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L E C C I O N P R E L I M I N A R 

P. ¿Qué es justicia? 
R. E l acto de dar á cada uno su derecho. 
P. ¿Cómo se divide? 
R. En conmutativa, que juzga las acciones sin conside

ración á las personas, y distributiva que considera las 
personas para juzgar sus acciones. 

P. ¿Qué es derecho? 
R. En sentido objetivo, la reunión de leyes de un mismo 

género : en sentido subjetivo, la facultad de hacer alguna 
cosa ó de exigir que otro la haga. 

P. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? 
R. Dos: la ley y la costumbre. 
P. ¿Qué es ley? 
R. La manifestación solemne del legislador sobre cosas 

de in terés común . 
P. Cuáles son los requisitos que debe tener toda ley? 
R Que esté conforme con los principios que nos dicta 

la razón; que sea obligatoria, general y estable, y que 
no tenga efecto retroactivo , esto es , que no mire al 
pasado sino al porvenir: sin embargo, en algunos casos 
se le suele conceder este efecto; tal es el ar t ículo 20 del 
código penal vigente, y otras varias leyes. 

P. ¿Quién forma las leyes? 
R. Las cór les con el rey: las cór tes se componen del se

nado y el congreso. 
P. ¿Qué es in te rpre tac ión de la ley? 
R. Según la ley d3 , título 1.°, partida 1.a, es entender

la de la manera mas sana y provechosa. 
P. ¿De cuántos modos es? 
R. Usual y doctrinal, según que dimana de la prác t ica , ó 

del espír i tu de la ley. La doctrinal puede hacerse es-
plicándola, res t r ingiéndola y ampiiándola . 



P. ¿Qué es costumbre? 
R. Derecho ¡ntroiíuciito por la repet ic ión de actos con-

sentiilos por el legislador. 
P. ¿De cuán tas clases puede ser la costumbre? 
R. Pe tres; 1.asegún ley, que sirve para interpretarla: 2.* 

fm ra de ley, que sirve para suplirla: 3.a contra ley, que 
sirve para enmendarla. 

P. ¿Cómo se divide el derecho considerado bajo su pr i -
mt v aspecto? 

R. En nalural, que es el que contiene las máx imas y pre-
ceptos que nos impone la razón y que se observan en 
lodos los pueblos, y positivo que es el que basado en 
el n^lnral, recibe su fuerza de la sociedad. 

P. ¿Como se divide el derecho positivo? 
R. En exterior, que marca las relaciones con los demás 

pueblos, é interior que se refiere a! rég imen particular 
de cada uno. 

P. ¿Cómo se subdivido el interior? 
R En derecho polilicó qne comprende las leyes funda

mentales del esliólo: administrativo, que marca las rela
ciones entre gobernanlcsy gobernados: civi l ,que lija las 
de los cindmlanos entre si, e>te so subdivido en c iv i l 
pi opií imenlc dicho y mercantil: penal, qne cuida de la 
represión de los delilos; y de procedimjentns, qne esta
blecí1 tos t rámi tes judiciales. Atendiendo á las dos fuen
tes del derecho que ya hemos indicado se divide este 
también en escrito y no escrito: el primero comprende 
las leyes, y el segundo las costumbres. 

P. ¿Qué es jurisprudencia? 
R. El hábito ó costumbre de interpretar rectamente las 

leyes y aplicarlas á los casos que ocurran. 



L E C C I O N I 

De las personas y del estado de las mismas, 
_ — • — • T-rmifgi3gS>0G^Oliiii n i • 

P. ¿Qué es persona? 
R. E l hombre considerado en cierto estado, ó todo l o 

que es capaz de derechos y obligaciones. 
P. ¿Se entiende solo por persona al hombre considerado 

en cierto estado, ó siendo capaz de derechos y obliga
ciones? 

R. No señor ; pues en el sentido jur íd ico , se entienden 
también por personas las corporaciones. 

P. ¿Qué es estado? 
R. Una condición ó calidad, según la que, son diversos 

los derechos que corresponden á los hombres. 
P. ¿En qué se divide el estado? 
R. En natural y c i v i l , según que provenga de la misma 

naturaleza ó de las instituciones sociales. 
P. ¿En qué se dividen los hombres según el estado natural? 
R. En nacidos y no nacidos, varones y hembras, mayo

res y menores de edad, jóvenes y viejos. 
P. ¿Con qué objeto expresamos esta división de los hom

bres según el estado natural? 



R. Porque según las diferentes circunstancias en que se 
encuentran, sientlo varones ó hembras, mayores y me
nores etc , gozan de distintos derechos. 

P. ¿Qué entendemos por nacidos? 
R. Los que salieron ó fueron sacados vivos todos, del 

vientre materno aunque tengan miembros multiplicados 
ó menguados; v. g. once dedos ó un p ié . 

P. ¿Qué so entiende por no nacidos ó postumos? 
R. Aquellos que se tienen por nacidos siempre que se 

trata d e s ú s derechos ó comodidad, con tal que después 
nazcan: por postumo también se entiende aquel que 
nace después de la muerte del padre; esta palabra es 
compuesta de las dos latinas/)osí y humalio, que quiere 
decir después del enterramiento. Como consecuencia 
de lo que se deja dicho en la primera definición, no po
drá adjudicárse la herencia de una persona muerta abin-
testalo, si su mujer hubiese quedado en cinta, ni tam
poco aplicarse á la mujer embarazada la última pena. 

P. ¿Con objeto de legitimar la verdad del parto, deberán 
practicarse algunas diligencias y adoptarse algunas dis
posiciones? 

R. Si señor ; las cuales aparecen detalladamente en la 
ley 17, titulo 6 , partida 6.a 

P. ¿Cuáles se repulan por no nacidos en el sentido de no 
concedérseles derechos algunos? 

R. Con arreglo á las leyes, aquellos que se encuentran 
en algunos de los casos siguientes: 
4.° Los que nacen sin figura de hombre como si tu
vieran cabeza ó miembros de bestia. 
2.° Los que no reúnan s imul táneamente las circuns
tancias siguientes: i .0 haber nacido vivos todos: 2." ha
ber vivido veinte y cuatro horas naturales : 3.° haber 
sido bautizados; y 4.° haber nacido en tiempo en que ya 
pudieran vivi r naturalmente. 

P. ¿Qué tiempo es este? 
R. Según la ley 4 , título 2 3 , partida 4.a es el de siete 

meses, contando que la criatura haya entrado un solo 



(lia en el sét imo mes del embarazo para ser tenida por 
cumplida y vividera. 

P. ¿Es necesario pora que se cumpla la tercera condición 
expuesta , que el bautismo se administre al recien 
nacido con todas las solemnidades de este sacramento? 

R. No señor : basta lo que vulgarmente se conoce con el 
nombre de agua de socorro. 

P, ¿Tienen iguales derechos los varones que las hembras? 
R. Por regla general gozan de unos mismos derechos y 

tienen las mismas obligaciones. Pero sin embargo aten
diendo á las diferentes condiciones de uno y otro sexo, 
se han establecido diferentes privilegios á favor de los 
mismos respectivamente, los cuales están comprendi
dos en el siguiente axioma; los varones en lo tocante 
á la dignidad son de mejor condición que las hembras; 
y estas respecto á aquellas cesasen qne puede excusarla 
debilidad del sexo, sonde mejor condición que aquellos. 

P. ¿Con arreglo á este axioma, de que están excluidas 
las hembras? 

R. De ejercer cargos y oficios públ icos , de ser persone-
ras ó procuradoras, ni fiadoras, ni testigos en los tes
tamentos, y por ú l t imo, de la patria potestad. Algunas 
de estas exclusiones tienen excepción según las mismas 
leyes, las que se exp re sa rán en su lugar oportuno. 

P. ¿Escusa á las mujeres la ignorancia del derecho? 
R. Sí señor: pero solo en el caso de que sea para el efecto 

de evitar su d a ñ o . 
P. ¿Qué se entiende por mayor de edad? 
R. Todo aquel que ha cumplido 25 a ñ o s ; y por menor 

el que no haya llegado á ellos aunque le falte poco. Esto 
tiene alguna excepción de que se hablará á su tiempo. 

P. ¿Qué diferentes épocas reconocen las leyes en este 
per íodo . 

R. i .0 Se llaman infantes los que no han cumplido sie
te años . 
2.° P róx imos á la pubertad los varones y hembras de 
''iez años y un dia. 
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S.8 P ú b e r o s el varón que ha cumplido 14 años , y 12 
la mujer. 
4.° Pubertad completa á los 18 años . 

P. ¿En qué se dividen los mayores de edad? 
R, En jóvenes y viejos: l lámanse comunmente viejos en 

derecho á los que han cumplido 70 años , desde cuya 
edad gozan de diferentes privilegios que se expresarán 
en su lugar. 

L E C C I O N 2.a 

De la división de los hombres según el 
estado civil. 

P. ¿En q u é se dividen los hombres según su estado civil? 
R. En españoles , ó naturnles y extranjeros: en vecinos y 

nó vecinos, y en padres ó hijos de familia, 
P. ¿Qué se entiende por españoles? 
R. 1.° Todas las personas nacidas en los dominios de 

España . 2.° Los hijos de padre ó madre españoles aun
que hayan nacido fuera de España . 3.° Los extranjeros 
que hayan obtenido carta de naturaleza ó ganado vecin
dad con arreglo á las leyes. 

P. ¿Quiénes son extranjeros? 
R. 1.0 Todas las personas nacidas de padres extranjeros 

fuera de los dominios de España . 2.° Los hijos de padre 
extranjero y madre española nacidos fuera de estos do
minios, si no reclaman la nacionalidad de España . 3.° 
Los que han nacido en terri torio español de padres ex-



tranjeros, ó de padre extranjero y madre española , si 
no hacen aquella rec lamación. 4.° Los míe han nacido 
fuera del territorio de España de padres que han perdi
do la nacionalidad española. 5 0 La muj'M' espdftóía que 
contrae matrimonio con extranjero. No debe perderse 
de YÍsta que como parto de los dominios españoles , se 
consideran los buques nacionales sin disiincion alguna. 

P. Los extranjeros naturalizados ó avecind.tdos gozan de 
los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones 
que los españoles? 

R. Sí señor . 
P. ¿Tienen prohibición los extranjeros de obtener oficios 

y ejercer cargos? 
R. Sí señor ; porque no pueden aspirar á ninguna clase 

de oficio en los Ayuntamientos, ni empleo en las diver
sas carreras del estado, sin embargo de que á lodo ello 
tendrán opción renunciando en la forma debida la exen
ción del servicio mili tar , y á toda protección ex t raña en 
lo relativo al servicio de sus cargas. 

P. ¿Están obligados los extranjeros al pago de las con
tribuciones? 

R. Están obligados á todas aquellas que tengan relación 
á la propiedad territorial por ser cargas anejas á las fin
cas cualquiera que sea su poseedor, observándose para 
estos repartimientos la misma proporción y reglas qué 
para los subditos españoles; pero no estarán obligados 
al pago de las contribuciones extraordinarias. Tod.is es-
las disposiciones se entienden respecto á los extranjeros 
franceses é ingleses, y respecto de los demás , será esta 
materia objeto de tratados particulares, pero por regla ge
neral están exentos de oficios concejiles como se ha 
dicbo. 

P. ¿Están sujetos los extranjeros á las leyes de España 
en todo lo que dice relación con los bienes inmuebles 
que en la misma posean? 

R. Sí señor: porque siendo la soberanía indivisible, per
dería esta cualidad en el momento en que ciertas par-
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tes de territorio se gobernasen por leyes de otros países 
y de otros soberanos. 

P. ¿Lo están igualmente á las leyes de policía, seguridad, 
comercio, fraude y contrabando? 

R. Sí señor , porque no podría gobernarse un estado con 
la seguridad debida, teniendo en su seno personas extra
ñas independientes de su poder: además d ispensándose 
al extranjero la hospitalidad por medio de leyes que les 
prolejen, justo es que sufran el castigo de estas mismas 
leyes, cuando procediendo con ingratitud, violen sus 
mandatos. 

P. ¿Para evitar los abusos en los extranjeros domiciliados 
qué disposiciones se han adoptado? 

R. Establecer una matrícula de todos ellos, la cual debe
rá llevarse en los gobiernos de provincia y ser confron
tados anualmente con la de los cónsules . (1) 

P. ¿Qué se entiende por domicilio? 
R. El lugar en que habita una persona con hogar y casa 

abierta, como asiento suyo, de su familia y fortuna, y 
con ánimo de no abandonarlo. De esta definición se des
prende la de vecino. 

P. ¿De qué modo se adquiere la vecindad? 
R. Fijándola con ánimo de quererse avecindar y arraigar 

en el lugar á que uno se traslada. 
P. ¿Es por lo tanto necesario el transcurso de diez años? 
R. No señor : esto servirá para hacer presumir y probar 

el ánimo de adquirir domicil io. 
P. ¿Cuál es la vecindad de los empleados públicos? 
R. Aquella del pueblo en que ejercen sus destinos. 
P. ¿Qué se entiende por residente? 
R. Aquel que si bien está por espacio de algún tiempo 

en un punto, no es con intención de permanecer en él , 
P. ¿Qué se entiende por t ranseúnte? 
R. El que solo se encuentra en un lugar de paso para otro. 

(I) Véase el real decreto de 17 de noviembre de 1852, publi
cado en la Gacela del 25 del mismo. 



P. ¿A quién corresponde tanto las cargas vecinales como 
lo honorífico y provechoso de los derechos de vencindad? 

R. Solo á los vecinos. 
P. ¿Qué se entiende por padre de familia? 
R. Aquel que de cualquier modo ha salido de la patria 

potestad aunque no tenga hijos y esté en tutela ó cura-
tela; también reciben en derecho el nombre de s u i j u r i s . 

P. ¿Qué se entiende por hijos de familia? 
R. Aquellas personas que están bajo la potestad paterna, 

los que también se conocen bajo el nombre de al ieni 
j u r i s , ó de ageno derecho. 

LECCION 3 

De la patria potestad. 

P. ¿Qué es patria potestad? 
R. La autoridad y derechos que en v i r tud de la ley com

peten al padre respecto de sus hijos legí t imos, y legiti
mados y adoptivos en ciertos casos. 

P. ¿La patria potestad es de derecho natural ó civil? 
R. La patria potestad tal como se encuentra constituida 

es de derecho civil . , pero está fundada en los derechos 
á e paternidad, que emanan de la misma naturaleza. 

P. ¿A quién está concedido este derecho? 
R. A los padres, pues á la madre no se le conceden 

nuestras leyes expresamente, por loque, y por referirse 
al padre en todo lo que dice relación á este particular, 
se ve que no quisieron nunca le tuviese: también la 
ley de partida lo daba á íos abuelos sobre sus nietos y 
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demás descendientea l eg í t imos , pero esto quedó dero-
gmlo por la ley 47 de Toro (ley 3; título 5, libro 40 de 
la ¡N. R.) 

P. ¿De qué modo se constituye la patria potestad? 
H . I);- tres: por el matrimonio, la legi t imación, y el pro-

hijamíenU) ó ¡nlopcion. 
P. ¿Qué derechos competen al padre en v i r tud de la pa

tria potestad? 
R. Varios; de los cuales unos tienen relación con la per

sona, y otro? con los bienes de los hijos. A los prime
ros se refieren lodos los derechos que son consiguientes 
á la paternidad, y además la necesaria licencia que de
ben dar hasta cierta edad, para el matrimonio del hijo; 
y a los segundos, el que todo cuanto los hijos adquie
ren es para los padres, excepto en ciertos casos y por 
diversas causas, en que la legislación ha tomado otras 
determinaciones de que nos ocuparemos á cont inuación. 

