuntos. 

Tener e1pectal cuidado cuando las personas acudieran a pedir loa 

bienes; 1610 le1 eran entregado• a quleno1 de•oatraran oer legltl•oa 

berederoa. 

Para que loa bienes fueran entregados, no deblan pertenecer a 

extranJeros, ni ser de naturales para extranJeros. 

Impedir que el oro que se encontraba en la caJa, fuera cambiado. 

Vigilar que se cumplieran loa tea tamentoa de loa difunto a que 

morlan aln beredoroa en las Indias y especificaban que sus bienes se 

dedicaran a cumplir mandas y legados. 
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Verificar que se guardaran en laa caJu de bienes de difunto• Ju 

cantidades que ae les doblan, y que fueran remitidos a la Casa de 

Contratacl6n de Sevilla, sin que ninguna persona tomara nada de lo 

contenido en ella. 

Hacer que se cumpliera lo contenido y establecido en las leyo• 

dictadas, con el obJeto de que loa herederos adquirieran loa bienes que 

conforae a derecho, cédulas y 6rdenea dadas por loa reyes desde el afio 

de t526 doblan suceder. 

Facllltadea del presidente: 

Al Igual que el virrey, una de aus facultades era nombrar a un 

oidor para que hiciera las funciones de Juez general al principio de cada 

afio: removerlo o quitarlo de au puesto y nombrar otro en au lugar. 

Brindar toda la ayuda necesaria a los Juecu generales en su 

Jurladlccl6n, e Impedir que otro tribunal Interviniera en sua asuntos. 

Seflalar el salarlo de loa eJecutorea; ordenar a loa oficiales 

Reales que dieran fianza suficiente para garantizar la ad11lnlatracl6n de 

la caJa, y vigilar que cumplieran con sus funciones para que se 

eJecutara correctamente lo establecido en estas leyes. 

Tomar cuentas a los Jueces generales y oficiales Reales que 

tuvieran a au cargo la caJa de bienes de difuntos y ordenar que el dinero 
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e:rlatente ae envJara en la tlota1 y raleones a Eapafla: en caso de que 

loa otlclalea Reales lnc1111plleran, no cobraban au aalarJo, 

E1tar presente al •o•ento en que el Juez entre¡aba la caJa de 

blene1 de dltuntoa a au sucesor, vlcllando que la cantidad entregada 

coJncldlera con la que ae le rlndl6 al Juez auceaor. 

!•pedir que el oro que se encontraba en la caJa, tuera caablado. 

VerltJcar que ae cuardaran en laa caJaa de ble nea de difuntos laa 

cantldadea que se lea adeudaban, y quo todo fuera enviado a la Casa de 

ContratacJ6n de SevJlla, aln que nlncuna peraona to•ara nada de au 

contenido, 

Vlcllar que loa bienes de difuntos recocido• en la cJudad de 

Carta1ena fueran cuardadoa en la caJa de la •la•• ciudad, deJando loa 

bJenea con las persona a encarcadu para ello, y cuidar que en la prl•era 

oportunidad se enviaran a Eapafla, •In que 10 retuviera nln¡dn bien en 

ea toa Reino a, 

Hacer que se cumpliera con lo establecido en estas leyes. 

Facultados del oidor: 

Debla brindar toda la ayuda que requirieran loa Jueces generales 

en su Jurlsdlccl6n, e Impedir que otro tribunal Interviniera en lo 

asuntos de au competencia. 
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Eatar presente cada que se aJustara la cuenta general para que 

tuera enviada 1.1 Con•eJo, aJuste que ae efectuaba al principio de cada 

allo. 

Impedir que el oro que pertenecla a la caJa fuera cambiado. 

Vlcllar que los bienes recogidos en la ciudad de Cartagena se 

lntroduJeran en la caJa de la alsaa ciudad, deJando la custodia de loa 

bienes con laa personas encargadas para ello, y verificar que en la 

primera oportunidad se enviaran a EspaRa, sin que.se retuviera nlngdn 

bien en la• Jndlu. 

EJecutar au funcl6n de tal forma que todo lo contenido en estas 

leyes ae llevara a cabo, como se ordenaba en 111 alamas. 

FaC11ltadea del Ja.ez general: 

La Corona facultaba al Juez general de bienes de difuntos con lu 

alsaaa atribuciones que a las Audiencias Reales, en cuanto a: 

Hacer, cobrar, administrar, arrendar y vender loa bienes de 

difuntos. 

Su Juriadlcci6n y eJerciclo duraba dos &Roa, aln que percibiera 

aalarlo alguno por osa ocupacl6n. 
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Lo ordenado por el Juez general •e debla cumplir en todo el 

dla trlto de la Audiencia donde resldla, y para que se llevara a cabo la 

buena admlnlstracl6n deseada, era necesario que todas las JuatlcJu 

acataran las 6rdenea dadu por el Juez. 

Proceder con prontl tud en el conocimiento de los pleitos y tener 

Informada a la Corona de las causas por las que se pudieran retardar loa 

litigio• y cuales estaban pendientes. 

Conocer de los bienes de difuntos, Incluso los que pertenecieran 

a soldados y a clérigos que murieran en las Indias; si 11orlan sin 

testamento, los bienes deblan ser ·llevados a la caJa de bienes de 

difuntos y si el clérigo hubiera deJsdo testamento, el Juez general 

entregaba los bienes s sus nlbacoas y herederos. 

El Juez g'aneral era la <mica persona que es taba facultada para 

cambiar los bienes en maravedls y en especie, declarando la causa que 

11otlv6 el cambio; dicha declaración era refrendada por el escribano del 

cabildo, y los oficiales Reales tendrlan conocimiento de los hechos. SI 

al revisar la cuenta, los contadores del Consejo so percataban de que 

hubo menoscabo en loa bienes, el Juez general repararla los daffos con 

1us bienes personales. 

Debla vigilar los cobros que se haclan fuera de su lugar de 

residencia por los corregldorea, alcaldes mayores o Justicias. SI era 

necesario enviar ejecutores, se hacia a costa de cualquiera de las 
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autoridades antes mencionadas, y nunca a costa de los bienes. Después 

de e!ectuados los cobros, el Juez tomaba cuentas al corregidor o a la 

autoridad que se hubiera encargado de hacer la cobranza. 

En los casos en que era necesario nombrar Jueces comlsarlos, se 

hacia a costa de los que resultaran culpables, por no cumplir con lo 

establecido en estas leyes; si los comisarios no regresaban con los 

bienes en el plazo previsto o hubieran retenido todo o parle de los 

bienes, loa Jueces generales actuaban conforme a la Jua licia. 

Podla tomar cuentas e Imponer penas a los tenedores de bienes 

dl!untos, albaceas y tes tnmentarlos cuando lo considerara conveniente. 

Cada ai\o debla rendir cuentas al virrey o presidente de lo que 

entr6 en la caJa de bienes de difuntos, para que se enviara a Espaila en 

la primera oportunidad. 

El Juez que entraba a ocupar su cargo, pedla cuentas al que salla; 

la entrega de la caJa de bienes do dl!untos que hacia el Juez a su 

sucesor, debla hacerse en presencia del virrey o presidente. 

Enviar cada ai\o a Espaila una relaci6n certificada por loa o!lclales 

Reales y el escribano del Juzgado, de las personas que adeudaran a los 

bienes de dl!untos, seilalando en que conslatlan tales deudas, con el 

obJeto de que se ordenara lo mh conveniente para que se pagara lo 

adeudado a los bienes de difuntos. 



Cumplidos los dos allos en el Juzgado, el Juez general enviaba una 

relación certificada por el oficial Real y el escribano del Juzgado, del 

estado en que se encontraban los bienes de difuntos cuando entr6 a 

eJercer su cargo, que Juicios estaban pendientes, cuantos se 

terminaron, cuanto• eataban atrasados, cuantos y r.:ualea comenzaron 

durante su cargo, sellalando también el tiempo que llevaban los asuntos 

que no hablan concluido, asl como la cantidad de dinero o hacienda que 

remltl6 cada allo de su tuncl6n a la Casa de Contratación de Sevilla, 

declarando cuales y cuantos eran lo bienes conocidos y vacantes, que 

deudas atrasadas encontró y cuales cobr6. 

Estaba obligado a enviar la cuenta y raz6n flr•ada del por qué 101 

tes lamentarlos o albaceas que debieron mandar los bienes a Es palla en 

el plazo de un allo, no lo ejecutaron tal y como se orden6. 

Remitir en las flotas, consignados a la Casa de Contratacl6n, 101 

bienes de difuntos que no tu vieran herederos en las Indias, debiendo Ir 

registrados en forma separada de los demls, después de haber reducido 

los géneros a dinero. 

Enviar al Consejo los bienes de difuntos con una relacl6n de los 

que tuvloran duellos conocidos y otra de los que fueran vacantes, 

No cobrar honorarios por asistir a los Inventarlos y almonedas de 

los bienes do difuntos. 
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No deblan cambiar el oro de la caJa ni para Interés propio ni para 

Interés de los bienes, tampoco tomar cantidad alguna en calidad de 

préstamo, ni afln deJando llanza. 

Recoger y enviar a España lo que sobrara de los testamentos que 

tuvieran especltlcado cumplir con mandas y legados. 

Vigilar que los bienes recogidos en la ciudad de Cartagena se 

guardaran en la ca Ja de la misma ciudad, para que de lnmedla to se 

enviaran a España, en caso de no hacerlo, pagarla los daños que se 

hubieran causado por su desobediencia. 

Enviar a la Corona cada año los bienes que no estuvieran en 

litigio, acompañados de sus lnvontarlos, testamentos y cartas cuentas, 

para entregar la herencia a sus dueños. 

EJecutar su cargo, de tal forma que se cumpla con todo lo 

establecido en estas leyes. 

facultades de los oficiales Reales: 

Dar los avisos al Juez comisario y a los corregidores de los 

dlstrllos para que los cobros se hicieran con puntualidad. 

Estar presentes cuando ~l Juez general cambiara los bienes en 

especie por dinero e Intervenir en los cobros que el Juez general hiciera 

a los corregidores. 
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Asentar en libros loa noabrea de loa Jueces coalaarloa que eran 

destinado• a eae careo, con el obJeto de llevar un control de loa cobros 

que efectuaran relacionado• con lo• blenea de difuntos. 

Dar fianza en virtud de que adalnlatraban la caJa de bienes de 

dltuntoa. 

Toaar cuenta• a laa peraonaa que hubieran tenido en au poder 

bienes de difuntos, cobrlndolea en 101 caaoa necesario•, J cuardar en 

11caJa101 bienes que loa admlnlatradorea o cualquier persono tuvieran 

en au poder, procediendo penalmente on contra de ello• en el supuesto 

de que •e hubieran aprovechado de loa bienes. 

Tomar cuentas cada afio a loa receptores, eJecutores, 

arrendadores, admlnls tradorea '1 cobradores de bienes de dltunt os, aal 

como a loa albaceas, tenedores '1 tea lamentarlos de lo que cobraron sin 

necesidad de que ae lnterpualera lltl¡lo, para enviar ul la relacl6n en 

la cuenta general, que era real tlda al Cona e Jo. 

SI loa casos en litigio no terminaban en el plazo de un afio, ae lea 

daba un breve término para concluirlos, evl tando asl que retuvieran los 

bienes con ellos. 

Rendir cuentas cada afio al virrey :y presidente de lo que entr6 en 

la caJa de bienes de difuntos. SI no lomaban las cuentas de los bienes, 

no deblan cobrar su salarlo. 
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Certificar la relacl6n que bacla y enviaba cada allo a Espalla el 

Juez general, asl coao la que realizaba al finalizar su funcl6n. 

Enviar la cuenta y raz6n firmada del por qué los testaaentarlo1, 

albaceas, herederos y tenedores que estaban obligados a mandar los 

bienes a Espalla, no lo efectuaron en el plazo de un afio. 

Realtlr en las flotas, consignados a la Casa de Conlratacl6n de 

Sevilla, los bienes de difuntos que no tuvieran herederos en las Indias, 

debiendo Ir registrados en forma separada de loa demh, después de 

baber reducido los g6neros a dinero. 

Los testamentos, Inventarlos y demls escrituras deblan ser 

enviados por duplicado, en diferentes barcos, separados del oro y 

plata, para evitar que se maltrataran en la travesla y as! llegaran 

completos a l!spafla y cumplieran el obJetlvo por el que fueron enviados. 

Remitir en las flotas y armadas, las carlas cuentas en partidas 

aeparadaa para evitar que ae aezclaran loa bienes de difuntos con loa 

de la Corona, debiendo ser registrados en el Registro Real y con una 

relacl6n de las diligencias reallzádas, para que la Casa de Conlralacl6n 

tuviera conocimiento de lo sucedido. 

Debla enviar cada afio a Espal'la loa bienes que no estuvieran en 

litigio, acompallados de sus Inventarlos, testamentos y carlas cuenta., 

para que loa bienes fueran entregados a sus herederos. 
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EJecutar su funcl6n, de tal for•a que ae cu•pllera con todo lo 

ea tablecldo en ea tas leyes. 