P. ¿Qué es peculio? 
R. Kl caudal que posee el hijo de familia con separación 

de los bienes del padre. 
P. ¿En qué se divide el peculio? 
R. En cast rense, cuasicastrense, adventicio y profecticio. 
P. ¿Qué se entiende por cada uno de ellos? 
R. Peculio castrense es aquel que el hijo tiene proceden

te ilel ejercicio de las armas. Cuasicastrense, el que ad
quiere en el ejercicio de la toga y d e m á s carreras del 
estado, ó en el de las ciencias ó arles liberales. Adven
ticio es el que comprende todos los bienes que de cual
quiera piro lado adquiere el hijo, como por su trabajo 
é industria, por todos los demás medios que no están 
comprendidos en la definición del peculio cuasicastren
se, ó por donación de su madre ó de otra persona extra
ña: y proíecl icio, el que adquiere el hijo por razón del 
padre ó con lus bienes de este. 

P. Tiene el padre iguales derechos en estos diversos 
peculios? 

R. No señor : en el castrense y cuasicastrense, la propie-



dad, la adminis t rac ión y el usufructo son enteramente 
del hijo, y puede disponer libremente de ellos. En el 
adventicio, tiene el hijo la propiedad y el padre el usu
fructo, mientras el hijo no contraiga matrimonio, reser
vándose la mitad en caso de emancipación; y en el pro-
fecticio, el padre tiene la propiedad, posesión y usu
fructo, y el hijo la adminis t rac ión . 

P. ¿Ya qué hemos visto los derechos que conceden las 
leyes al padre, cuales son las obligaciones que tiene para 
con los hijos? 

R. Los padres deben alimentarlos y darles la educación 
proporcionada á su clase; la obligación de alimentar en 
los tres primeros años de la lactancia corresponde á la 
madre. 

P. ¿En el caso de disolverse el matrimonio, a quién cor
responde la manutención de los hijos? 

R. A l culpado si tiene bienes, permaneciendo la prole 
en poder del cónyuge inocente, 

P. ¿Solo los padres están obligados á alimentar á sus 
hijos? 

R. No señor : también lo están los abuelos respecto á los 
nietos, cuando los padres no puedan hacerlo. 

P. ¿A qué clase de hijos está obligado el padre á ali
mentar? 

R. A los legítimos y naturales; sin embargo la madre de
be hacerlo de los adulterinos y demás i legít imos, por 
que á ella les son conocidos, y al padre no 

P. Esta obligación es recíproca de los hijos á los pa
dres? 

R. Sí señor . 
P. ¿Por q u é causas cesa? 
R. I.0 Por ingratitud del uno para con el otro, causán

dole daño en su vida, honra ó hacienda. 2.° Cuando el 
hijo ó el padre tienen lo necesario para atender á su 
subsistencia según su clase. 

P. ¿Cómo se estingue la patria potestad? 
R. i . " Por muerte natural: 2.° por muerte c iv i l : 5." por 
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delito del padre: 4.° por dignidad del hijo: 5." por la 
emancipac ión . 

P. ¿Quiénes se consideran muertos civilmente? 
R. 1,° Los que adquieren naturaleza en pais extranje

ro, ó admiten un empleo de su gobierno sin licencia 
del rey. 
2 0 Los condenados á es t rañamiento p e r p é t u o . 
5 0 Cuando existian órdenes religiosas y si acaso vol
viesen á existir, los que profesan en una religión mo-
naslica aprobada. 

P. ¿Por (|ué delitos además de los que produzcan el es
t rañamiento se pierde la patria potestad? 

R. Por celebrar matrimonio el padre estando viudo con 
persona dedicada á Dios, ó con parienta sin dispensa 
dentro del cuarto grado. 

P. ¿Que clasesdedignidad libran al hijodel poder paterno? 
R. Todas aquellas á que va unida jur isdicción ó recauda

ción de caudales públ icos . 
P. ¿Qué es emancipación? 
R. El acto por el cual sale el hijo de la potestad del pa

dre que le tiene en ella, cons iderándose desde enton
ces en todo y para lodo como sui j u r i s . 

P. ¿De cuántos modos tiene lugar la emancipación? 
R. Por matrimonio, por voluntad del padre y por obli

gación que al mismo se le imponga de hacerlo. 
P. ¿Cuando tiene lugar la emancipación por matrimonio? 
R. Casándose el hijo y velándose. 
P. ¿Cuando se verilica por voluntad del padre? 
R. Cuando con autorización real exime este de su poder 

al hijo, debiendo instruirse el oportuno espediente con 
arreglo á las vigentes disposiciones. 

P. ¿Cuándo pumle <d padre ser obligado á emancipar? 
R Cuando tr;it;i al hijo con demasiada crueldad; cuando 

quiere obligar a !.is hijas á que se prostituyan, ó á los 
hijos a que cometan delitos Cuando acepta un legado 
que se le dejó con condición de emancipar, y cuando 
el padrastro después de haber adoptado á su entenado ó 
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hijastro mayor de 14 años , disipa los bienes que le cor
responden. 

P. ¿Qué efectos p r o d ú c e l a emancipación? 
R. Kn la emancipación voluntaria, retiene el padre para 

sí la mitad del usufructo de los bienes adventicios, que 
su bijo tenia antes de ser emancipado, lo que no sucede 
en la emancipación forzosa. 

P. ¿Por qué causas vuelve el hijo una vez emancipado 
á la patria potestad? 

R. Por la i i igrati lnd ó mal trato de palabra ú obra del 
bijo para con su padre. 

P. ¿Será conveniente que á la madre se c o n c é d a l a patria 
potestad? 

R. Dejando para contestar esta pregunta el derecho cons
tituido y entrando en el consliluyenie, creemos que sin 
embargo de lo que en el proyecto del código civi l se es
tablece, no es conveniente que la madre tenga patria 
potestad. El carác te r naturalmente blando y condescen
diente de la mujer, la mala manera con que geoeralmen-
te comprende el cariño filial, en el que sin embargo 
son inimitables, y las grandes pasiones á que su mbma 
disposición física las predispone, son á nuestro enten* 
der motivos poderosoá para no conliarles tal poder. 

LECCIOI 4.a 

De los esponsales. 

P. ¿Qué son esponsales? 
R. Uu contrato preliminar del matr imonio , por medio 

del cual, el hombre y la mujer prometen casarse. 
P. ¿De qué manera podremos dividir la materia de es

ponsales, para hacer mejor su estudio? 
R. Tratando: 1.° de las personas que puedan contraerlos; 

2 
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'i.8 de las obligaeiones que de ellos nacen; y 5.' de las 
causas porque pueden disolverse. 

P. ¿Qué personas son capaces de contraer esponsales? 
R. Todos los que pueden consentir, porque es un con

trato, y en ellos el verdadero conseiilimienlo es el re
quisito mas necesario: no pueden por lo tanto celebrar
los los furiosos, mentecatos, é infantes; y lodos aquellos 
que no puedan consentir, siendo por ello nulos, los que 
«e contraigan por fuerza, error ó miedo. 

P. ¿Estos íiltimos serán alguna vez válidos? 
R. Sí señor ; siempre que se revaliden, si los contrayen

tes advertidos del error ó exentos ya de la fuerza ó mie
do los ratificasen. 

P. ¿Qué requisito es necesario para que tengan efecto los 
esponsales celebrados por un mayor de 7 años y menor 
de 14? 

R. Que sean ratificados después de la pubertad, intervi
niendo el consentimiento de la persona que debe darlo. 

P. ¿Siendo los esponsales un contrato, de qué diversos 
modos puede celebrarse? 

R. Puramente ó bajo condic ión. 
P. ¿Las condiciones puestas en el contrato de esponsales, 

cómo deberán ser? 
R. Posibles y honestas: las imposibles se tienen por no 

puestas; y las torpes los hacen nulos si se oponen al fin 
del matrimonio. 

P. Qué requisitos deben concurrir en la celebración de 
los esponsales? 

R. Los hijos de familia menores de 25 años , y las hijas 
á los 23, deben pedir y obtener el consentimiento pa
terno : á falta de padre el de la madre ; á falta de uno 
y otro el del abuelo paterno; y en su defecto el materna; 
y no habiéndolos tampoco, el de los tutores; y en su defec
to el del juez del pueblo; pero en todos estos casos van 
adquiriendo la facultad de contraer esponsales un año 
antes; de modo, que cuando el permiso sea de la madre, 
los varones la adquieren á los 24 y las hembras á los 



'22; cuando debon darlo los abuelos á los 23 y 21 Res
pectivamente; y si el lutor ó el juez, á los 22 ó 20 según 
el sexo* además es necesario que intervenga escritura 
púb l i ca , sin que sea admitida en juicio otra clase de 
prueba para justilicar los esponsales. 

P. ¿Ha concedido lu ley algún medio al bijo para poder 
contraer esponsales sin el consentimiento paternoi' 

R. Si señor ; el de la licencia judicial , ins t ruyéndose en 
la debida forma el oportuno espediente, no estando en 
ningún caso las personas que pueden consentir obliga
das á dar las razones de su negativa. 

P. ¿Qué obligaciones nacen de los esponsales? 
R, La de contraer matrimonio con la persona que se ce

lebraron, y en el caso en que no se quisiese cumpl i r 
por alguno de los contrayentes el contrato, puede ser 
campí ' l ido á ello por ante el tribunal eclesiást ico. 

P. ¿Cuándo baya deinasiiida repugnancia en uno de los 
c o n t r á t e n l e s para celebrar el matrimonio, deberá obli
gárseles á que lo ejecuten? 

R. No señor; pues siendo el matrimonio la unión de los 
árñmo-í, repugna el que baya coacción; y por eso acón-
sejan las leyes y los cánones , que el esposo disidente 
sea mas bien amonestado que obligado; esta doctrina 
tendrá lugar cuando no baya una absoluta necesidad de 
celebrar el matrimonio, ó de imponer en su defecto una 
pena. 

P. ¿El contrato de esponsales celebrado por quien tonga 
ol io becbo anteriormente y no se baya disuello, t end rá 
validez? 

U . No señor . 
P. ¿Por q u é causas ó de qué modo puede disolverse este 

con lmio í 
R. Por el mñluo disenso de los esposos, aunque en e l 

cont'-ato bubiera intervenido juramento: 2.° por subsi
guiente matrimonio de uno de ellos: 3.° por ingreso en 
rel igión: 4 0 por recepción de orden sagrado: 5.° por 
mutac ión de forma, fortuna ó condic ión; y G,0 por lar-
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ga ausencia de uno de los esposos, ignorándose su pa
radero. 

P. ¿En el quinto caso, quedan libres los dos contrayentes? 
R. No señor : queda libre el que no hubiere suirido la 

mutac ión; pero el otro queda obligado. 

L E C C p 5.a 
Del malrimonio. 

P. ¿Qué es matrimonio? 
R . Conforme cá la ley 1.a, título '2.° , partida 4.a, ayun

tamiento de marido é de mujer fecho con tul intención 
de v i v i r siempre en uno é de non se de pa r t i r ; guardando 
lealtad cada uno de ellos n i otro, é non se anun!añilo el 
va rón á otra muyer nin étla á otro varón. Definición fi
losófica y que comprende loda la leona del mnlnmonio; 
sin embargo, para conocerlo con mas claridad y en len
guaje mas usual, podremos decir, que matrimonia es 
un acto legal, santilicado por la iglesia en vi r in . l del 
cual se unen el hombre y la mujer para su múlua feli
cidad y la propagación de la especie. 

P. ¿Qué requisitos son necesarios para su celebración? 
R. Varios: de los cuales unos dicen relación á ciertas 

formas establecidas para ello, y otras á la esencia del ma
trimonio mismo: entro los primeros están las amonesta
ciones. 

P. ¿Qué son amonestaciones? 
R. Los anuncios que los párrocos propios de ambos con

trayentes hacen al pueblo en tres dia-ule fiesta consecu
tivos, en medio de la celebración de la misa, manifestan
do hs personas que quieren contraer malrimonio. 

P. ¿Qué objeto tienen? 



R. Descubrir cualquier impedimento oculto. 
P. ¿Pueden dispensarse? 
R. Sí señor ; y esta facultad corresponde á los obispos, 

por las justas causas que enumeran los canonistas. 
P. ¿Qué requisito es indispensable para la celebración 

del matrimonio.'5' 
R. El que no se oponga á su celebración ninguna circuns* 

tancia tal, que produzca un impedisnento. 
P. ¿De cuán ta s clases son los impedimentos? 
R. De dos; dirimentes é impedienles. 
P. ¿Qué se entiende por impedimento dirimente? 
R. A(j!iel que prohibe contraer matrimonio , y que des

pués de contra i do lo anula. 
P. ¿Y por impedienle? 
R. El que es obstáculo para contraerle, pero que no lo 

disuelve después de con t ra ído . 
P. ¿Cuáles son los impedimentos dirimentes? 
R. Los que para mayor facilidad se hallan comprendidos 

en los siguientes dís t icos. 

Er ror , conditio, votum, cognatio.. cr imen, 
cullus disparilas. vis, ordo, ligamen, honestas, 
si sit aflmis, si forte coire nequibis, 
si parocbi et duplicis dessit present ía testis 
raplave sic mulier nec parle redita tula;, (a) 

(a) Para mayor facilidad ponemos á continuación la siguien
te décima donde se encuentran comprendidos todos los impedi
mentos dirimentes. 

Impiden el casamiento 
Del culto disparidad, 
Orden, fuerza, honestidad, 
Condición y ligamento: 
También el rapto violento, 
Afinidad, impotencia. 
El voto de continencia. 
Crimen, error, ser pariente, 
Si el párroco no es presente 
O hay de testigos ausencia. 
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Los cuales Iraducidos al castellano son los siguientes; 
E r r o r , condición, voló, parentesco, delito,disparidad de 
cultos, fuerza, orden sagrado, matrimonio existente, 
públ ica honestidad, afinidad, capncidad, falta deasisten
cia del pá r roco y dos testigos, y rapto. 

P. Qué rjuiere decir que el error impide y disuelve el 
matrimonio? 

R. Que siempre que lo haya acerca de la persona con 
quien se conlrae, mas no respecto á sus cualidades, el 
matrimonio es nulo, 

P. lEñ qué consiste el segundo impedimento? 
R. En la diferente clase de condición social de los con» 

trayentes; por lo que se prohib ió el matrimonio del 
hombre libre y la mujer esclava, pero este impedimento 
por las modernas hislitiiciones apenas tiene apl icación. 

P . ¿Qué se entiende por voto para anular el matrimonio? 
R. Kl s denme de cantidad que'sc hace en la profesión 

religiosa, por la cual los q ie lo hacen se consagran a 
Diosen manos del superior dé l a religión en que profesan. 

P. ¿Qué clase de imped menlo produce íú pareniesco? 
R. ü i r i m e n í e como llevamos dicho ; mas está limitado 

dentro de ciertas reglas, para cuyo conocimiento es ne
cesario manifestar primero qué se entiende por paren
tesco de consanguinidad, (que es el que produce el i m 
pedimento que aquí tratamos,) qué por lineas y qué por 
grados. 