Pacllltadea del escribano: 

Refrendar la declaracl6n del Juez general del •otlvo por el cual 

ca11bl6 los bienes en maravedls, cuando ae hubiera dado el caao. 

Dar fe de las co•lslones que otor¡ara el Juez general; de que el 

depositarlo hubiera ~uardado loa bienes en la caJa; de la relacl6n de 

deudores que realizaba y enviaba el Juez general cada afio a Espalla, y 

de la que efectuaba al finalizar su funcl6n; de los testamentos y 

rubricaba las cuentas que feneclan, para que se enviaran a Espalla. 

No perml tlr que ninguna persona saliera de las Indias, sin que 

antes diera tes timo ni o de que no adeudaba nada a loa bienes de difunto a. 

Asentar en su libro todo lo acontecido en loa casos en los que 

cesaba la funcl6n del Juez general, con el tln de conocer quien heredaba 

los bienes de los difuntos. 

Era remunerado de los mismos bienes, seg(ln el trabaJo realizado, 

su calidad y los dlas utilizados en el mismo, sin que tuvieran derecho de 

llevar un porcentaJe de los bienes. 
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.Los escribanos de las naos deblan dar te de los Inventarlos 

realizados por los generales, de los bienes de las personas que murieran 

durante la traveala, ya fueran hacia Espa~a o vinieran a las Indias. 

Dichos Inventarlos eran entregados a los oficiales Reales de la Casa de 

Contratacl6n de Sevilla, sin que retuvieran nlng6n bien con ellos. 

Asl•lsmo, doblan entregar a los presidentes y Jueces oficiales de 

la Casa de Contratacl6n, una relacl6n verdadera, Jurada y firmada por 

ellos, de las personas que fallecieron en sus barcos, conteniendo los 

nombres, su origen, que bienes deJaron y si éstos se entregaron, ademh 

Informaban si el maestre se encarg6 del testamento, del lnv~ntarlo y de 

la almoneda. 

También estaba obligado a llevar la relación de alg6n otro buque 

que llegara a los puertos de las Indias. 

El escribano del Juzgado y el de los buques, certificaban y daban 

fe de todos loa actos que reallzaban loa Jueces generales y los 

oficiales Reales. 
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Facaltadea de loa Jaece• coalurlo•: 

Cobrar los bienes de difuntos en los casos en que los encargados 

de hacer cumplir "1 tes lamento, no lo hubieran reallzado. 

Para llevar a cabo au funcl6n, daban fianzas auUclentea para 

garantizar que reml tlrlan lo cobrado a la ciudad donde estaba la caJa de 

bienes de difuntos. 

E•taban obligados a regresar con los bienes en el tiempo flJado 

por loa Jueces generales. 

d) Procedimiento 

El Juzgado debla proceder conforme a lo ordenado en el Titulo Treinta y 

dos, Libro 11 de la Recopllacl6n de Leyes en los Reinos de las Indias, con 

el fin de que loa herederos de las personas procedentes de Espalla que 

morlan en las Indias, sin haber hecho testamento, adquirieran los bienes 

que conforme a derecho, cédulas y 6rdenea dadas por loa reyes desde el 

allo de 1526 doblan suceder. 

Por lo tanto, se ordenaba a los virreyes y presidentes de la~ 

audiencias que nombraran al principio de cada ailo a un oidor que 

realizara las funciones del Juez general de bienes de difuntos, 

otorg6ndole facultades para hacer, cobrar, admlnls trar, arrendar y 

vender loa bienes de difuntos. 
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El eJerclclo de su cargo duraba dos allos, sin recibir remuneracl6n 

alguna por el desempe5o de sus funciones. Todo lo or.denado por él debla 

ser acatado en su distrito por todas las autoridades, que ademh de 

obedecerlo, lo auxlllaban para evitar que otro tribunal o persona 

Intervinieran en loo asuntos de su competencia. 

En el aupuea to de que el Juez se excediera en sus funcionen, se 

lnterponla Juicio ante la audiencia. 

El Juez debla proceder con prontitud en el conocimiento de loa 

Juicios e Informar a las partes y a la Corona, las causas por las cuales 

ae re tardaban los 11 tlglos. 

El Juzgado de Bienes de Difuntos era competente para conocer los 

Juicios relativos a los bienes de los soldados y los clérigos que 

murieran con tes lamento o sin él, procediendo en la misma forma que en 

los de116s casos. 

El Juez general era el O.nlco facultado para cambiar los bienes en 

maravedls o en especie, - cuando fuera necesario- y el escribano del 

cabildo dobla dar fe de tales actos. 

SI era necesario realizar cobros fuera del lugar de residencia del 

Juez, loa efectuaban los corregidores, alcaldes mayores o Justicias; si 

era preciso enviar ejecutores, se hacia a co•ta de cualquiera de las 

autoridades mencionadas, evitando asl, que se bici ora a costa de los 
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bienes. Después de efectuados loa cobros, el Juez toaaba cuentas al 

corregidor o a la autoridad que se hubiera encargado de la cobranza, con 

la lntervencl6n de los oficiales de la Real hacienda. 

En caso de que se hubiera nombrado eJecutor, el virrey o 

presidente y la audiencia flJaban el salarlo que éste debla percibir. El 

Juez tenla prohibido nombrar como eJecutores a los criados del virrey, 

presidentes, oidores y tlscales, asl como flJarles un salarlo; de hacerlo, 

se le lmponla la pena de pagar cuatro veces el salarlo flJado al mismo. 

Si era necesario nombrar Jueces comisarios, se realizaba a costa 

de Jos que resultaran culpables por no cumplir con Jo es tablecldo en 

estas leyes; éetos eran aprobados por los escribanos y quedaban 

obligados a dar fianza para garantizar que regresarlan con lo cobrado 

a la ciudad donde estaba la caJa de bienes de difuntos. 

El Juez general vigilaba que lo cobrado se guardara en la caJa y si 

los comlurlos no .-egresaban con los bienes en el plazo previsto, dicho 

Juez actuaba conforme a Jo que tuera Justo, lo mismo se baria cuando Jos 

comisario~ hubieran retenido todo o parte de los bienes. 

Los comisarios no deblan nombrar depositarlos particulares y si 

·Jos bienes fueran géneros, semovientes o ralees que requirieran 

administración, se entregarlan al depositarlo general, quien en el menor 

tiempo posible los reducirla a dinero para que entraran a la caJa de 

bienes de difuntos. 
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El depoalhrlo general cobraba el tres por ciento por administrar 

bienes en género, Tenla prohibido aceptar dep6sltos en dinero, ya que 

6ate debla entrar en la caja de bienes de difuntos. En caso de 

Incumplimiento, era el Juez general quien lmpedla que ae hicieran dichos 

dep6altoa. 