P. ¿Qué es. pues, parentesco de consanguinidad? 
R. La relación que existe entre las personas que descien

den de otra á la cual se llama tronco común. 
P. ¿Qué es linea? 
R. Una sér ie de parientes inmediatos colocados en orden 

sucesivo. 
P. ¿Qué es grado? 
W. La distancia que media de un pariente á otro , cuyos 

grados también reciben el nombre de generaciones. 
P. ¿En qué se divide la linea? 
R. En recta y colateral; y esta en igual y desigual. Lines 
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recia es aquella que comprende solo á los ascendientes 
y descendientes: colateral la que consta de otros parien* 
les formando dos que vienen á parar al íronco común : 
si estas dos son iguales, se llama linea colateral igual , 
y en el caso contrario, se llama linea colaternl desigual. 

P. ¿De qué modo se computan ó cuentan los grados? 
R. De distintas maneras por el derecho canónico y por 

el derecho civi l en la linea colateral, pues en la recta no 
hay diferencia en el resultado del c ó m p u t o , bien se cuen
ten los grados ó generaciones, bien todas las personas 
quitando la primera ó tronco c o m ú n . 

P. ¿En qué consiste la diferencia que existe en la mane
ra de hacerse el cómputo por el derecho canónico y por 
el derecho civil? 

R. En que el derecho c iv i l , cuenta los grados de ambos 
lados, y el canónico solo los de uno si es igual y si es 
desigual los del mas largo. 

P. ¿Qué computación ó modo de conlar los grados se si
gue en los matrimonios? 

R. La del derecho canón ico ; y la civil queda para las su
cesiones, retractos y demás actos c iules . 

P. ¿Hasta qué grado se prohibe el matrimonio en la línea 
recta de ascendientes y descendientes? 

R. Hasta lo infinito. 
P. ¿Y en ¡a transversal? 
R Hasta el cuarto grado inclusive. 
P. ¿ Q u é clase de delitos impiden y dir imen el matri

monio? 
R. El adulterio y el homicidio de uno de los c ó n y u g e s , 

cuando se hayan hecho con esperanza ó promesa de 
casarse. 

P. ¿Se impiden y dirimen los matrimonios por la dispa
r idad de cultos? 

R. Sí, señor ; lo cual quiere decir, que es nulo el matri
monio que se celebre entre un católico y un infiel , esto 
es, no bautizado. 

P. ¿Cuándo se anula un matrimonio por haberse cele-
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brado por fuerza ó miedo? 

R. Cunmlo estas dos ciminstancins sean de tal naturale
za, que alendidas la edad y sexos de aquel que los su
fr iera , se crean suficienles para obligarle á obrar sin 
libertad y contra ella. 

P. ¿Qué se comprende bajóla prohibición que hemos de
nominado ónlen? 

R. El que es nulo el matrimonio celebrado por los cléri
gos ordenados in sacris, ó sea desde el subdiaconalo in
clusive. 

P. ¿Qué impedimonlo es el que se conoce con el nombre 
de liffünim ó matrimonio existente? 

R. Aquel que nace de la prohibición establecida en nues
tras leyes, para poder casarse con mas de una mujer, 
por lo que es nulo el que se celebre nuevamente por un 
casado. 

P. ¿Qué se entiende por el impedimento de públ ica ho* 
7H\slida<l? 

R. El que resulta d é l o s esponsales válidos y de! matri
monio ralo ó no consumado, no es t end iéndose á mas 
que al primer grado de esta, llamada también , cuasi 
a fin i i lad. 

P. ¿Qué es afinidad? 
R. El parentesco que resulta entre un cónyuge y los pa

rientes consanguíneos del otro; compulándose los grados 
por los de estos mismos. 

P. ¿Hasta dónde se esliendo el impedimento de la afi
nidad? 

R. En la línea recta hasta lo infinito, y en la trasversal 
hasta el cuarto grado inclusive, si es de unión licita; y 
si de ilícita, hasta el segundo también inclusive. 

P. ¿Qué so entiende por el impedimento de ciipacidad? 
R. Siendo uno de los fines y el principal del matrimonio 

U pmcreacion de los hi jos , la impotencia para ello de 
uno de los contrayentes, por lo cual no pueden casar
se los varones menores de i 4 años n i las hembras de 
i 2 , así como los que aunque mayores, tengan la refe-



rida impotencia, bien absoluta ó bien relativa, con tal 
de que sea perpetua é incurable. 

P. ¿Cuándo se prohiben los matrimonios por clandes
tinos ? 

R, Cuando falte la asistencia del párroco y dos tpstigos, 
y en los militares en vez del pár roco la del capellán del 
regimiento, ó del vicario castrense del pueblo en que 
habitan. 

P. ¿Estos testigos necesitan tener algunas circunstancias? 
R. No señor ; basta que puedan entender lo que presen

cian y dar razón de ello. 
P. ¿Es el rapto impedimento dirimente? 
R. Sí señor; mientras la robada está en poder del raptor, 

y no se deposite en lugar seguro, donde pueda manifes
tar libremente su voluntad. 

P. ¿Cuáles son los impedimentos impedientes? 
R. Varios que enumeran los canonistas; pero los princi

pales son los que nacen de la falta del consentimiento 
paterno: el voto simple de castidad, la beregia, las pro-
hibicinnes hechas por la iglesia de no celebrar los ma
trimonios en ciertas épocas del año , y la ignorancia de 
la doctrina: respeclo al pr imero, téngase presente lo 
que digimos al tratar de los esponsales, pues iguales 
disposiciones rigen para el matrimonio; todos los demás 
no tienen aplicación en el foro. 

P. ¿Qué es dispensa? 
R. La halulitaciou para contraer matrimonio, concedida 

á aquellas personas á quienes está prohibido por el de
recho. 

P. ¿Qué impedimentos pueden dispensarse? 
R. Todos aquellos cuya dispensación no está prohibida. 
P. ¿Qué impetlimenlos no pueden dispensarse? 
R. La impotencia bien por efecto orgánico ó por falta de 

edad, el voto solemne de castidad, el orden sagrado, el 
parentesco de consanguinidad ó de afinidad hasta lo in
finito en la línea recta y el primer grado en la trasver
sal; así como la asistencia del pár roco y los testigos. 
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P, ¿Quién puede hacer las dispensas? 
R. La sede apostól ica . 
P. ¿Qué es divorcio? 
R. La separación de los casados hecha en cuanto al lecho 

y demás consecuencias del matrimonio, y no del víncu
lo , habiendo precedido alegación y prueba de justa causa 
ante la autoridad competente. 

P. ¿Quiénes pueden pedir el divorcio? 
R. Cualijniera de los c ó n y u g e s , á no ser cuando ambos 

son adúl te ros , ó cuando la mujer se ha prostituido por 
voluntad y mandato del marido. 

P. ¿Por qué cansas puede pedirse el divorcio? 
R. Por el adulterio, la npostasín ó heregía de uno de los 

cónyuges , una enfermedad contagiosa, el mal trata, 
miento con el que peligra, ó se atenta contra la vida ó 
salud del maltratado; por todas estas causas el divorcio es 
temporal, pues dura mientras dure la causa qiie motivó 
su declaración: pero por la primera es perpetuo. 

P. ¿Cuál es la autoridad competente en los juicios de 
divorcio? 

R. La eclesiást ica, la cual implora el auxilio de la secu
lar para aquellas diligencias en que es preciso; v. g. la 
del depós i to . 

P. ¿Para llevar á cabo el divorcio bastar ía la sentencia de 
primera instancia? 

R. No señor : se necesitan dos conformes. 
P. ¿Se disuelve también el matrimonio respecto al vínculo? 
R. Sí señor: el rato ó no consumado por la profesión re

ligiosa , durante los dos meses que se conceden á los 
cónyuges para su consumación: y estando ya consuma
do solo por la muerte, pues los demás modos que refie
ren los autores son caúsasele nulidad. 

P. ¿Qué efectos produce el matrimonio? 
R. Varios, que pueden considerarse en tres secciones: 

una respecto al órden de las familias; otra á la adminis
tración de los bienes, y otra á los derechos de los ca
sados. 



P. ¿Cuáles se refieren á la primera? 
R. La patria potestad, la legímidád de ios hijos, y la fa

cultad de desheredar al hijo que contrae matrimonio sin 
la voluntad del padre y en los demás casos que se es
p o n d r á n . 

F. ;Y á la segunda? 
R La facultad que tiene el mnrido de administrar sus 

bienes y los de su mujer cumplidos los 18 años Que la 
mujer no pueda repudiar ni admitir la herencia sin l i 
cencia del marido, como no sea la aceptación á benefi
cio de inventario. La licencia del mari.io que drbe pre
ceder á todo contrato que haga la mujer ó la del juez en 
los casos que en su lugar oportuno se expresa rán La 
comunión de bienes de que se hablará mas adelante, y 
el beneficio de restiluci'-n si hubieren padecido daño 
en su adinimstracioii antes de cumplir los 25 años . 

P. ¿Cuáles se refieren á la tercer..? 
R. La facultad de presentarse en juicio antes de la mayor 

edad, sin curador «fi l i l em, y el quedar bbres despue» 
de los 18 años del curador que antes tuvieren. 

L E C C I O N 

De la adopciou. 

P. ¿Qué se entiende hablando gené r i camen te por adop
ción ó prohijamiento? 

R. Un modo de constiluir la patria potestad, por el cual 
se recibe como hijo, al que no lo es naturalmente. 

P. ¿De cuántas clases puede ser el prohijamiento ó adop» 
cion? 
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R. De dos: una que se llama arrogacionj, y otra adopción 

en especie ó propiamente dicha. 
P. ¿Qué se ent iende por arrogación? 
R. El prohijamiento que recae en un hijo que no tiene 

padre ó que si lo tiene no se halla en su poder, obte* 
niendo previamente la autorización real. 

P. ¿A qué se da el nombre de adopción en especie? 
R, Al prohijamiento que recae en persona que está en 

poder de su padre carnal, con la competente interven
ción de la autoridad judicial . 

P. ¿Qué otros requisitos deben intervenir como prel imi
nares de la ar rogación y de la adopción? 

R. La ar rogación ha de hacerse con conocimiento de 
causa, acerca de la utilidad que resulte al arrogado, in
terviniendo además el espreso consentimiento del mis
mo: en la adopción propiamente dicha, se requiere igual 
consentimiento del padre, del adoptante y del adoptado, 
pudiendo ser espreso ó tácito. 

P. ¿Qué personas pueden prohijar ó adoptar? 
R. Todos los varones en quienes se encuentren los requi

sitos siguientes.— I.0 Ser 18 años mayor que aquel á 
quien se prohija ó adapta.—2.° Poder engendrar.—3.° 
Estar fuera de la patria potestad. 

P. ¿Qué razón han tenido las leyes para exigir todas es
tas circunstancias en los adoptantes? 

R. El que siendo la adopción ó prohijamiento estübíeci-
da á imitación de la natundeza, es necesario que los que 
han de ser considerados como padres, tengan las mis
mas cualidades que son precisas para hacerlo natural
mente. 

P. ¿Todas las personas impotentes están prohibidas de 
prohijar? 

R. No señor : se exceptúan las que son impotentes de re
sultas de alguna enfermedad, ó porhaber sido castradas 
á la fuerza ó por otro cualquier incidente casual que les 
dejó impotentes. 

P. ¿Por qué causas no pueden adoptar las mujeres? 



B. Porque la adopción es un modo de oonstituir la patria 
potestad, y la mujer carece de este derecho. 

P. ¿Tiene sin embargo alguna excepción esta regla? 
R. Sí señor: en el caso de haber pcM-dulo algún hijo en la 

guerra, para que les sirva de consuelo, pero eotonces 
es necesaria licencia real y nunca produce patria potes
tad en la adoptante. 

P. ¿Puede el tutor prohijar á su pupilo? 
R* No señor: solo después de que este haya cumplido los 

25 años , con la competente licencia real. 
P. Puede ser arrogado el infante ó menor de 7 años que 

no tiene padre? 
R. No señor; porque carece de la necesaria capacidad 

para consentir. 
P. ¿ Y el mayor de 7 pero menor de 14 ? 
R. Sí señor : pero con la licencia real y previo el oportu

no espediente. 
P, ¿Qué objeto tiene la instrucción de este espediente? 
R. Probar si la ar rogación es útil ai menor; y además 

es necesario que el arrogíidor se obligue por escritura á 
devolver los bienes del arrogado á sus legítimos here
deros si muriese dentro de la edad pupibir. 

P. ¿Que derechos pioduce el prohijamiento ó adopción? 
R. Son diferentes según que el p r ó h í | a ( m e n t o sea arro

gación ó adopción en especie. Eu la a r rogac ión , el arro-
gador adquiere la patria potestad sobre el arrogado, y 
sobre sus bienes los mismos derechos que los padres 
tienen sobre el peculio adventicio ile sus hijos: c! .-irro
gado adquiere derecho á suceder al arrogador, á falla 
de hijos leg í t imos , no podiendo ser deslierediido ni 
emancipado sino por justa causa , y si lo hiciese el 
arrogador, le sucederá el arrogado en la cuarta parte 
de sus bienes, no teniendo hen-deros legítimos, y si los 
tuviere en la quinta. En la adopción no se adquiere la 

f)atria potestad con todas sus consecuencias, excepto en 
ü plena, que es aquella en que el adoptante es un as

cendiente del adoptado. E l adoptante que según lo diplio 



leuga patria potestad, puede emanciparlo con causa ó 
sin ella, sin que entonces le herede este en cosa alguna, 

' y el emancipado vuelve al poder del padre natnrnl. 
P. ¿ Q u é causas pueden dar lugar á la emancipticion y 

desheredac ión del arrogado? 
l \ . Dos: injuria grave hecha por el arrogado, y ser ins

tituido heredero por alguna persona con la condición 
de que salga de la potestad del airogador. 

P. ¿En qué casos el pudre adoptivo esiá obligado á res
t i tuir? 

R. Cuando el padre arrogador desheredase ó emancipa
se por alguno de los motivos dichos al arrogado, debe 
devolverle todos sus bienes; y si lo hiciese sin causa, 
además de todos sus bienes , las ganancias adquiridas 
en estos mientras estuvo en su poder, excepto el usu
fructo que produjeron. 

L E C C I O N 7.a 

I)c la legüímacioo. 

P. ¿Qué es legit imación? 
R. Un modo de constituirse la patria potestad, por el 

que los hijos naturales se suponen nacidos d j legítimo 
nialrimonio. 

P. ¿Di' cuán tos modos puede hacerse la legi t imación? 
R. De dos: por siih.-iguienle mairimunio y por concesión 

de la persona R e d . 
P. ¿Stígun se desprende de la rnisma definición, qué cla-

ieu de hijos pueden legitimarse? 
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11. Solo los naturales. 
P. ¿Qué son hijos na l ura les? 
R. Aquellos habidos fuera de malrinionio, cuyos padres 

podían contraerlo sin dispensa al tiempo da su concep 
cion ó de su nacimiento, con tal que el padre los reco
nozca, aunque no haya tenido en su casa la mujer de. 
quien los engendró ni sea una sola. 

P. ¿Qué otra clase de hijos ilegítimos se conocen? 
R. Varias: unos (pie se llaman adulterinos ó notos que son 

losque nacen de hombre casado y mujer viuda ó soltera, 
ó de hombre soltero ó viudo y mujer casaila, ó de hom
bre y mujer casados. Otros incestuosos ó habidos entre 
parientes dentro del cuarto grado. Sacnlegos ó sean 
nacidos ó procreados por personas ligadas con votos so
lemnes; y manseres ó mancillados, que son los que na
cen de las rameras y por lo tanto se ignora su padre. 

P. ¿Puede ser alguno de eslos legitimados? 
R. No señor; pero sí reconocidos. 
P. ¿ D e q u e modo se hace la legit imación por subsiguien

te matrimonio? 
R. Contrayéndolo el hombre y la mujer que antes de ser 

casados y no teniendo impedimento tuvieron algún hijo 
ó hijos; y estos son tan legítimos como si hubieren na
cido después de casados los padres, gozando por lo tanto 
de los mismos derechos que los legít imos: esla legitima
ción puede hacerse hasta por medio de malí i.nonio ce
lebrado t'n (irl¡culo mortis . 

P. ¿Si el padre después de haber tenido el hijo natural 
casase con otra, muerta esta, podría legitimar á aquel 
casándose con la madre? 

R. Si spñor : porque la ley no exige que la aptitud de 
casarse dore desde el naciinicnto del hijo hasta la unión 
en matrimonio con la inadie. 

P. ¿Podrán ser legítimos los hijos habidos en mujer con 
la cual hafaiíi impedimento para casarse al procrearlos, 
mas no cuando nacieron ó vice versa? 

R. Si señor : porque la ley i 1 do Toro exige la aptitud 
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en cualquiera de las dos épocas . 

P. ¿Los nietos pueden ser legitimados por subsiguiente 
matrimonio? 

R. Si señor : casándose el abuelo con la madre del hijo. 
P. ¿Qué es legiiimacion por concesión Real? 
R. ü n acto por el cual el Rey á solicitud del padre, ó en 

su caso del hijo , concede á este la gracia de ser habido 
como de legitimo matrimonio; esta es una de las llama
das gracias al sacar. 

P. ¿En q n é c a j o s puede hacer la solicitud el hijo? 
R. Cuándo el padre no teniendo hijos legít imos, insti tuyó 

al natural por heredero legitimo en su testamento y este 
acudo al Rey para que declare quu es válido, lo cual con-
cediilo produce el efecto de la legit imación. 

P. ¿Qué efectos produce la legit imación por concesión 
regia? 

R. Todos los civiles, de losque es el principal la patria po
testad, debiendo pagar tanto el padre como los hijos que 
lo solicitasen los derechos señalados en los aranceles. 

L E C C I O N 8 ; 

De las tutelas. 

P. ¿Qué es tutela? 
R. Guarda que se da al huérfano menor de 14 años y á 

la huérfana menor de 12, que no se puede n i sabe am
parar. 

P. ¿Cuál es su origen? 
R. E l interés de la sociedad para que estas personas, que 

no pueden gobernarse, tengan quien las dirija y al mis-
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mo tiempo cuide bien de sus bienes, así como el deber 
de la misma en proteger á la hnrfandad: por estas razo
nes la tutela es un caigo público que no puede eximirse 
sino por justa causa. 

P. ¿Rs preciso que el huérfano lo sea de padre y madre 
para proveerle de tutor? 

R. No señor : basta que haya perdido al padre. 
P. ¿La tutela se da solo á los huérfanos que la quieren? 
R No señor : aunque no la pidan ni la quieran; y se dá 

para la persona y para los bienes, no para una cosa 
sola. 

P. ¿En q u é se divide la tutela? 
R. Kn testamentaria legítima y dativa, 
P. ¿Qué se enliende por tutela testamentaria? 
R. Aquella que es dada en testamento ó codicilo. 
P. ¿Qué personas pueden nombrar tutor en testamento 

y á quien? 
R. El padre á sus hijos legít imos impúbe ros constitui

dos bajo su potestad y aun á los que están por nacer: 
á los naturales para que cuiden de estos y de los bienes 
en que los instituye herederos, pero en este caso es 
necesario conlirmacion del juez. La madre á sus hijos 
huérfanos de padre, si los instituye herederos, en cuyo 
caso el juez lo debe confirmar, ó no inst i tuyéndoles 
pero dejándoles por otr 'S títulos alguna parte de sus 
bienes, en cuyo caso el juez podrá ó no coní irmnrto se
gún su voluntad. Gtiaiquier ex t raño , ins t i luvéndo here
dero al pupilo, pero siendo necesaria la confirmación j u 
dicial . 

P. ¿De cuántos modos puede darse la tutela testamen
taria? 

R. Pura ó condicionalmente y á tiempo cierto; pero non 
cliiridad y de modo que se sepa quién es el nombrado, 
pues si por nombrarse desde un mismo nombre, resul-
lasp confusión, mi valdría ninguno. 

P. ¿Qué se entiende por discernimiento? 
R . Acto por ei cual el juez confirma el nombramiento de 
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lu lor , previos los requisitos y diligencias legales, auto-
rizánilolo por esle acto para el egercicio de su cargo. 

P. ¿Está el lulor tesl.unenlario obligado á dar lianza en 
el caso que el testador no lo haya relevado de ella? 

K. Creo que no; por que nuestras leyes no lo previenen, 
ni es creíble un abuso, en la persona á quien el mismo 
padre confió la guarda de sus hijos ; esto sin embargo 
podrá tener una excepción, que es en el caso de que sean 
muchos los tutores y quiera uno solo administrar por s í , 
pues esto parece que arguye desde luego malicia. 

P. ¿Qué tutor será [¡referido en el caso de que lo hubie
sen nombrado el padre y la madre? 

R, ¡Ninguno; pues ambos ejercerán su cargo en la admi
nis t ración de los bienes que el nominado dejó al hijo; y 
si ro cmcurren los dos, el primer nombrado, porque es 
regla de derecho que á quien tiene tutor no se le pue
da dar o t ro . 

De la lulela leinlima v daliva. 

P. ¿Qué es tutela legítima? 
R. Aquella en vir tud de ja cual cierta persona es llamada 

por Id ley á h lutela del huérfano que no lo tiene por 
testamento, ya porque no testó su padre, ya porque 
aunque lo hiciera no le nombrase tutor, ó que el nom
brado muriese antes que el testador. 



í*. ¿Qué personas son llamntlas á ser luiores legítimos? 
R, En primer tugarla madre del huérrimo: en segundo 

la ahui'la, y después los parientes mas p róx imos . 
P. ¿Qné requisitos deben llenarla madre y la abuela para 

ser tutoras? 
U , Prometer ante el juez del lugar de donde son los 

ImérFanos no casarse mientras dure la tutela, y renun
ciar la prohibición legal que tienen de obligarse por 
otro. 

P. ¿Puede el padre prohibir á la madre ser tulora? 
R. iNo soñor; siendo ella honrada y juiciosa; pero lo que 

si puede hacer es escluirla indireclaim nle nombrando 
tiilnr en testamento, pues la tutela legí t ima, se dá solo 
á falla de leslamonlana. 

P. ¿Si estando desempeñando la tutela la madre ó la 
abuela casaren, qué deberá hacer el juez del lugar? 

R Separarla de la tutela, encargándola al pariente mas 
cercano; teniendo presente, que son responsables al al
cance que rendidas cuentas por aquella resul láren á fa
vor de los huérfanos , tanto sus bienes como los de sus 
segundos maridos. 

P. ¿Si habiendo manifestado la madre ó la abuela al juez 
que quieren casarse, este provee de tutor á los huérfa
nos, podrán aquellas, arrepentidas de su deseo volver á 
la tutela? 

R, No señor : ni aunque casándose enviuden del segundo 
marido; pero podrá el juez cuando los hijos no tengan ó 
puedan tener tutor ó este no sea apto, reelegirlas para 
dicho cargo. 

P. ¿.Deben afianzar los tutores legít imos? 
R Sí señor; y además jurar de que harán cuanto tienda 

al beneficio del pupilo. 
P. Si hubiere muchos parientes en un mismo grado, cuál 

de ello^ será preferido para tutor legitimo? 
R. Ninguno; pues lo serán todos. 
P. ¿Que es tutela dativa? 
R. Aquella que se tia por el juez á falta de testamentaria 
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y legitima, para que el huér fano no padezca detrimento 
en su persona y bienes. 

P. ¿A qué juez compete el nombramiento de tutor da
tivo ? 

R. Al del lugar del domicilio del pupilo; sin embargo pue
de pedirse al de aquel, donde nació el mismo pupilo, y 
al de donde tuviere la mayor parte de los bienes. Para 
los hijos p r imogéni tos de grandes de España , solo es 
compelente el Rey ó el magistrado á quien S. M . dá co
misión para ello. 

P. Deben los parientes que no quieran con causa legíti
ma ó no puedan encargarse de la tutela del pupilo, pe
dir al juez que lo nombre tutor? 

R. Sí señor , y si no lo hicieren pierden el derecho á los 
bienes del pupilo si muriese antes de la pubertad, y des
pués de ella si muriese intestado y el derecho á la 
susti tución pupilar, y son responsables á los males que 
provengan al pupilo por su omisión. 

P. ¿Si nadie pidiese el nombramiento de tutor dativo, 
. puode el juez nombrárse le de oficio? 

R. Sí señor : pues para ello le faculta la ley. 

I)c la cúratela. 

P. ¿Qué es cúratela? 
R. Guarda que so dá al huérfano varón mayor de 14 

años , y á la hembra mayor de 12 pero menores ambos 
de 25. 

P. ¿Qué efectos produce la cúratela? 
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R. Varios: de los cuales el principal al que lodos se 

reducen, es legitimar la persona del menor en los con-
traios, pleitos, causas y demás que pudieron ocurrir le . 

P. ¿Oo cuántas clases puede ser la cu radu r í a , siguiendo 
la subdivisión que establecimos para las tutelas? 

R. Daliva ; poro sin embargo aunque no puede dejarse 
curador en testamento, si el padre lo deja a su lujo, de
be conlirmario el juez, siempre que el nombrado fuese 
apto para evacuar su encargo. 

P. ¿Cómo se divide ia cúratela por razón de su objeto? 
R, En curadur ía ad bona y ad l i tem, según que se d é 

para guarda de los bienes y perdona del menor, ó bien 
para el pleito ó pleitos que tenga pendientes ó deba en
tablar. 

P. ¿A. qué juez corresponde el nombramiento de cu
rador? 

R. Al del domicilio del menor, y s¡ fuese para pleito 
empezado al mismo ante quien se versa el l i t ig io . 

P. ¿Hay algunos negocios en los cuales no necesiten los 
menores autorizarse por medio de la persona del cu
rador? 

R. Sí señor ; en las causas espirituales y beneí lciales , en 
las que los adultos son reputados por mayores, pero no 
los pupilos. 

P. ¿Hay cúratela legítima? 
R. No señor : solo para el furioso ó mentecato y en ca

so de serlo el padre, puede dársele por curador á su 
hijo capaz, mayor de 25 años y de buena conducta, 
con preft'reucia á un e s t r a ñ o . 

P. ¿La cúratela puede n¡ debe darse al menor que la re
siste? 

R. No señor: excepto á los sordos mudos, locos, fatuos 
ó p ród igos , y en todo caso el que se dá para pleitos. 

P. ¿Qué cosas encontramos comunes en la tutela y cú
ratela? 

R. El que las obligaciones del tutor y curador para IR 
MtiUdarl del menor, son las mismas. 



P. ¿En q u é se diferencian? 
fi. 1." En que el lulor se da solamente al pupilo, el cu

rador se da á este, al menor de edad y aun á los mayo-
re^ de ella. 2." Kl lulor se da principalmente para la 
persona ¡K'l pupilo y secundariamente [tara sus bienes: 
el ( IH- .MIOI- por el coní iur io . 3.° El tutor se da al pupi
lo átttitjue no lo quiera, y el curador no se da al adul-
lo sino le quiere, á menos que sea para pleitos. 4." El 
lulor es de tres clases; testameLlario, legitimo y dati
vo; el curador solamente dativo excepto para el furio
so vW. 5.° El curador se puede dar para un acto ó co
sa sola, el tutor ha de ser para todo. 

P. ¿H:iy casos en que al huérfano que tiene tutor se nom
bre curador? 

R. Si señor , y son los siguientes: i .0 Si el tutor admi
nistra mal ó por estar muy ocupado en sus negocios no 
puede cuidar bien de los del pupilo. 2!.° Si enferma ó 
tiene que hacer larga y lejana ausencia; pero volverá el 
luí ir al desempeño de su cargo en el momento que ce-

• sen estas dos cau>as. 3." En todDs los negocios cu que 
el tutor y su pupilo tienen interés opuesto. 

P. ¿A qué mas se dá curador? 
R. A los bienes de los aumentes de su patria desde mu

cho tiempo y cuyo paradero se ignora, ÍI los de los cau
tivos y á la herencia yacente ó sin acoplar. 
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L E C C I O N I I . 

líe las oblmadones de los guardadores. 

P. ¿Qué obligaciones deben cumplir los guar í iadores (a) 
anles de entrar en el egorcicio de su« cargos? 

R . Deben prestar juramento en manos del juez, y obligar
se á evacuar bien y fielmente su encargo con todo lo 
necesario para la utilidad del huérfano , siendo de su 
culpa y responsabilidad los daños que por su mala ad-
minit-lracion y modo de cumplir su encargo le residía-
sen al pupilo: deben otorgar escritura de fianza, bastan
te á poder responder de los bienes que van á adminis
trar, en cuyo requisito es preciso seiin muy cautos los 
jueces, pues tiene el menor conlra ellos la acción llama
da subsidiaria si el tutor ó curad ir resul láse insolvente. 

P. ¿Están obligados toda clase de tutores y curadores á 
afianzar? 

R . Si s e ñ o r : excepto los testamentarios, según dejamos 
dicho en su lugar oportuno. 

P. ¿Qué obligaciones deben cumplir durante su encargo 
y después de habérse les discernido por el juez? 

R Antes de entrar á administrar los bienes, deben hncer 
a su cosía rigoroso y solemne inventario ante escribano 
público y testigos, de todos los bienes, derecho? y ac
ciones del pupilo, diligencia que no puede dispensarse 
ni aun por el padre en el teslamcnlo, por la ocultación 

(a) Bajo el nombre génerico de guarjadores se comprende al 
tulor v curador. 



de bienes que de su omisión pudiera resultar; verifica
do asi deben e n t r a r á administrar los bienes del pupilo, 
con tal esmero que no solo procuren su conservación , 
sino también su aumento como si fueran propios ó su
yos. En cuanto á la persona del pupilo, deben educar 
bien al huérfano; enseñar le á leer y escribir y darle el 
oficio ó profesión mas adecuado á s u s circunstancias, po
der y riqueza. Deben alimentarle con proporc ión á sus 
bienes, y todo esto si el testador lo hubiere dejado es
tablecido, en el modo y forma que lo e n c a r g ó . Igual
mente están obligados á defender el derecho del huér 
fano en todo juicio que mueva ó le sea movido. 

P. ¿Tienen marcado té rmino los tutores y curadores para 
practicar el inventario? 

R, No señor; pero sí deben hacerlo lo mas pronto posible, 
siendo ia demasiada tardanza causa de removerlos por 
sospechosos. 

P. ¿Pueden los tutores ó curadores enagenar los bienes 
de los pupilos? 

R. No señor : sin embargo, cuando haya una justa causa 
para la enagenacion podrá el juez con conocimiento de 
ella y previo el oportuno espediente de utilidad y nece
sidad del menor, conceder la enagenacion, la cual debe 
hacerse andando la cosa públ icamente en almoneda por 
50 dias. 