El escribano daba fe de que efectivamente entrara el dinero en la 

ca Ja¡ en ca a o de que no cumpliera lo ordenado o se hubiera conducido con 

talledad, se le lmponla la pena de prlvacl6n de su oficio. 

Las personas que adeudaban a la caja de bienes de difuntos 

pagaban en presencia de todos loa que tuvieran llave para que dieran 

testimonio del pago, ya que al no se efectuaba en esas circunstancias, 

no se consideraba legitimo y podla ser e:ligldo en cualquier momento. 

Era necesario que la caJa de blenea de difuntos se encontrara en 

el mismo lugar en donde ea taba la Ca Ja Real, para que estuviera segura. 

En los distritos donde no hubiera Juez general, el corregidor o 

Justicia del lugar hacia los Inventarlos de los bienes de las personas 

que falleclan, y enviaban coplas de los mlsmoa al Juez general y a los 

oficiales Reales m6.a cercanos para que tuvieran conocimiento. En caso 

de Incumplimiento, se les sancionaba con una pena del cuatro tanto. 
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En laa provlnclaa donde no babia audiencia, loa gobernadores y 

oficiales Reales nombraban cada afio un Juez de bienes de difuntos, que 

contaba con el •lamo poder y laa alamas facultades que loa nombrados 

por el virrey o presidente. 

Loa oficiales Reales tenlan a au cargo una caJa de tres llaves 

hecha a coa ta de los bienes, donde se guardaba el oro y la plata de loa 

dUuntoa, para que no ae confundieran con loa bienes de la Real hacienda 

y cada afio fueran remitidos a la caJa principal en la primera 

oportunidad. Las llaves de la caJa estaban en poder del gobernador, del 

tesorero y del Juez. 

En las ciudades y poblaclonea de espafioles donde no exlatla caJa 

Real ni oficiales, el cabildo nombraba al principio de cada afio trea 

tenedores de bienes de difuntos: el primero se eacogla de entre loa 

alcaldes ordinarios, el segundo era un regidor y el tercero era el 

eacrlbano del ayuntamiento. Todos ello a poselan unacaJa de tres llaves 

y cada uno g:uardaba la quo le correspondla. En dicha caJa se guardaban 

loa bienes de los difuntos Junto con un libro encuadernado, donde el 

escribano asentaba lo que entraba y salla del arca y daba fe de lo 

acontecido, debla adem6.s ser firmado por el alcalde y el regidor. En caso 

de Incumplimiento, se lmponla una pena de cincuenta mil mara ve dls. Todos 

los afios se daba aviso al Juez Ma;¡or del distrito de lo que contenta el 

arca, para que ordenara su traslado a la caJa Real de la cabecera. 

10( 



Cada dos mea ea el alcalde, el regidor y el escribano elaboraban un 

Inventarlo de los Ingresos en dinero que tuviera el arca doapués de que 

ae hubieran vendido los ble nea en especie¡ todo se llevaba.ª cabo ante 

la presencia del escribano, so pena de pagar con el doble todos la. 

bienes que por no cumplir con lo ordenado, ae encontraran fuera del 

arca. 

En loa pueblos donde no babia Juez ni cabildo ni tenedores de 

bienes de difuntos y fallecla alg6n espafiol ya tuera con testamento o 

sin él, el responsable de los bienes del difunto era la persona que 

est~vlera al frente del pueblo, Junto con el cura del lugar¡ ambos daban 

la noticia al corregidor o Justicia mlls cercana, quien ncudla al pueblo 

para efectuar el Inventarlo de los bienes del difunto ante la presencia 

del escribano, o en su ausencia, ante tes tlgos, asentando por escrito 

el nombre dol difunto y su lugar de origen para que no se confundieran 

los bienes ni loa herederos. También estaban obligados a enlregar al 

Juez general una relación de los bienes que quedaron, para que éste 

actuara conforme y con apego a la Justicia¡ dicha obligación doblan 

ejecutarla en el plazo de un mes. 

Los defensores de los blenos y los escribanos del Juzgado, ya 

fueran de ciudades, villas o poblaciones, tenlan prohibido quedarse con 

loa bienes o recibir coml516n alguna por su cobro. 
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Con el fin de que ae cWDpllera con lo aellalado en ea tas leyes, era 

necesario que la caja ae abriera uno o dos dlaa a la semana, para que se 

guardaran loa bienes en ella o para que se pagara lo que se adeudaba. 

De la •lama for•a ae realizaba en loa lu¡area donde no babia oficiales 

ni caJaa Reale a. El dla dea tinado para que se abrieran las caJas, IB 

ele¡la con antlclpac16n. 

Loa oficiales Reales se encargaban de la caJa de bienes de 

difuntos y de au admlnls tracl6n, lmpedlan que otras personas la 

•anejaran o que se Juntaran con otras haciendas, y llevaban ademla una 

relación de laa muertes acaecidas y de las diligencias realizadas. 

Por lo tanto era •enea ter que las caJas ae encontraran en las 

ciudades donde resldlan los otlclalea reales, quienes daban fianza 

suficiente para garantizar la custodia do la caJa. 

En tales clrcuna tanelas, los otlclales Reales podlan proceder en 

contra de las personas a las que, babléndoles tomado cuentas, ae 

percataran de que se gastaron los bienes de difuntos, pudiendo 

secuestrarles sus bienes, basta que se pagara lo que se adeudaba. 

El fiscal de la audiencia lnterponla las demandas y acusaciones 

necesarias, con el obJeto de que se recobrara la hacienda do los 

difuntos. 
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Una vez terminadas las cuentas se enviaban a Espaila, llevando las 

firmas del Juez general, del oficial Real y del escribano del Juzgado¡ se 

deJaba una copla en las Indias, con techa y declaración de los bienes que 

perteneclan a dueilos conocidos y los que fueran bienes vacantes. 

Loa virreyes y presidentes eran los encargados de vlgllar que loa 

oficiales Reales cumplieran con lo ordenado. 

Al principio de cada ailo se aJus taba la cuenta general de bienes 

de difuntos, ante la presencia del oidor y se enviaba al ConseJo con una 

relación de lo que se llev6 al cabo durante el silo con respecto a los 

bienes, aeilalando tanto los que estaban en Juicio como los que ae 

hubieran negociado, describiendo.cada uno de loa bienes, su Importancia 

y a quienes les per teneclan. 

De Igual forma, cada allo los virreyes y presldontes tomaban 

cuentas a loa Jueces generales y a los oficiales Reales que tuvieran a 

au cargo la caJa de bienes de difuntos, de todo lo que entr6 en ella, 

ordenando lo necesario para que el dinero axis tente se mandara en las 

tlotas y galeones a Eapal'la. También deblan eatar presentes cuando el 

Juez que terminaba aus funciones entregaba la caJa de bienes al Juez 

sucesor, con el obJeto de vigilar que se entregara la misma cantidad que 

result6 al momento de que el Juez 'saliente le entreg6 las cuentas a su 

sucesor, y que la moneda tuera la misma en quo ae hizo el cobro. 
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El Juez general que entraba a ocupar su cargo, le debla toaar 

cuentas al Juez que lo deJaba, aln que esto alterara la cuenta que a su 

vez babia de rendir al virrey, 

Loa albaceas, testaaentarloa y tenedores de bienes de difuntos, 

no podlan salir del lugar donde realdlan sin antes dar cuentas con pago 

de 101 bienes que tuvieron a au cargo. En caso de contravenir estas 

dlapoalclonea, se lea lmponla la pena de perder todos aua bienes: de 101 

cuales la altad era para la clmara y el flaco y la otra mitad para los 

herederos del difunto. 

Para que se llevara a cabo lo anterior, era necesario que laa 

Justicias de loa puertos tomaran Juramento a todas laa personas que 

Intentaban salir de laa India a, teniendo especial cuidado en aquellas que 

hubieran estado a cargo de bienes de difuntos, y al lea parecla que 

61taa adeudaban algunos bienes, era necesario que lea Impidieran la 

salida hasta que demostraran que ya hablan dado cuenta con pago, 

En caso de que algfm testamentario, albacea o tenedor llegara a 

salir de estas tierras por negligencia de las Justicias, éstas pagaban 

las cuentas que hubieran dejado aquellos. 

Lo mismo sucedla con cualquier persona que deseara abandonar 

estos Reinos, ea decir, los virreyes, audiencias y gobernadores, no 

doblan dar licencia o permiso a nadie que quisiera salir de las Indias, sin 
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que antes demostrara con testimonio becbo por el escribano de donde 

realdla, que no adeudaba nada a los bienes de dlfun tos. 

El Juez general enviaba cada afto una relacl6n certificada por el 

oficial real y el escribano del Juzgado de las peraonaa que adeudaban a 

loa blenea de difuntos; de Igual forma, al término de sus funciones, 

elaboraba un Inventarlo del estado en que encontr6 y deJ6 los asuntos 

relacionados con loa bienes. 

Cuando loa herederos o eJecutorea se encontraban o acudlan al 

lugar donde fallecl6 el difunto, no deblan Intervenir ni el Juez general, 

ni la Justicia ordlno.rla, permitiendo que loa primeros, cobraran sus 

bienes. 

En caso de que el Juez general o la Justicia ordinaria hubieran 

cobrado alg6.n bien, estaban obligados a entregarlo al heredero 

rindiéndole cuentas con pago. El mismo procedimiento se segula si en el 

lugar ae encontraba la persona que tenla derecho a heredar los bienes 

ab lntestato. 

En cualquiera de estos doa supuestos, cesaba el oficio de los 

Jueces de bienes de difuntos: y el escribano del Juzgado asentaba en su 

libro todo lo acontecido, para que asl se tuviera conocimiento de quien 

hered6 al difunto. 
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Era competencia del Juzgado de bienes de difuntos conocer de loa 

caaoa en que loa bienes quedaban vacantes, ya tuera porque no ae 

supiera el lugar donde ae encontraban loa herederos o por taita de 

éa toa y en loa caso a ab In tea ta to; cuando el difunto deJaba 

descendientes legitimo& o ascendientes a taita de loa primeros 'J éstos 

eran conocidos, le tocaba conocer a la Juatlcla ordinaria. 

También era competencia de la Justicia ordinaria lo• caaoa en que 

el difunto hubiera deJado memoria en forma de testamento o que siendo 

extranJero, hubiera testado y aua heredero• se encontraran en las 

Indias. 

Exlstlan los recursos de apelacl6n y aupllcacl6n y en ambos casos 

no bastaba la determlnacl6n del Juez ordinario, ya quo antes de declarar 

la sentencia como cosa Juzgada, debla conocer la Real Audiencia, ambos 

recursos ae lnterponlan sin necesidad de que las partes apelaran la1 

sentencias. 

Cuando personas legitimadas acudlan a pedir loa bienes, éstos 

deblan ser entregados, excepto en los casos en que el testamento 

hubiera sido hecho por una persona de origen extranjero o que tuera de 

naturales a extranJeros. 

Loa bienes de difuntos sólo se entregaban a loa heroderoa o a 

personas que tuvlornn poder legitimo otorgado por loa propios 

herederos. Respecto a loa acreedores do los bienes, conoclan el Juez 
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general y la Real Audiencia, resolviendo conforme a lo establecido en las 

leyes, cédulas y ordenanzas que a obre es to se hablan dictado, sin que 

ae excediera del contenido de las mismas. 

Losalbaceas,testamentarlos,herederosytenedoresdeblenesde 

difuntos que conforme al testamento deblan enviar a España parte o 

todos los bienes, estaban obligados a hacerlo en el plazo de un año. Lo 

que ya babia sido cobrado, se enviaba a España a costa de los bienes con 

el tes lamento, Inventarlo, almoneda y relación de lo que faltaba por 

cobrar. 

El envio se efectuaba en un navlo de registro y consignado a la 

Casa de Contratacl6n de Sevilla, a riesgo de loa mismos bienes. SI por 

falta de navloa o por alguna otra raz6n Justificada, éste no se llevaba 

a cabo dentro del plazo flJado, es decir, un año, quedaban obligados a dar 

cuenta con pago al Juez general y a los oficiales reales, quienes 

enviaban la cuenta y una relacl6n de los hechos firmada por ellos. 

SI los albaceas y testamentarios retenlan en su poder los bienes 

por mis de un año, pagaban con el doble de lo que re tuvieron y la mitad 

era para la c6mara y el fisco y Ja otra mitad para Jos herederos, pagando 

ademh los daños y costas ocasionados. 
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Loa herederos, albaceas, testamentarios y tenedores deblan 

llevar a cabo las mandas, legados, deudas, obras plaa y cualc¡uler 

dl8poslcl6n c¡ue de Jara estipulada el testador a personas c¡ue relldleran 

en Eapalia, cumpliendo asl con Jo dlapueato en el t11sta11ento. 