P. ¿Pueden comprar pública n i secretamente los tutores 
y curadores algo de los pupilos? 

R. De ningún modo. 
P. ¿Qué obligaciones les impone la ley concluido su en

cargo? 
R. Dar luego buena cuenta de todos los bienes del hué r 

fano, ent regándolos á este ó quien lo represente, á las 
resultas de las cuales quedan obligados ellos, sus here
deros, sus fiadores y lodos sus bienes. 

P. ¿En qué casos estarán relevados de dar cuentas? 
R. Cuando asi lo haya prevenido el testador y ellos ha

yan ejercido su encargo con discernimiento del juez. 



P. ¿Si el tutor no rindiese pronto cuenta ni solicitase del 
juez el nombramiento de curador para el que fué su pu
pilo y sigue mezclándose en sus asuntos podrá ser cora-
pelido á continuar en el cargo de curador? 

R. Sí señor . 

L E C C I O N 12. 

De la prohibición y escusas de la guardería. 
• i g a ^ s a e ^ W T T ™ ™ — 

P. ¿Qué personas están prohibidas de ser guardadores? 
R. El mudo, el sordo, ó el que por cmdquiera causa no 

piu'de trabajar en pro del l iuéríauo; el pródigo y ci de 
malas costumbres: el menor de 25 años: la mujer excep
to la madre y la obueta según hemos visto: el obispo y 
el clérigo : el deudor del huérfiino : el obligado á dar 
cuentas.il Rey por razón de sus reñías : el mili tar en ser
vicio activo: el escomulgado vit.mdo: el fiador del pupi
lo ó menor; y el que empeoró mucho de condic ión , co
mo si de rico vino á pobre. 

P. ¿Hay alguna excepción de estos casos? 
R. Si s e ñ o r : el clér igo puede ser admitido á la tutela 

legitima si dentro de cuatro meses después que supo ha
ber recaído en él , declara ante el juez del lugar, que 
quiere serlo; y el deudor del huérfano si es nombrado 
en leslatnento por los padres. 

P. ¿Qué es escusa? 
R. Las causas por las cuales pueden eximirse los tutores 

y curadores del cargo para que se les n o m b r ó . 
P. ¿Cuáles son estas y quiénes pueden escusarse? 



R. i . * Tener cinco hijos legí t imos y naturales vivos, 
contándose para este efecto los que muriesen en batalla, 
en defensa de Dios, del Rey y del Estado. 2.° Los recau
dadores de rentas reales. 3.° Los mensajeros de este. 
4.° Los que en servicio del Rey ó de la patria se en
cuentran en parte lejana, y un año después de su regre
so. 5.° El pleito que ocurriere entre el pupilo y el 
guardador. 6.° El que tuviere tres tutelas. 7.° El pobre. 
8.° El que padece enfermedad incurable 9.° El que no 
sabe leer ni escribir. 10 El haber tenido enemistad ca
pital con el padre del huér fano . I I . La edad septuage
naria y la menor de veinte y cinco años . 12. El emplea
do en la corle por procomunal, l o Los profesores de 
nombramiento real, de gramát ica , r é l o h c a , dialéctica 
ó medicina. \A Los maestros do leyes que sirven al Rey 
y van con él como jueces ó consejeros. 15 Los que en
señan filosofía: y 16 , el haber sido tutor de uno para 
ser su curador. 

P. ¿Cuándo deben proponerse las escusas? 
R. Dentro de los cincuenta días siguientes á aquel en que 

tuvieren noticia judicial de su noinbrnmienlo lo* guarda
dores, si están en el lugar en que se hizo, ó en otro que 
no diste de este mas de treinta y tres leguas y un tercio; 
y si estuvieren ó mas distancia un dio mas por cada vein
te millas y treinta dias mas; pero siempre antes de acep
tar el cargo. 

P. ¿Ante qué juez debe esponerse la escusa? 
R. Ante el juez donde se hubiere bfcho el nombramien

to, debiendo dar este su sentencia dentro de cuatro me-
• ses. 

P. Si el tutor testamentario reusa la tutela , pe rde rá el 
legado que en el mismo testamento se le hizo con obje
to de que admitiese? 

R. Sí señor . 
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L E C C I O N 13 

De la conclusión de la tutela y cúratela: re-
moción de guardadores. 

P. ¿ P o r q u é causas se concluye la lutelo? 
R. Por cumplir el huérfano varón catorce años y la hem

bra doce. Por muerte ó destierro del tutor ó del huérfa
no ó por el prohijamiento de cualquiera de eüos Por 
cumplirse la condición ó tiempo, puestas en el nombra
miento de tutor testamentario. Por sobrevenir en el tu
tor escusa legítima para su cont inuación. Por ser remo^ 
vido el tutor como sospechoso 

P. ¿Por qué causas se concluye la curnlela? 
R. Perlas mismas que la tulcla, excepto que la edad va

ría en que para salir de la cúra te la , han de lener indis-
tinlamenle los varones y las hembras 25 años. Por obte
ner los menores dispensa de edad para adniiiii>li,ar sus 
bienes, si bien no podrán gravarlos y gozarán del bene
ficio de la rest i tución siendo lesos, y por entrar el va-
ron casado en los 18 años . 

P. ¿ P o r q u é causas podrán ser removidos por sospecho
sos los tutores y curadores? 

R. Por tener malas costumbres. Por haber administrado 
mal los bienes de otro huérfano ó haberle perverlido. 
Por aparecer enemistad entre el tutor con el huérfano y 
sus parientes. Por haber declarado el tutor ante el juez 
no tenia con qué mantener á sus parientes sietido falso. 
Por no haber hecho inventario ó no haber defendido la 
persona y bienes del pupilo. Cuando sabedor de su 



= 4 4 = 
nombramiento se esconde y no parece. Por no hacer de 
las rentas del huérfano la correspomlienle provisión pa« 
ra sus alimentos. Por vender ó e m p e ñ a r algunos bienes 
del pupilo sin decreto judicial . Por privar al huérfano 
inconsideradamente de alguna herencia renunciándola 
en su nombre ; y por otras causas análogas, las cuales 
siempre puedan producir daño en la persona ó bienes 
del pupilo ó menor. 

P. ¿Si el tutor sospechoso ó prodigo fuese nombrado por 
el padre, y este sabia sus cualidades habrá lugar á la 
remoción . 

R. No señor : pero si en el caso, de que la causa fuese pos
terior á la muerte del padre, ó este la ignorase. 

P. -¿VA curador ad litom necesita causa para ser removido? 
R. No señor ; y así puede vuriarse cuando se quiera. 
P. ¿Quién puede acusar de sospechoso al tutor ó cu

rador? 
R. Cualquiera del pueblo tanto hombre como mujer. 
P. ¿Quiénes están obligados á hacer esta acusación? 
R. La madre, abuela, hermana ó nodriza del huérfano. 
P. ¿Qué clase de tutores ó curadores pueden ser acusa

dos de sospechosos. 
R. Todos; y aun el dado al que todavía está en el vientre 

malerno. 
P. ¿Puede el pupilo hacer esta acusación? 
R. No señor , siendo menor de 14 años ; mas sifuere ma

yor podrá hacerlo con consejo de sus parientes. 
P. ¿Ante qué juez debe hacerse la acusación? 
R. Ante el del lugar donde el huérfano tiene la mayor 

parte de los bienes, pudiendo el juez á falla de acusador 
remover de oficio al sospechoso. 

P. ¿El tutor removido por su mala adminis t ración á qué 
queda obligado? 

R. A resarcir todos los daños que hubiese causado, que
dando ademas con la nota de infame. 

P, ¿ Incurre en esta misma nota el que es removido por 
cualquiera de las otras causas? 
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R. No señor . 
P. Concede la ley algún premio á los tutores ó curadores 

por el desempeño de su encnrgo? 
R. Si señor: la décinm parte, de los frutos que produz

can los bienes do los menores mientras dure la tutela, ó 
hayan percibido cuando espire. 

P. ;Toda clase de tutores deberá cobrarla? 
R. Si señor . 
P. Desde cuándo debe pagarse? 
R. Desde el dia en que los guardadores supieron su nom

bramiento, y si este fué hecho bajo condición desdo el 
dia en que se cumpla. 

P. ¿De qué clase de frutos debe rá cobrarse la décima? 
R. De todos los productos l íquidos percibidos que sean. 

L E C C I O N 14. 

De la reslítucion in inlegrum. 

P ¿Qué es rest i tución? 
R. La reposición de las cosas á su anterior estado; y res

pecto á los menores tiene lugar la resti tución á favor de 
los que no han cumplido los 25 años y han recibido daño 
por su ligereza, por culpa de sus tutores ó curadores, ó 
de olios. 

P. ¿Cuál es el fundamento de este beneficio? 
R. Dejar uu medio cspcdiio para correjir todo aquello en 

que hubieren sido perjudicados los menores, ya por su 
inesperiencia y fragilidad de juic io , ya por la necesidad 
en que las misuias leyes los habían constituido de que sus 
cosas fuesen regidas por arbitr io y consejo ageno. 
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P. ¿A. quién compele este beneficio? 
R. Según ya va dicho, á los menores de edad, á las cor

poraciones ó esttblecimienlos que se reputan como tales 
y en algunos casos hasta á los mayores. 

P. ¿L'i reslitncioa in integrum habiendo otros recursos 
tendrá liig;.r? 

R. No señor ; porque es un remedio subsidiario, de modo 
qun si por ejemplo hubiese el recurso de nulidad, no 
podrá enlabiarse la resti tución in in legrum. 

P. ¿Qué persnmis pueden pedirla? 
R. Nn solo el mismo menor, sino también su heredero. 
P. ¿ D e q u e actos puede pedirse rest i tución? 
R. De lodos tanto ju liciales como estrajudiciales, no so

lo por h iber recibido d a ñ o , sino también por mejorar al. 
gun negocio, como si se hubiera hecho en pública al
moneda de cosa del menor y después ofreciese otro mu
cho mas. 

P. ¿Aprovechn la rest i tución á los fiadores del menor y 
á los socios del mismo? 

R. No señor . 
P. ¿Qué clase de prescr ipc ión corre contra !os menores? 
R. La de treinta años ó mas, salva la resti tución por el 

tiempo que t ranscurr ió mienlras fuéron tales. La pres
cripción de veinte años ó menos no corre contra el me
nor, si pr inc ip ió en él; si pr incipió en otro á quien él 
he redó corre, poro podrá pedir la resti tución del tiempo 
traseurridi» durante su menor edad. 

P. ¿Ilasla cuá;.d'i lieno lugar la resti tución? 
R. No solo hasta la mayor edad, sino también cuatro años 

después , cuyo periodo de tiempo se conoce con el 
nomine de cuadrienio legal Cuando los perjudicados 
fuesen las corp iraciones, debe pedirse la resti tución 
denlro de cuairo años , que corren desde el dia en que 
se recibió el daño , y si esle escediese de la mitad del 
valor de la cosa enagenada, puede pedirse la rest i tución 
dentro de treinta aao.s, á contar desde el dia de la ena-
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P. ¿En qué casos no liene lugar la restituciotii ' 
R. Cuando P1 menor dijo que era mayor de edad, y por 

su fisonomía lo pareciese. Cuando siendo mayor de 14 
años juró quo no iria conlra la oldigacion por razón de 
su menor edad, lesión ú otiornolivo y renunciase el be
neficio legal de la reslilucion, á no ser que la lesión sea 
enormís ima , y en esl** caso precediendo la competente 
relujacion tlcl juramento. Cuando el daño padecido por 
el menor fué por acaso. Cuando el deudor del menor 
pagó á este por mandato del juez. Tampoco se dá el be
neficio d é l a cestiluciou contra el trascurso de los nue
ve dias concedidos para el retracto de sangre y abo
lengo (de que hablaremos en su lugar), ni contra los 
tres, para suplicar de la sentencia ¡nter loculoria . Ni con
tra las sentencias de que no se puede suplicar ni decir 
de nulidad, ni tampoco de la dada en el pleito, habien
do ya cumplido la mayor edad, aunque se hubiera em
pezado antes, n i contra el lapso del t é rmino ultramari
no, ni del de los seis dias, para tachar testigos, ni del 
t é rmino que se dé para probarlas. 

P. ¿En qué té rmino debe solicitarse la rest i tución con
tra el transcurso del termino para probar? 

R. Dentro de quince dias después de la publ icación de 
probanzas. 

P. ¿En qué casos se concede la reslilucion á los mayores? 
R. Se concede este henelicio, al cautivo ó ausente en 

servicio de Dios, del Rey ó de su consejo, ó por rome
r ía , estudios ú otra razón semejante en los casos siguien
tes: 1.° Contra la prescr ipción de cosa suya, que em
pezó á correr en su au-cncia. 2n Contra la venta de la 
cosa que empeñaron hecha durante la misma, debien
do en ambos casos usar de este derecho, dentro de cua
tro años después de su regreso, y sus herederos, dentro 
del mismo t é rmino , desde (pie supieron sü muerte. 
También gozan los mismos de la reslilucion contra la 
sentencia dada estando ellos ausentes, si su jjroc urfl^fó 
no los defendió bien, ó no apeló de eüa , pero 
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cnso dura el t é rmino para entablarla 10 días , contados 
desde que lo supieron ó desde su regreso. Iguidmenle 
tiene este beneficio el quo por dolo ó fuerza hecha por 
su contrario, no ha podido continuar el pleito ; pero si 
el dolo ó fuorza procediese de un tercero, no hay lugar 
á la res t i tución, pero sí á apelar de la sentencia dentro 
de diez dias, desde que se supo. 

lección ^ c g t t n í r a . 

De las cosas. 

L E C C I O N 15 

Qué se entiende por cosas y en qué se dividen. 

P. ^Qué se entiende por cosa? 
R. Todo lo que puede servir al hombre de algnn u<o ó 

uti l idad, sea por derecho divino ó humano, natural ó 
c iv i l , público ó privado. 

P. ¿En qué se dividen las cosas? 
R, En divinas y humanas, muebles ó inmuebles, corpo

rales é incorporales. 
P. ¿En qué se dividen las cosas divinas? 
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K . En sagradas, religiosas y santas, las cuales están fue

ra del comercio de los hombres: su estudio pertenece al 
derecho canónico . 

P. ¿En qué se dividen las cosas humanas? 
R. En comunes, públ icas , de concejo, y privadas ó de 

particulares. 
P. ¿Cuáles son las comunes? 
R. Aquellas cuyo uso lo mismo pertenece á los hombres 

que á los demás seres criados: el aire, el agua de las 
liuvii is , el mar y sus riberas ; de consiguiente se puede 
naveg.ir, pescar, componer redes, naves y hasta hacer 
casas en las ú l t imas; pero con el bien entendido de que 
destruidas pierden todo derecho sus antiguos dueños . 

P. ¿A quién pertenece el tesoro encontrado en las arenas 
de las riberas del mar? 

R, Al primer ocupante, y por entero. 
P. ¿Qué son cosas públicas? 
R. Aquellas cuyo uso pertenece á lodos los hombres, co

mo los rios, puertos ó caminos públ icos , por lo que tanto 
podrán usarlo los naturales, como lf>s extranjeros. 

P. Puede ctiflquier vecino, edificar molino ú otro arte-
fado semejante en la ribera de los rios? 

R. Si señor: con la competente licencia, y sin que cause 
estorvo ni violencia á otro vecino establecido de ante
mano. 

P. ¿El agua que se toma hci tammte de un r io , y entra 
en canal de algún particular, á quién corresponde? 

R. Al dueño de este. 
P. ¿El uso d é l a s riberas á quién corresponde? 
R. A todos los hombres; pero su propiedad en el caso 

que haya dueños con fincas en ellas corresponde á estos, 
por lo que podrán cortarlos árboles , pero teniendo cui
dado de que al tiempo de hacerlo no haya atada á el 
árbol (pie se va á cortar alguna embarcac ión . 