Loa Jueces generales y loa oflclale1 Reales re11ltlanenlaa flotas, 

consignados a la Casa de Contratacl6n de Sevilla, loa bienes de difuntos 

c¡ue no tuvieran berederoa en las Indias, debiendo Ir rerlltradoa por 

separado de loa demAa, después de haber reducido los género• a dinero. 

En Espafta, la Casa de Contratacl6n de Sevilla, bacla las diligencias 

necesarias para entregar los blenea a loa herederos y efectuaba las 

obras pla• establecidas en loa testamentos, conaumAndoae aal la 

voluntad de loa difuntos. 

Dentro del procedimiento ae encontraban contemplados loa 

apercibimiento, c¡ue se lmponlan a los Jueces generales cuando ae 

excedlan en sus funciones y conalatlan en el pago de lo mal efectuado 

por no cumplir con lo establecido tal y co110 ea taba ordenado. 

Cuando so lnterponlan demandas a loa bienes de difuntos, y la 

cuan tia de éstas era menor al monto del to tal de loa bienes, lo sobrante 

se remltla a la Casa de ContratacJ6n, reienlendo s6lo lo necesario para 

&a ti afacer a los acreedores. Se llevab11> ademh una relación del es lado 
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procesal de laa demandas, las cuales ae litigaban con mucho cuidado con 

el obJeto de que al año siguiente se enviara a l!spafla lo que hubiera 

a obrado. 

Los ministros y oflclales que tenlan a su cargo bienes enviaban a 

la Caaa de Contra tacl6n los tea lamento a, Inventarlos, obllgaclonea y 

demh escrituras por duplicado y en diferentes barcos, separados del 

. oro "J de la plata, cuidando que no se maltrararan en la travesla y de eaa 

foraa llegaran enteros, para que sirvieran al efecto por el que se 

re•ttleron. 

Los oficiales Reales enviaban en los barcos, las cartas cuentas 

1eparadas, para evitar que se confundieran con las de la Real hacienda, 

Junto con una relacl6n de todo lo que mandaban. 

Loa Jueces generales y los Jueces ordinarios no eran remunerados 

por aalstlr a los Inventarlos y almonedas de los bienes d~ dlfuntoa, s6lo 

eran retribuido• el escribano y el pregonero dependiendo del trabaJo 

que hubieran realizado. 

Loa tenedores de bienes no tenlan nlng6n derecho sobre los mismos 

"J loa depositarlos deblan guardar loa bienes en géneros. Cuando era 

necesario vender loa bienes, se hacia en p6bllca almoneda, en presencia 

del Juez general y el defensor del Juzgado Mayor, guardando las 

solemnidades ea tablecldas; en caso d~ contravencl6n se les lmponla la 
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pena de pagar el doble de lo obtenido en la venta, declarindola sin 

efecto alruno. Ante a de vender los bienes, eran tasado a por peritos en 

la materia. 

Tanto el Juez general como cualquier persona que Interviniera en 

la ad•lnlatracl6n y cobro de loa bienes, tenla prohibido cambiar el oro 

de la caJa, aal como tomar alguna cantidad de la misma, ya tuera en 

calidad de préstamo o deJando fianza, aunque tuera con el objeto de 

¡anar Intereses para loa bienes. 

Loa virreyes y las audiencias baclan cumplir en sus distritos lo 

establecido en los teahlmentos, cuando en ello a 10 especificara que aua 

bienes se destinaran a cumplir mandas o legado a y no tuvieran herederos 

en las Indias que lo realizaran. También estaban obligados a guardar en 

la caja loa bienes que se le adeudaran. 

Después de realizar lo estipulado en 101 testamentos, el Juez 

general enviaba a la Casa de Contratacl6n lo que hubiera sobrado de 101 

bienes, asl como lo que se guard6 en la caJa por las deudas que ae 

saldaron. 

Los bienes recaudados en las Islas Filipinas ae llevaban a la caja 

Real de la ciudad de Manila, y debla descontarse del dinero que 

generalmente se enviaba a esas Islas y pagarse en la caja Real de 

México. Los bienes de dltuntos que se bailaban en la Isla Eapallola, se 

enviaban a la Casa de Contratación Invertidos en cueros y az(lcares. 
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Los bienes de difuntos recaudados en la ciudad de Cartagena se 

guardaban en su caJa Real y se enviaban de Inmediato a Espaffa; y los 

bienes recogidos en la provincia de Santa liarla eran enviados cada allo 

a la ca Ja Real de Cartagena, con los tes lamentos, cartas cuentas, 

Inventarlos y almonedas para que también se enviaran a la Casa de 

Contratac16n de Sevilla. 

El presidente y los oidores se encargaban de vigilar que en la 

primera oportunidad se remitieran los bienes, sin que se retuviera nada 

de los •lamo• en estos Reinos. 

Cuando alg6n gale6n llegaba a los puertos de las Indias, el general 

requerla a las Jus tlclaa y oficiales Reales para que lo fueran 

entre¡ados los bienes de difuntos con los testamentos, Inventarlos y 

todos los papeles relacionados con loa bienes, con el objeto de 

llevarlos a la Casa de Contratacl6n, debidamente registrados y con una 

relac16n de laa diligencias realizadas, 

En caso de que alguna persona falleciera a bordo de una nave 

durante la traveala, los maestres baclan un Inventarlo de los bienes que 

llevaba, ante la presencia del escribano de la nave y testigos, para que 

al volver al viejo Continente, fueran entregados a los oficiales Reales 

de la Casa de Contra tacl6n de Sevilla, 
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Loa escribanos de las naos entregaban al presidente y Jueces 

oficiales de la Can de Contrac16n, una relación verdadera, Jurada y 

flr•ada por eUoa, de las personas que fallecieron en sus barcoa, que 

contenla loa nombres, ·el origen, que blenea deJaron y al ya hablan aldo 

entregados. 

SI un barco lograba atracar en alg6n puerto de laa lndla1 1 deapu6s 

de haber naufragado, el eacrlblno regreaarla en la primera oportunidad 

a E1pal\a con la relacl6n y lOI blene1 1 ayudado por la1 J111tlclaa y 

oflclaloa Re alea del lugar, poniendo a tencl6n 1obre la ldentlflcacl6n del 

buque 'J de la trJpulacl~n en que ae baria la trave1la. Loa blenea de 

difuntos que se enviaban a Sevl11a, Iban a au coa ta y riesgo. 

Loa generalea de la1 flotas y ar•adaa eapallolaa, cobraban a loa 

capitanes y maea tres, 101 ble nea de la• personu que hubieran fa11ecldo 

durante la trave1la y tenlan prohibido valerse de 101 blenu de 101 

difuntos, so pona de la auspensl6n de sus otlclo1 y el pago do lo to•ado. 

Cuando ea to sucedla, loa Jueces oficiales 'J el presidente de la Casa de 

Contratación, ae encar.~aban de notificarle al Infractor en el momento 

en que ésto presentaba au titulo, la suapensl6n de au oficio. La 

notlflcacl6n se hacia al reverso del propio titulo, para nltar que 

fingieran Ignorancia. 

Los Jueces generales y los oficiales reales enviaban cada. al\o a 

Espalla los bienes que no estuvieran en litigio, para que ae cumpliera 

con la voluntad de los difuntos. Los bienes eran dirigidos a loa 
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presidentea y Jueces oficiales de la Casa de Contratacl6n acompaftadoa 

de sus testamentos, Inventarlos y cartas cuentas, para que ésta 

reall.zara Jaa diligencias neceaarJu y se llamara a loa herederos para 

entrecarles sus bienes. También se enviaban loa bienes vacantes con 

relacl6n y carta a cuentas firmadas por el Juez general, por los oflclalee 

Reale a y el escribano del dls trlto, certificando a su vez, que no 

quedaban 11la bienes en estas Uerraa. 

SI se daba el caso de que en Ju Indias aQn quedaran bienes de 

difuntos, el Juez general y loa oficiales Real ea enviaban una relación de 

loa 11h11oa, on la for11a •la detallada poalble, para el conocimiento de 

loa presidentes y 101 oficiales Reales de la Casa de Contratación de 

Sevilla. 

Flnal•ente, se ordenaba a todas las autoridades que Intervinieran 

en la ad11lnlatraol6n de 101 bienes de difuntos, que se eJecutara lo 

establecido en las leyes tal y como estaba escrito, con el obJeto de que 

cada afto 1e enviaran dlohoa bienes a Eapafta y que de esa forma loa 

herederos adquirieran aua bienes que conforme a derecho lea 

correapondlan. 
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CAPITULO V 

DESAPARICION DEL TRIBUNAL 

DE 

BIENES DE DIFUNTOS 
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CAPITULO V 

DESAPARICION DEL TRIBUNAL 

DE 

BIENES DE DIFUNTOS 

En cuanto a la desaparlc16n del Juzgado de bienes de difuntos, es 

menester señalar que se reallz6 un trabajo de lnvestlsacl6n en varias 

lns tltuclones y bibliotecas. S6lo en el Centro de Estudios de Historia de 

México se encontr6 una lns truccl6n que fue expedida en México el 10 de 

agosto de 1813 por el Contador José liarla de TerAn, quien en ese tiempo 

fungla como el Contador Mayor del Tribunal de Cuenta. 

Dicha lnstruccl6n se referla a la admlnlstracl6n y maneJo de los 

caudales pertenecientes a bienes de difuntos, en la Tesorerla General 

de los fondos p6bllcos de esta capital, ya que conforme a la Nueva Ley 

de Tribunales, estos doblan entrar en ella, debido a la desaparlcl6n del 

Juzgado General de Bienes de difuntos. 

La lnstruccl6n se componla de doce artlculos, que señalaban la 

forma en que se trasladarlan los caudales existentes en el extinto 

J11zgado a la caja general de los fondos p6bllcos de la capital. 

Manifestaban también In manera en que los señores ministros deblan 

anotar en sus libros las cantidades que hubieran recibido, distinguiendo 
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lu pertenenclu de cada uno de los testamentarios que tenlan bienes 

en forma Indivisa, de acuerdo a la lnformacl6n que lea proporcionara 

sobre ello el propio Juzgado de bienes de difuntos. 

La dlstlncl6n de pertenencias se baria cada afio en el libro com6n, 

y se abrla el cargo de la existencia de laa mi amas; esta accl6n se repella 

cada que entraban nuevas pertenenclaa. 

Al mismo tiempo de que el Juzgado pasaba loa bienes que exlstlan 

en au poder a la CaJa General, remltla a loa nuevoa Jueces loa autos de 

Inventarlos que estaban pendientes para que continuaran las 

actuaciones y pudieran concluirse. Esto lnclula también a loa Jueces 

que relldlan en otras ciudades. 

Loa 11lnlstroa deblan tener conocimiento de quienes eran loa 

Jueces que contlnuarlan con la actuacl6n en cada Inventarlo, ya que 

tenlan a su dlsposlc16n la cantidad que se hubiera enterado. El Juzgado 

debla proporcionar a los Jueces toda la lnformacl6n relacionada con los 

bienes, conforme a la dlstrlbucl6n que se hiciera do los autos 

pendientes. 

A fin de que las testamentarias se llevaran a cabo de una manera 

clara y senclllii. y no se pagara mAs de lo enterado, se mantenla un 

control de las mismas, por medio de registros. Estos ae podlan seguir 
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haciendo, como lo realizaba el extinto Juzgado, en el libro llamado 

becerro", o 1610 u tlllzarlo como auxiliar en la forma de llevar los 

registros. 

El Juzgado debla entregar todos los documentos, pero se le exlgla 

especialmente uno, aquel en que tuviera abierta una cuenta cGrrlente 

de cargo y fecha de cada tes lamentarla do cuya pertenencia hubiera 

recibido caudales. 

Ademfls Indicaba a 101 sel'lores ministros generales que formularan 

recibo de las cantidades que les entregara el mencionado Juzgado¡ y 

formado el correspondiente cargo, lo certificaran, y comunicaran lo que 

entr6en cada tes lamentarla a los Jueces respectivos, para que tuvieran 

conocimiento del caudal de los bienes, y continuaran los autos 

pendientes. 

La Tesorerla General debla recibir cualquier cantidad que le fuera 

entregada perteneciente a autos de Inventarlo•, 1610 con un oficio del 

Juez que tuviera conocimiento, alempre y cuando ae tratara de 

Inventarlos de la Capital. 

•Libro en donde 11 11enhb1a 111 parleaeacl11 del Re1l P1tron1to •. lllcc!Harl1 !lclclootdlc7 

~ 
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En cuanto a las remisiones que hicieran los tesoreros del Reino a 

la Tesorerla General de la Capital, deberlan Ir acompaftadaa de la 

respectiva carta cuenta y de los oficios que loa Jueces de loa 

Inventarlos hubieran pasado para su recibo a loa •lnlatroa de las caJaa 

forineaa, a fin de que loa caudales a6lo permanecieran en ellas el tle•po 

es trlctamente Indispensable y se reml tleran con seguridad. 