P . ¿Qué son cosas de concejo ó universidades? 
R. Las que pertenecen apartadamente al común de algu

na ciudad, vil la , castillo ú otra corporac ión semejante. 
4 
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P. ¿Qué división debemos hacer en esta clase de cosas? 
R. Que de unas, cada vecino sea pobre ó rico puede usar, 

y de otras, no puede hacer ningún uso. 
P. ¿Cuáles son las primeras? 
R. Las fuentes, las plazas donde se celebran Ins ferias y 

mercados, las casas consistoriales, los arenales de las 
riberas de los rios, los agidos, las carreras ó sitios de* 
signados para correr caballos, los montes, dehesas y 
otros lugares semejantes que sirven para el uso común . 

P. ¿Cuáles son las segundas? 
R. Los campos, viñas, huertas, olivares y otras hereda

des, los ganados y oi rás cosas semejantes que dan al
gún fruto ó renta, pues uiinque corresponden en común 
á todos los moradores, sus frutos deben emplearse para 
beneficio de toda la población. 

P. ¿Puede edilicarse en alguno de los referidos parajes 
de concejo ó universidad? 

R. No s e ñ o r ; y si alguno lo hiciere se deberá mandar 
derribar la obra, á menos que el común quiera retener 
para si el beneficio. 

P. ¿Que son cosas privadas? 
R. Aquellas que corresponden á los hombres en particu

lar, y de las cu des por lo lanío tienen estos facultad 
para transferir el dominio formando el patrimonio de 
cada uno 

P. ¿Qué diferentes nombres recibe el patrimonio de los 
hombri's? 

R . Derechos reales y personales, según que nos corres
ponden sobri; -la misma cosa sin relación ó consideración 
á cierta y determinada persona (derecho real) ó bien 
nos corresponde contra cierta persona , para que dé ó 
haga aquello á que nos está obligada, (derecho per
sonal). 

P. ¿Cuántas son las especies de derecho real? 
R. Cuatro, á saber; dominio, herencia, servidumbre y 

prenda. 
P, ¿Qué se entiende por bienes muebles? 
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tt. Todas las cosas que se pueden mover del lugar en 
• que es tán , bien lo hn^an por si mismas, como las molas, 

caballos y demás animales, en cuyo caso se llaman se
movientes, bien por Tuerza de los hombres, como los 
veslidos, mesas y los frutos de la t ierra. 

P. ¿Qué son bienes inmuebles? 
R. Los que no pueden moverse del lugar en que es tán , 

como los campos y casas, repu tándose también por ta
les los censos, oíioios y demás derechus p e r p é t u o s , y 
los muebles incorporados á una linca para su uso. 

P. ¿Qué son cosas fungibles y no f tniihles? 
R. Las primeras, aquellas (pie se destruyen con el uso, 

y las segundas, las que no les sucede asi. 
P. ¿Qué son cosas cor ¡torales!1 
R. L.is que pueden tocarse f ís icamente, como un caballo, 

una linca. 
P. ¿Que son cosas incorporales? 
R. Las que por no tener cuerpo no pueden tocarse, como 

son las servidumbres, derechos y herencias. 

LECCION 16 

Dei dominio. 

P. ¿Qué es dominio? 
R. El derecho ó facultad de gozar y de disponer l ibre

mente de las cosas, á no ser que lo impida la ley , la 
convención ó la voluntad del testador. 



P. ¿En qué se divide? 
R. En pleno y menos pleno: se entiende por dominio 

pleno aquel que compete á una persona para disponer 
y gozar de alguna cosa, y po«*dominio menospleno, aquel 
que compele á una persona solo para disponer ó p.ira 
gozar de la misma: en el primer caso se llama señor 
del dominio directo, al que puede disponer, y del domi
nio útil al que solo puede gozar de la cosa misma. 

P. ¿Puede privarse del dominio á quien le compete? 
R. No s e ñ o r ; excepto cuando sea por causa justificada 

de utilidad c o m ú n , previa la correspondiente indemni
zación, ó en castigo d é l a morosidad de los dueños . 

De los modos de adquirir el dominio. 

P. ¿De cuántas clases son los modos de adquirir el do* 
minio? 

R. Mo'los naturales y modos civiles. 
P. ¿Qué son modos naturales? 
R. Aquellos que proceden del mismo derecho natural, 

sin necesidad de la ley c i v i l . 
P. ¿Qué son modos civiles? 
R. Aquellos que provienen inmediatamente de la ley, 

porque á ella sola deben su in t roducc ión . 
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P. ¿En qtté se subclividen los primeros? 
R. En originarios y derivativos, según que no intervie

ne ninguna otra persona, ó bien por el contrario tiene 
intervención para la adquisición del dominio. 

P. ¿En toda adquisición del dominio, que dos circuns» 
tondas concurren? 

R. E l lúulo y el modo: se llama título la causa legí t ima 
en v i r tud de la cual se adquiere, y modo, el acto mate
rial de la entrega. 

P. ¿Cuántos son los modos naturales originarios de ad
qui r i r el dominio? 

R. Dos: la ocupación y la acces ión . 
P. ¿Qué se entiende por ocupación? 
R. La adquisición de las cosas que no tienen d u e ñ o , ó 

que fueron abandonados por él , ó que no se sabe á quién 
pertenecen , por medio de su aprehensión hecha con 
ánimo de que sean nuestras. 

P. ¿En qué se divide la ocupación? 
R. En cazo, pesca, invención ó hallazgo y tesoro. 
P. ;Qijé es lo que constituye la caza y la pesca? 
R. La aprehens ión de los animales fieros y en algunos 

casos de los amansados, hecha con ánimo de que sean 
nuestros. 

P. ¿En q u é , pues, se dividen los animales en el sentido 
legal? 

R. En fieros, amansados ij mansos: fieros son aquellos 
que vagan por el campo, huyendo la compañía del hom
bre: amansados los que han sido domesticados, hacién
doles perder su primera costumbre , y mansos los que 
nacen en nuestra morada y apetecen la compañía del 
hombre: los dos primeros cuando volviesen á su primer 
estado ó perdiesen la costumbre de i r y volver, se con
sideran fuera de nuestro patrimonio, y cor responderán 
al primero que los ocupe. 

P. ¿Es circunstancia indispensable en la ocupación la 
aprehens ión material? 

R. Sí s e ñ o r : y de tal modo que si siguiendo los cazado-
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res á al<¡;un anifnal salvaje herido, lo cogen otros, perte* 
nece á estos. 

P. ¿A qué clase de animales pertenecen las abejas? 
R. A los sa lvajes ; y sobre este útilísimo animal rigen 

disposieionei» que es necesario tener en cuenta. Si algún 
enjambre se posare en un árbol no puede el dueño de 
este mismo á r b o l , tener el enjambre por suyo, hasta 
que lo encierre , lo cual tiene también lugar en los 
panales que hicieren las abejas , que serán del apre-
íiensor , á no ser que estando presente el dueño pro* 
hiva llevárselos ; pero el de las colmenas conservará 
el dominio de unos y de otros, á no ser que los enjara* 
bres volasen del colmenar á larga distancia , de modo 
que fuese imposible rccojerlos y distinguir á quien per
tenecen. 

P. ¿Qué se entiende por invención ó hallazgo? 
R. La adquisición de las cosas muebles que á veces los 

hombres desamparan ó arrojan con ánimo de que no 
sean su\as hecha mediante el ánimo y corporal aprehen
sión: lo propio sucede en los bienes raices siempre que 
se abandonen con dicha intención; pero no cuando el 
abandono procediese de caso fortuito. 

P. ¿Que se entiende por tesoro? 
R. Depósi to antiguo de dinero, alhajas ú otros efectos 

preciosos de cuyo dueño no se puede tener noticia: 
cuando se encuentre en terreno propio corresponde por 
entero al inventor ó descubridor. Si en terreno ajeno y 
por casualidad, será dividido entre el dueño del terreno 
y el descubridor, y si se busca adrede en casa ó here
dad ajena, será lodo para el dueño de estas. Lo mismo 
se observa cuando el terreno corresponde al estado». 



L E C C I O N 18. 

Üe la accesión. 

P. ¿Qué se entiende por accesión? 
R. El segundo modo natural originario de adqui r i r , por 

el que se constituye el dominio, en los incrementos que 
suelen tener nuestras cosas, ó en lo que á ellas se une ó 
agrega. 

P. ¿Cuál es el fundamento de la accesión? 
R. El que los Trulos participan do la misma naturaleza que 

la causa productora, y como esta se encuentra en domi
nio, los productos participan de tal cualidad. 

P. ¿En qué se divide la accesión? 
R. En natural, industrial y misla. Se entiende por acce

sión natural aquella que procede de la sola naturaleza y 
á ella pertenecen el parto, el aluvión, la fuerza manifiesta 
del r io , la isla y la mutación de álveo. La accesión in 
dustrial es aquella, que procede de un hecho humano , 
y puede ser por conjunción, especificación, confusión y 
conmis t ión . La mista es aquella en que ambas cosas in 
tervienen, la naturaleza y el trabajo del hombre, y que 
comprenden la plantación, la siembra y la pe rcepc ión de 
frutos por el poseedor de buena fé. 

P. ¿Qué se entiende por parto? 
R La adquision del nuevo ser que nace de los animales 

que nos pertenecen. 
P. ¿Qué se entiende por aluvión? 
R. El incremento que insensiblemente da el rio á una 

hacienda, con lo que lentamente quita a otras, cuyo 
aumento corresponde al d u e ñ o de la hacienda á que se 
agrega. 



P. ?Qué se entiende por fuerza manifiesta del rio? 
R. El ineremento de las heredades procedente de una 

avenida, que llevánilose toda una heredad ó parte de ella 
la agrega á otras, en cuyo caso no adquiere la propiedad 
de la parle agregada el dueño á cuya posesión se une, 
á no ser que ya los árboles hubiesen echado raices en el 
terreno á que se unieron, pero entonces tendrá que in
demnizar el dueño que adquiere al que pierde el pedazo 
de posesión, a juicio de peritos. 

P. ¿Qué se entiende por Isla? 
R. Una porción de terreno circundarlo de agua; puede na

cer en el mar ó en un r io : en el mar, corresponde 
al primero que la pueble; si en el r io , será parlible entre 
los dueños de las heredades mas próximas de ambas r i 
beras; y si toda se hallase á un lado del r io , será parli-
bleentre los dueños de las propiedades de aquella ribera. 

P. ¿Qué se enUende por mutación de álveo? 
R. Cuando el rio abandona su antiguo cauce, tomando otro 

nuevo, en cuyo caso et terreno abandonado corresponde 
á los dueños de las heredades inmediatas, d ivMiéndose 
entre las de ambas riberas, y par t iéndose en la misma 
proporc ión que se ha dicho respeto d é l a isla. El dueño 
del campo que lome nuevamente el rio por álveo, lo pier
de y se hace públ ico , pero r ecupe ra r á su dominio si el 
rio lo abandona. 

P. ¿Qué es conjunción? 
R. La adquisición de una cosa agena por la unión que de 

ella se hace con una nuestra, y puede veri í icarse por 
inclusión, soldadura, legido, pintura, escultura y edifica
ción, y de cualquier otro modo ánalogo á los espueslos, 
teniendo presente que en todos los modos de adquirir el 
dominio por accesión industrial, sigue á lo principal lo 
accesorio. 

P. .De qué modo graduaremos qué deba entenderse por 
accesorio y q u é por principal? 

R, Entendiendo por accesorio aquello que el hombre or
dinariamente no deslina á sus usos, sino uniéndolo á 



otro objeto y que puede considerarse como su adorno ó 
complemento: si no pudiera decidirse por esta regla, 
como sucederá m los casos en que fuesen ambas cosas 
de un mismo género y calidad, la mayor parle a t r ae rá 
á la menor, y ú l t imamente en caso de duda lo mas pre
cioso y de mas valor deberá reputarse como pr inc ipa l . 

P. ¿Es necesaria la buena fé on la accesión en que el 
hombre tiene parte? 

R. Sí señor , y tanto, que si se procede de buena í e , el ad-
quirente tendrá obligación de dsr la est imación de lo 
que per tenecía al otro, y si hay mala fé nada se le abo
na, suponiéndose donación en castigo de la misma ma
la fé. 

P. ¿Tienen algunas escepciones estas reglas? 
R. Sí señor : cuando la conjunción hubiera tenido lugar 

por soldadura, pudiendo separarse, volverán tos obje
tos unidos á sus primitivos dueños , y en la pintura y 
escultura, por su escelencin cede la materia á la pintura 
ó á la forma, si hubiera buena fé, pues sino se pierde. 

P. Se observan algunas reglas especiales acerca de la edi-
ficocion ? 

R. Si señor: lo edificado siempre cede al suelo, pero es 
necesario tener presente, si se edifica en terreno pro
pio ó en terreno ageno, y si en el primer caso se edifi
ca con materiales ágenos de buena ó de mala fe: si lo 
primero, está obligado el edificante á abonar el duplo 
de su valor al dueño de ellos; y si lo segundo, á abonar 
los daños y perjuicios irrogados bajo juramento del due
ño y previa regulación judicial . Si se edificó en terre
no ageno con materiales propios, si hubo buena fé, po-
dr.í el edificante retener el edificio hasta indemnizarse de 
los gastos, y si mala, perderá lodo derecho álo edificado. 

P. ¿Qué se entiende por especificación? 
R. La formación de una nueva especie con materia 

agena. 
P. ¿Qué reglas hay establecidas acerca de la especifica

ción? 



R. Si la especie nuevamente formada* puede volver á su 
primit ivo estado, pertenece al dueño de la materia, abo
nando este los gastos del trabajo y formación, si hubo 
buena fe, y si no puede volverse á su primit ivo estado, 
adquiere la materia el que dio la nueva forma, abonan
do el valor de la materia si tuvo buena fé , pues si pro
cedió con mola pe rderá la obra y el trabnjo. 

P. ¿Qué se entiende por conmist ión y confusión? 
R, Conmistión es la reunión de cosas só l idas , y confu

sión la de l íquidas. En ambos casos si las cosas pueden 
separarse, vuelven al poder de sus respectivos dueños ; 
pero no habiendo esta posibilidad, si se verificó la unión 
por voluntad de ambos ó por caso fortuito, la masa co
mún se dividirá á proporción de la materia pertenecien
te á cada uno; y si se hizo por uno sin la concurrencia del 
otro se observa lo que queda dicho respecto de la espe
cificación. 

P. ¿Qué reglas rigen para la siembra y la plantación? 
R. Lo que se siembra ó planta se adquiere por el dueño 

de la heredad en que se hace; pero si las plantas son 
árboles y se hallan en los linderos de dos heredades, 
pertenecen al dueño del predio e n que tienen las raices. 
Si fué el dueño de la heredad el que plantó ó sembró 
semillas agenas y tuvo buena fé, debe pagar la estima
ción de lo plantado ó sembrado; si m da, indemnizar 
además los daños y perjuicios: cuando lu hiciere en ter
reno ageno el dueño de la semilla, la pe rderá teniendo 
m a l a f é , y se le abonará si la tuvo buena. 

De la percepción de frutos hablaremos cuando se trate 
de la posesión. 