Para evitar que ae cometiera fraude haciéndose un pago que no 

estuviera determinado, los oficios enviados por los Jueces de 

Inventar loa para comunicar a la Teaorerla General que hablan resuelto 

la entrega de cualquier cantidad, doblan Ir acompaftados del testimonio 

autorizado con lnsercl6n del auto en que hubieran mandado hacer el pa¡o. 

Cuando el Interesado ocurrla a hacer el cobro, debla presentar al 

virrey los documentos mencionados en el pArrafo anterior, para que hte 

decretara el pago; y se cumpliera de esa forma con las dl5poslclones que 

problblan la satlsfaccl6n de pago alguno sin autorlzacl6n virreinal. 

SI los Jueces de Inventarlos declaraban que algunas cantidades 

perteneclan a personas residentes en Espaffa que no tenlan apoderado 

en es ta ciudad para recibirlas, se lo comunicaban a la Tesorerla General 

para efecto de que los caudales respectivos les fueran enviados 

oportuna y debidamente registrados conforme lo eJecutaba el extinto 

Juzgado de Difuntos. 
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Todos loa documentos en loa cuales constara el recibo o entrega 

en la Teaorerla General de cantidades pertenecientes al ramo de bienes 

de difuntos, doblan presentarse como comprobantes de sus cuentas. 

El Tribunal de Cuentas re gis traba los doclllllentos que acreditaban 

la entrega de cantidades pertenecientes a loa bienes de difuntos en la 

Teaorerla General: formaba el respectivo cargo, tal y como se realizaba 

en aquello• dlas con estos bienes. Una vez registrada la constancia de 

lo efectuado, se le devolvlan al Interesado los doÓumentos, para que 

pudiera cobrar el entero. 

Asl, al desaparecer el Juzgado de bienes de difuntos, se expldl6 la 

antes comentada lnstruccl6n, con el prop6slto de que la Tesorerla 

General se hiciera cargo y finiquitara los bienes que adn permaneclan en 

el Juzgado, cuando se determln6 que cesaran sus funciones. 
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CONCLUSIONES 

He•o• conocido a lo lar¡o de esta tesla el nacl•lento, deaarrollo 

y deaaparlcl6n del Tribunal de bienes de difuntos en la Nueva Eapafta. 

Noa resta 1610 •enclonar que el eatudlo de eate te•a aport6 datoa 

reveladores con respecto a la vida social en la 6poca colonial, 

eapeclal•ente lo relativo a la guarda, defensa y entres• de loa bienes 

de las personss que procedentes de Eapalla, falleclan en territorio 

novohlapano 

Debe•o• ael\alar ade•••, que loa tribunales especiales que hablan 

sido creadoa con el Un de proporcionar un trato prlvlle¡lado a loa 

adbdltoa espal\oles, desaparecieron debido a que la Nueva Eapalla deJa 

de aer una colonia para convertirse en una nacl6n libre, Independiente 

y soberana. 

De Igual manera, cesan las funciones del Tribunal de blenea de 

dUuntoa, ya que para el siglo XVIII eran muy pocos los espalloles que 

bablendo nacido en la Penlnsula Ibérica, radicaban en la Nueva Eapafta. 

Debemos recordar que el Tribunal nacl6 en el siglo XVI a ralz de la 

conquls ta por parte de Espafla, de tierras desconocidas, lo que biso 

necesario crear leyes que protegieran tanto a los primeros 

colonizadores como a sus descendientes que se hablan quedado en su 

tierra na tal. 
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Sin embargo, cabe agregar que otro de loa motivos - tal vez el 

fundamental - para la oreacl6n del tribunal, fue el deseo por parte de 

la Corona, de que todos los bienes y riquezas obtenidos en las Indias por 

aua sO.bdltos, fueran remltloos a las arcas Reales. De este modo, la 

Corona podla conservar el poder y mantener el dominio sobre sus vastaa 

posesiones. 

Con el puo del tiempo, la necelldad de adalnlltrar, guardar, 

defender y entre¡ar los bienes de los eapailoles que fallecieran en la 

Colonia, becbo que llev6 a la creacl6n del Tribunal, fue desapareciendo. 

Loa eapailolea y aus descendientes ae quedaron a vivir en estas 

tler~a1, de manera que el Tribunal ae convlrtl6 en una lnatltucl6n 

ob1oleta1 pues 1u funcl6n principal babia desaparecido, en virtud de que 

era cada vez menor el n<uaero de asuntos de au competencia. 

El becbo de que el Tribunal que nos ocupa hubiera sido creado 

especialmente para beneficiar a los descendientes de loa eapailoles 

fallecldo1 en las Indias, noa lleva a concluir que •e trataba de una 

ln1tltucl6n con una vida Jurl<llca muy corta, ya que como antes ae dlJo, 

al paao del tiempo, dl.111lnuy6 la cantidad de asuntos materia del 

Tribunal, baata que éste deJo de funcionar. 

Asimismo, al crearse la nueva Ley de Tribunales, ae ordona 

legalmento au desaparlcl~n, puesto que declaraba extinto el Juzgado de 

bienes de difuntos. Por esta raz6n en 1813, el Contador Mayor del 

Tribunal de Cuenta, emitió una lnstruccl6n en la que aeílalaba la forma de 
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traaladar los bienes de difuntos que quedaran en el desaparecido 

Tribunal, a la Tea ore ria General de la ciudad, para concluir loa tri11lte1 

relativos a su entrega y envl6 a Eapalla tal y como lo babia realizado el 

extinto Tribunal. 

Adeals con la Independencia de la Nueva Eapaffa, se teralnaron loa 

privilegios otorgados a ciertos grupos de ciudadanos, y se empez6 a 

considerar a toda la gente por Igual. Se crearon nuevos organla1101 

Jurldlcoa que maneJaron lo concerniente a los bienes de dUuntoa de loa 

habitantes d11 la nueva repClbllcs. De este modo lleg6 a su fin la 

lntervencl6n de la Corona Espallola e.n los uuntoa polltlcoa, econ6elcos, 

sociales y Jurldlcos de Ja naciente RepClbllca Mexicana. 

Por 6ltlmo, cabe destacar que Ja existencia del Tribunal de blenea 

de difuntos en la Nueva Espalla os Importante, ya que forma parte de la 

bis to ria del desarrollo del sis tema Jurldlco en México, y representa un 

valioso antecedente blst6rlco para la reallzacl6n de posteriores 

estudios relacionados con el slatema Jurldlco mexicano. 
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