P. ¿Qué otro nombre recibe el modo necesario para la 
aquisicion del dominio? 

R. Tradición ó entrega, que es un traspaso ó traslación 
de alguna cosa con entrega de ella, que el dueño ó quien 
tiene derecho de enagenar hace en favor de otro por 
justa causa. 

P. ¿De cuántos modog puede hacerse? 



R. De varios: mano á mano, por la entrada en la cosa, 
por la entrega de las llaves, por medio de cierto s ímbo
lo ó señal admitida entre ausentes, ó p o n i é n d o á la vis-
la el objeto que se trasmite , que son los que reciben 
los nombres de tradición natural y verdadera, fingida, 
hrevi manu y longa manu. 

L E C C I O N 19 

De la prescripción. 

P . ¿Qué es prescr ipción? 
R. La adquisición de una cosa agena, por efecto de su 

posesión continuada durante el tiempo, y con las d e m á s 
formalidades determinadas por la ley. 

P. ¿Cuál es el fundamento de este modo civ i l de adqui
r i r el dominio? 

R. La protección que la ley siempre da á los hombres 
industriosos y trabajadores, y lo injusto que sería privar 
á una persona del fruto de su trabajo de muchos años , 
en beneficio de un dueño descuidado y moroso, que so
lo pedia la finca cuando la encontraba beneficiada. 

P. ¿Cuál es el objeto de la prescr ipción? 
R. Alentar á los hombres trabajadores y estimular á los 

propietarios, á q u e cuiden y vigilen sus propiedades. 
P. ¿Cuántos y cuáles son los requisitos de la prescrip

ción ? 
R. Cinco : buena f é , junto ti tulo , posesión continuada, 
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tiempo marcado por la ley y que la cosa no sea viciosa. 

P. ¿En q u é consiste la buena fé? 
R. En que el poseedor crea que la persona de quien hu

bo la cosa era el verdadero dueño do esta, ó que tenia 
facultad para enagenarla, la cual debe existir al tiempo 
de la t radic ión, excepto cuando el titulo sea de compra 
venia pues en este caso es necesario exista al tiempo de 
perfeccionarse el contrato. 

P. ¿Qué se entiende por justo título? 
R. Una causa propia y suficiente para adquirir el domi ' 

nio y posesión como la compra, donación , p e r m u l a ú otra 
semejante, pero no el arrendamiento, depósi to y otras: 
el justo título es necesario que sea real y verdadero sin 
que baste la creencia de que lo es. 

P. ¿Qué quiere decir posesión continuada? 
R. Que e! que prescribe ha de retener en su poder la cosa 

que adquir ió con los requisitos antes expresados, sin 
que ninguno se lo impida ó interrumpa. 

P. ¿De cuántos modos puede interrumpirse la posesión? 
R. De dos: nalural y civilmente Se verifica del primer 

modo cuando el poseedor la pierde real y ef'Ctiviimente 
en poder de un bracero, bien por fuerza ó de voluntad: 
tiene lugar del segundo , cuando poniéndose l i t igio al 
poseedor y presentada h demanda, se hace en su vi r tud 
el emplazamiento, y en este segundo caso, es necesario, 
que la demanda se ponga por el dueño de la cosa, no 
en tend iéndose interrumpida la prescr ipción si la deman
da fuese interpuesta por un tercero. 

P. ¿Es indispensable que una sola persona sea la que po
sea una cosa por el tiempo necesario para la prescrip
ción? 

R. No señor : se computa rá el tiempo que la tuviere el 
primero unido al del segundo ó tercero, siempre que en 
las sucesivas traslaciones, hubiese habido buena fé por 
parte del primer poseedor y del nuevo. 

P. ^Qué tiempo es el señalado por la ley para la pres
cripción? 
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R. Para la de las cosas muebles se necesitan tres años : 

para la de las inmuebles ó raices, diez entre presentes 
y veinte entre ausentes. Se dice presente si su dueño 
está en la tierra ó provincia donde la cosa se halle situa
da, y ausente si reside fuera de ella. 

P. ¿Hay algunas otras prescripciones de mas tiempo? 
R. Si señor : la de treinta a ñ o s , la de cuarenta, la de 

cíenlo y la de tiempo inmemorial. 
P. ¿Qué cosas se prescriben por treinta años? 
R. i 0 Las cosas raices cuando el que los enagena no tie

ne derecho en ellas. '2." Las adquiridas por cualquier mo
do, á no sor por delito. 3 o Las de los menores de 25 
nnos^ mayores de 14 habiendo empezado la prescrip
ción contra los que antes de él la poseyeron. Si no tu
viesen los 14 años no habrá lugar á la p resc r ipc ión . 

P. ¿Qué cosas se prescriben por cuarenta años? 
R. Las cosa* raices dé alguna iglesia ó lugar religioso, y 

las patrimoniales de los pueblos. Por cien años las per
tenecientes á la iglesia romana. La inmemorial ya no tie
ne uso. 

P. ¿Servirá para el padre la prescr ipc ión que haga el 
hijo ? 

R. Si señor; excepto en lo que constituye su peculio cas
trense ó cuasicastrense: igualmente aprovecha la que 
h á g a n l o s tutores y curadores ó apoderados y administra
dores. 

P. ¿Qué cosas no pueden ser objeto de ía p re sc r ipc ión , 
quinto y úl t imo requisilo de ella? 

R. Varias de las cuales, unas no pueden ser objeto de la 
prescr ipción por su naturaleza, otras por privilegio que 
la ley les dispensa y otras por vicio que las acompaña 
mientras no se purgue ó desaparezca. A las primeras 
corresponden las sagradas, religiosas y santas, las pú
blicas y de c o r p o r a c i ó n , el hombre l ibre, la jurisdic
ción y los tributos ó rentas públ icas . 



L E C C I O N 2 0 . 
De la posesión. 

P. ¿Qué es posesión? 
R. Ocupación ó tenencia derecha que el hombre há en 

las cosas en (acreencia «le que es señor de ellas. 
P. ¿Qué efectos y derechos produce la posesión? 
R. 1.° Ser considerado como dueño mientras no se pre

sente el que lo es. '2.° Que poseyendo un año y un dia 
á vista y ciencia del que la demande, se elude el juicio 
de posesión. 5.° Que en cnso de dudarse se decide h su 
favor. 4.° Que transcurrido el tiempo que la ley marca 
queda prescripta la cosa; y 5.° finalmente, que adquiere 
los frutos en los términos que se d i rá , lo cual constitu
ye la percepción de frutos que se enumeró al hablar de 
las accesiones mistas. 

P. ¿En qué se dividen los frutos? 
R. L n naturales, industria les y civiles. Se llaman natu

rales, aquellos que produce una cosa por sí sola, sin el 
trabajo é industria del hombre. Los segundos son aque
llos que no pueden existir sin el trabajo ó industria, y 
civiles los que provienen de una obligación legal y vo
luntaria. 

P. ¿Qué clases de frutos hace suyos el poseedor de bue
na fe? 

R. Los industriales; y de los naturales, todos, excepto en 
cuanto se lucre, pues esto debe devolverlo. El poseedor 
de mala fé, por haber hurlado alguna cosa ó entrado en 
ella sin derecho, debe restituir los frutos percibidos y 
los que pudo percibir de cualquiera clase que sean; y 
si lo fuese por haberla comprado ú otro titulo sabiendo 
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que quien la eoagenaba no tenia derecho para hacerlo, 
debe abonar los percibidos, mas no los que pudo per
cibir . 

P. ¿Qué se entiende por ¡mpensas? 
R, Los gastos que el poseedor hubiere hecho en la cosa 

que posee. 
P. En q u é se dividen? 
R. En necesarias, útiles y voluntarias: aquellas, indispen

sables para la conservación de la cosa, estas, que au
mentan su valor ó precio, y las úl t imas de pura como-
didad ó de lujo. 

P. ¿Cuando el poseedor tenga que devolver la cosa al 
dueño de ella, qué clase de irnpensas podrá exigir? 

R En todo caso las necesarias: y el de buena fé también 
las út i les , que pierde el de mala. 

P. ¿Por cuántos medios se adquiere la posesión? 
R. 4 .0 Si estantío la cosa á la vista de los contrayentes, 

dice el que la enagena que apoderen al otro de ella. 
2.° Si vendiendo géneros almacenados ó entrojados, se 
dicocn Ihvcs de los almacenes ó graneros. 3.° Por la en
trega de las escrituras. 4.° Si se enagena con la condi
ción de conservar el usufructo durante la vida: y 5.° En 
vi r tud de senloncia y adjudicación judic ia l . 

P. ¿De cuántos modos se pierde la posesión? 
R. Dedos: nnlurn l ¡j c h i t m e n í e : naturalmente, por algún 

hecho de tal índole que impida continuar en la posesión, 
como por ejemplo si las cosas muebies caen en el mar ó 
en el r io , ó si de las inmuebles es privado el dueño por 
fuerza, bien que en esle caso y sus análogos puede el due
ño hacer la competente reciamacion. Civilmente se inter
rumpe la po.^eMon por la contestación de la demanda, des
de cuyo tiempo sepresume m ila fé, á no ser que recaiga 
sentencia fiivorable al poseedor. Cuando el que posee en 
nombre de otro es lanzado de la posesión se pierde esta; 
pero si la desampara maliciosamente con el fin de que 
otro se apodere de ella, lejos de perjudicar al dueño en 
su posesión, tendrá que indemnizarle de este engaño . 



L E C C I O N 21. 
i)e las servidumbres. 

P. ¿Qué es servidumbre? 
R. Derecho consliluiilo en cosa agena por el que su señor 

tiene que sufrir ó no hacer algo en ella, en beneficio 
de una persona ó cosa. 

P. ¿Cuál es su naturaleza? 
R. Consistir siempre en padecer ó dejar de hacer; pero 

nunca en hacer. 
P. ¿Cuáles son sus fundamentos y objetos? 
R. El necesario enlace que en una sociedad bien consti

tuida tienen las COSÜS y propiedades de los ciudadanos, 
y por consiguiente la necesid.ul de íijar los derechos y 
deberes que habia de producir el respectivo uso de las 
cosas agenas cuatulo fuere necesario. 

P. ¿Cuáles í>on sus clases? 
R. Reales y personales : las pHmeras están constituidas 

contra una linca á favor de oirá , sea quien fuere su due
ño ; las segundas cslnn conslituidas también en una fin
ca pero á favor de una persona determinada. 

P. ¿Cómo se subdividen las reales? 
R. En rúst icas y urbanas, según que es tán constituidas 

en una heredad ó en un eiliíicio. Las servidumbres son 
ademas continuas y descontinuas, según que se usan 
sin in terrupción ó no, y afirmativas y negativas. 

P. ¿Cuántas son las personales? 
R, Tres: usufructo, uso y habi tación. 
P. ¿Qué es usufructo? 
R. Derecho de gozar de las cosas agenas salva su subs

tancia. Se consliluye, ademas de por los modos comunes 
á las damas servidumbres, por ministerio de la ley en 
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el que tiene el padre en los bienes adventicios de su hijo. 

P. ¿Cuóles son los (lerijchos del usnfi nclnario? 
R. Percibir los frutos naturales, industriales y civiles, y 

poderlos enagenaf. 
P. ¿Y sus obligaciones? 
R. Prestor la caución fructuaria, conservar cuidadosa

mente la cosa, pagar los g ravámenes á que esté afec
ta y devolverla, concluido que sea el usufructo. 

P. ¿Q"é es uso? 
R. Derecho de percibir de una cosa salva su esencia, lo 

que necesite el usuario y su familia. 
P. ¿Qiié es habi tación? 
U . Derecho de morar en casa agena. 
P. ¿Qué derechos tiene el que goza de esta servidumbre? 
R. Disfrutar las piezas señaladas para la habi tación y po

derlas arrendar. 
P. ¿Y sus obligaciones? 
R. Dar caución como en el usufructo y en el uso, y cuidar 

de la cosa en que censista. 
P. ¿Cuáles son las servidumbres rúst icas? 
R. La de senda ó de pasar p n r heredad agena; la deenr-

rera ó de pasar barros; la cíe vi a ó la de llevar también 
maderas arrastrando; la de acueducto ó de conducir 
agua por heredad agena; la de apacenlar ganados en tier
ras agei.as y la de extraer cal ó arena de ellas. 

P. ¿Y las urbanas? 
R. Hay muchas, pero las p r i n c i p á i s son las siguientes: 

i . ' introducir una viga en casa agena: 2.* abrir venta
nas á ella: 5.a recibir una casa el agua llovediza de los te
jados de otra: 4 a no poder elevar una cas» para que fío 
quite la vista á otra: 5.a dar entrada á una casa por otra. 

P. ¿May algunas cosas comunes a todas las servidum
bres? 

R. Si señor ; ya respecto de las personas que las consti-
tuyen, ya del modo de constituirse, y ya d é l a manera de 
estinguirse. 

P. ¿Quién puede constituirlas? 
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R. El duefio y el enfi téuta , y si hubiere varios condue

ños , todos ellos deberán establecerla. 
Se constituye también por la ley y por el juez en cier

tos casos. 
P . ¿Cómo se constituyen? 
R. Por convenio : últ ima voluntad ; prescr ipc ión , que 

deberá ser de 10 años entre presentes y 20 entre ausen
tes respecto de las continuas, é inmemorial en las des
continuas y adjudicación hecha por el juez en los juicios 
divisorios. La ley constituye una servidumbre personal 
que es el usufructo que tiene el padre en los bienes ad
venticios del hijo. 

P. ¿Cómo se extinguen? 
R. 4 0 por la consolidación ó reunión en una persona de 

ambos derechos; 2.° por transcurrir el tiempo porque 
se conced ió ; 3.° por la remisión ó renuncia; 4.° por el 
no uso inmemorial en las continuas y 20 años en las 
descontinuas, y siendo urbanas por 10 años entre pre
sentes y 20 entre ausentes: 5.° por la des t rucción de la 
cosa. Además las personales se estinguen, 4.° por pe
recer la persona á quien se deben; 2.° por enagenar este 
la misma servidumbre. El usufructo legal se extingue 
por el matrimonio del hijo. 

L E C C I O N 2 2 . 

Efectos civiles del matrimonio relativos á 
los bienes. 
r g i i ^ S S a ^ p t W T r m » . — 

P. ;Produce algunos efectos el matrimonio con relación 
a los bienes? 

R. Si señor , según la diferente clase á que pertenecen 
estos. 
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P. ¿De cuántas clases pueden ser estos bienes? 
R, 4.° Dotes; 2.° bienes parafernales; 3.° donaciones es

ponsalicias; 4.° arras; 5.° donaciones propter nupcias, 
y 6.° gananciales. 

P. ¿Qué es dote? 
R. Lo que aporta la mujer al matrimonio ó da otro en 

su nombre para sostener las cargas de este. 
P, ¿Cómo puede ser la dote? 
R. Profecticia y adventicia según que la constituye el 

padre y abuelo paterno, ó la madre, abuela ó ex t r años . 
Voluntaria y necesaria: es necesaria, la que el padre de
be dar á su hija legítima que está bajo su patria potes
tad, la que da la madre herege á su hija cristiana y la 
que deben constituir los guardadores en favor de las 
huérfanas con los bienes de estas. Voluntarias las d e m á s . 
Estimada é inestimada; en la primera debe devolver el 
marido el valor de las cosas; eu la segunda estas mis
mas. Entregada y confesada; toma este úl t imo nombre 
la que solo consta por el dicho del marido bien por me
dio de contrato ó bien por úl t ima voluntad. 

P. ¿Quién puede constituir la dote? 
R. El padre, madre, abuelos, los ex t raños y la mujer 

misma. 
P. ¿Qué requisitos deben concurrir en el caso de cons

tituirse por la mujer siendo menor? 
R. La aprobación del curador, y si consistiese en bienes 

raices la licencia judicial . 
P. ¿En qué cosas puede consistir la dote? 
R. En toda clase de bienes y en c réd i tos . 
P. ¿Cómo debe ser la dote? 
R. Proporcionada al caudal de quien la constituye; los 

padres no pueden dar á sus hijas por causa de dote mas 
de lo que por legítima les corresponda. 

P. ¿Cuándo debe hacerse la res t i tución de la dote? 
R. i .0 Cuando fallece uno de ios c ó n y u g e s : 2." cuando 

se anule el matrimonio, y 3.° cuando hubiere divorcio. 
No tiene lugar la rest i tución, i .0 por adulterio de la mu-
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jer; 2.° por costumbre del lugar en que se casaron; 3.° 
cuando habiendo impedimento dirimente, la mujer lo 
ocultó con malicia, y cuando se hubiere pactado por el 
marido y la mujer para el caso de no tener hijos. 

P. ¿Por quién debe hacerse la resti tución ? 
R. Por el marido ó sus herederos á la mujer ó los suyos, 

debiendo verificarla al momento si fueren bienes raices, 
y dentro de un año si lo fuesen muebles. Para esta resti
tución tiene hipoteca tácita y preferente la mujer en los 
bienes del marido. 

P, ¿Qué efectos produce la lesión? 
R. Que se puede pedir que se modifique la valuación. 

LECCION 23. 

De los demás bienes matriinoniaics 

P. ¿Qué son bienes parafernales? 
R. Toilos los que lleva la mujer al matrimonio por un tí

tulo que no sea de dote. 
P. ¿Cuál es su et imología? 
R. La palabra griega paraferna, compuesta d e j a r a ade

más y jilienm dule. 
P. ¿Cu'deá son los derechos del marido en estos bienes? 
R. Administrarlo^ como gefe de la familia. 
P. ¿Y sus obligaciones? 
R. Conservárselos á la mujer que es quien tiene el domi

nio en ellos. 
P. ¿Cuáles son los derechos de la mujer por estos bienes? 
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R. Ln hipoteca tácita si bien no preferente que tiene en 

los bienes del marido. 
P. ¿ 0 " é son arrajt? 
R. La donación que hace el esposo á la osposa en remu

neración de la dote ó de sus cualidades personales. 
P. ¿Cuando puede prometerse y darse? 
R. Antes ó después del matrimonio, según la mayor par

te do los autores. 
P. jCnál es su limitación? 
R. No debe esceder de la décima parte de los bienes del 

marido, hac iéndose la computación con arreglo á los 
que tenia al tiempo de constituirla ó al de disolverse el 
matrimonio. 

P. ;Qué es donación esponsalicia? 
R. La que se hacen los esposos en señal de afecto. 
P. ¿Cual es su limitación? 
R. La odava parte de la dote. 
P. ¿Si hubiese habido en un matrimonio arras y dona

ción esponsalicia , quién deberá hacer la elección de 
una ú olra y en qué tiempo? 

R. La mujer ó sus herederos durante veinte dias; después 
el marido ó los suyos. 

P. ¿En qué casos debe restituirse la donación esponsa
licia? 

R. Cuando no se verificase el matrimonio por culpa del 
donatario, ó por causas ex t rañas . 

P. ¿Cuándo no se restituye masque la mitad? 
R. Cuando habiéndola hecho el esposo antes de verificar

se el matrimonio, interviniese ósculo. 
P. ¿Qué es donación propter nupcias? 
R. La que los padres hacen á sus hijos, para sostener 

fton decoro las cargas del matrimonio. 
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L E C C I O N 2L 

De la sociedad legal de los cónyuges. 

P. ¿Cuál es la sociedad legal de los cónyuges? 
R. La que por ministerio de la ley se establece en v i r t u d 

del matrimonio. Tiene su base en el derecho gótico que 
hacia compar t íc ipes á las mujeres para compensarlas 
de los azares de la guerra, pues tomaban parle en ella, 
lo cual producia entre otras cosas la adquisición por 
mitad para ambos c ó n y u g e s , de lo que cada uno de 
ellos ganase durante el matrimonio, que es lo que se 
conoce con el nombre de gananciales. 

P. ¿Qué bienes se dicen gananciales? 
R . I.0 Los que adquieren los cónyuges por titulo onero

so; 2.° los frutos de los bienes que aportasen al matri
monio; 5.° el importe de las mejoras hechas durante el 
matrimonio; 4.° los productos de la industria, profesión 
ú oficio de uno de ellos. 

P. ¿Cuáles no son gananciales? 
R. I.0 Las donaciones reales hechas á uno solo d é l o s 

c ó n y u g e s ; 2,° lo que adquiere uno de ellos por t i tulo 
lucrativo; 3.° lo que cada uno llevó al matrimonio; 4." 
los bienes castrenses; 5.° las permutas de las heredades 
pertenecientes á uno solo. 

P. ¿Qué se presume respecto de los bienes que se en
cuentran al disolverse elmalr imonio, no habiendo prue-
ba en contrario? 

U . Que son gananciales. 
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P, ¿Cuáles son los derechos del marido respecto de los 

gananciales? 
R. Administrarlos y disponer de ellos, 
í*. ¿Y sus obligaciones? 
R. Entregar la mitad cuando se disuelve el matrimonio, 

á la mujer ó sus herederos. 
P. ¿Cómo se extingue la sociedad legal? 
R. 4.° Por renuncia de la mujer, efectuada durante el 

matrimonio; 2.° por muerte de uno de los cónyuges ; 3.° 
por separac ión , divorcio ó nulidad. 

P. ¿En qué caso pierde la viuda los gananciales? 
R. Cuando viviese relajadamente. 

L E C C I O N 2 5 . 

l)e las obligaciones. 

P. ¿Qué es obligación? 
R. Un vínculo del derecho por el cual somos compelidos 

á dar ó hacer alguna cosa. 
—Dimana del contrato, cuasicontrato, delito y culpa. 

P. ¿Qué es contrato? 
R. El convenio en una misma cosa, celebrado entre dos 

ó mas personas que pueden ser compelidas á cumplir le . 
P. ¿Qué cosas son objeto de los contratos? 
R. Las que están en el comercio de los hombres, bien 

existan ó es tén por existir. 
P. ¿Cómo pueden ser? 
R. Unilaterales si es uno el obligado; bilaterales, si los dos, 

é intermedios, cuando se obliga uno al principio y por un 
hecho posterior puede obligarse otro. Se dividen también 
en reales si se perfeccionan con la t radición: verbales, 



si toman su fuerza de las palabras; literales si de la es-
er i lurn, y consensúales cuando solo del consenlimienlo. 
Son también nominados si tienen un nombre jiropio, é 
innofiiiiiados cuando no: y ademas onerosos, retnune* 
ratorios y lucralivos. 

P. ¿(]iiál es la condición implícita de los nominados? 
R. Que si uno lia cumplido por su parte, puede apremiar 

á b otra á que lo cumpla ó á que haga la conveniente 
indemnización de perjuicios. 

P. ¿(Ináles son los ivquisilos necesarios para su validez? 
R, El consentimiento, la capacidad, el objeto y la causa. 

El primero ha de ser sin que haya habido error sustan
cial, violencia ni dolo. La capacidad la tienen todos los 
que no están ¡mcapaci tados , bien por falta de discerni
miento, como son los impúberos , bien por consideracio
nes ile orden públ ico, como son las mujeres sin licen
cia del marido, y los hijos respecto de los padres, y de 
los d e m á s cuando carecen de su permiso. El objeto con
siste en que haya cosa sobre que recaiga y que es té en 
el comercio, y si se trata de hechos que sean posibles, 
l ícitos, determinados y provechosos á los contratantes. 
La causa debe ser verdadera y licita. 

Del origen ó causa de los contratos. 

P. ¿Cuál es el origen ó causa de los contratos? 
R. t i hecho voluntario del hombre contenido en ellos, 

en virtud,del cual nace la obligación: también se entien
de por causa de los contratos la utilidad reciproca de la* 
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partes ó la beni í icencia de una. Bajo la primera acep
ción, la Cf.usa se divide en p róx ima y remota: se entien
de por causa p r ó x i m a lo que hablando del dominio digi-
mos era mocío, es decir, el hecho porque se traslada ei 
dominio ó se cumple la obligación . y remola el títu
lo en vir tud del cual se hace la traslación del do
minio ó se cumple lo convenido : v. g. en un contrato 
de compra venta el titulo ó sea la causa remota, es el 
contrato y la tradición do la cosa vendida, el ánodo ó la 
causa p r ó x i m a . En la segunda acepción de la causa ú 
origen de los contratos, debe tenerse présen le que ha de 
ser legíma, lícita y no contraria al orden públ ico . 

P. ¿Cuál es la causa respectivamente de los contratos one
rosos, remuneratorios y lucrativos? 

R. Lo que impulsa en los primeros á contraer la obliga
ción por utilidad que se haya recibido ó se espere recibir 
ó evitar algún daño , el beneficio reportado en los se
gundos y h esperanza del lucro en los terceros. 

P. ¿Cuál es la forma ó solemnidad de los contratos según 
su naturaleza? 

R. En los reales, la entrega de la cosa: en los verbales, las 
palabras queexpresan una obligación en la forma prescri
ta por la ley: en los literales la escritura, y cu los con
sensúales el consentimiento, pues tal es la naturaleza y 
esencia de los contratos reales, verbales, lilerules y con* 
sensuales. 

LECCION 27. 
De la división de las obligaciones. 

P. Cómo se diviilen'las obligaciones? 
R. En civiles, naturales y mistas. Las primeras son las 

válidas en rigor de derecho, pero que se eluden por 
una excepc ión : naturales, las fundadas en la equidad que 



no han adquirido fuerza coactiva ; y mistas las basadas 
en la equidad y protegidas por el derecho c iv i l . 

P. ¿Cuáles son las puras? 
R. Las que se hacen simplemente: en ellas cede y viene 

el dia inmediatamente. 
P. ¿Cuándo se dice que cede el dia? 
R. Cuando nace un derecho. 
P. ¿Cuándo se dice que viene? 
R. Cuando se puede poner en egercicio. 
P. ¿Cuáles son las obligaciones condicionales? 
R. Aquellas en que se añade alguna de estas. No viene el 

dia hasta su cumplimiento y la condición imposible vicia 
el contado. 

P. ¿Cuáles son las á plazo? 
R. Aquellas en que se designa un t é r m i n o para la ejecu

ción de la obligación. 
P. ¿Cuáles son las conjuntivas? 
R. Aquellas que consisten en varias cosas , debiendo 

cumplirse todas ellas. 
P- ¿Y alternativas? 
R. Aquellas en que basta el cumplimiento de una para 

libarlarse de la oblgacion. 
P. ¿Cuáles son las mancomunadas? 
R. Aquellas á cuyo cumplienlo se obligan varios. Son á 

prorrata si se obligan en partes proporcionadas cada 
uno, y solidarias si es en el todo. 

P. ¿Cuáles son las divisibles? 
R. Aquellas que se pueden hacer partes, real ó intelec-

tualmente. 
P. ¿Y las indivisibles? 
R. Aquellas en que esto no se verifica. 
P. ¿Cuáles son las con cláusula penal? 
R. Aquellas en que se establece que en caso de no cum

plirse la obligación se haga otra cosa. Esta pena no debe 
esceder del duplo de la cantidad señalada en la obliga
ción principal . 

P. ¿Tiene lugar la caución muciana en los contratos? 
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R. No señor; la caución muciana se presta tan solo en 

los testamentos para obligarse el heredero ó legatario á 
la ejecución de la condición negativa. 

L E C C I O N 2 8 . 

De la eslíncion de las obligaciones. 

P. ¿De cuántos modos se extinguen las obligaciones? 
R. Por paga, remis ión , compensación, confusión, pé r 

dida de las cosas, mutuo disenso, novación, resc is ión , 
condición resolutoria y presc r ipc ión . 

P. ¿Qué se entiende por paga? 
R. Paga ó solución, es el cumplimiento por parle del 

deudor, que está obligado á dar ó á hacer. 
P. ¿De cuántos modos debe hacerse la paga? 
R. Debe pagarse de la manera convenida , y si no pu

diera ser de este modo, del que sea posible con acuerdo 
del juez, é indemnizando de perjuicios. E l pago que se 
haga al tutor debe ser con otorgamiento del juez. La pa
ga que se haga de una cantidad á una persona á quien se 
debieren muchas , puede escogerse por el deudor, el 
crédi to á que se ha de aplicar: no haciéndolo compete 
este derecho al acreedor ; si n i uno ni otro, se aplica al 
mas gravoso, y si todos lo son igualmente se reparte 
entre ellos. 

P. ¿En q u é lugar debe hacerse el pago? 
R. En el que se hubiese convenido, y si no se hubiese f i 

jado, en el lugar donde se variíicó el contrato., ó en el 
del domicilio del deudor. 
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P. ¿Qué es pago con subrogación? 
R. El que hace oirá persona distinta de la obligada, en 

nombre de esta, en cuyo caso, cesa toda responsabi* 
lidad en el deudor respecto al primer acreedor si bien 
queda obligado al que ha hecho el pago. 

P. ¿Qué personas pueden hacer el pago? 
R. Pueden hacerlo el deudor, otro en su nombre, y hasta 

un tercero sin mandato alguno, y aun con ignorancia y 
contradicción del deudor; quedando en lodos estos ca
sos extinguida la deuda y libres los fiadores y prendas 
que la garantizaban. 

P. ¿Deberá siempre seguirse esta doctrina? 
R. Es opinable: pero parece que no debe estenderse al 

caso en que sea perjudicial al acreedor el cambio de 
persona. 

P ¿Qué personas no pueden hacer el pago? 
R. Lasque están privadas de la adminimstiacion de sus 

bienes, por su estado, edad ó incapacidad. 
P. ¿Quienes pueden recibir el pago? 
R. El acreedor ü otra persona autorizada competentemen

te para ello, ó un Uu-cero que sio estar autorizado reci
biese el pago y el acreedor lo mtificase 

P. ¿Qué es imputación del pago? 
R. La declaración que se hace cuando una persona tiene 

diferentes deudas con otra, y paga una cantidad menor 
del tolal, de á cual deuda deberá aplicarse. 

P. ¿A quién corresponde hacer esta declaración? 
R. Corno llevamos dicho al deudor; y si este no lo hicie

se al acreedor; la cuál quedará irrevocable si el deudor 
no la impugna inmediatamente que se la hace saber el 
acreedor. Si no se señalase por ninguno de los dos, se 
aplicará el pago á la obligación que sea mas gravosa, y 
si las deudas son iguales en calidad, se repartirá entre 
todas. 

P. ¿Qué es remisión? 
R. Condonación que el acredor hace deliberadamente ú 

su deudor, de lo que este le debe. 
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P. ¿De cuantas maneras puede ser? 
R. Expresa y tácita: expresa, cuando el acreedor declara 

que perdona la deuda, ó p a c ' a con el deudor que nunca 
la rec lamará , y tácita cuando se presume por los he
chos, como la entrega del reciho al deudor ó su deslnic-
ciun: quedará sin (ímhanrgd suhsislenle la obl igación, si 
el acreedor proba&e que esto hahia sido por un acto de 
confianza. 

P. ¿Qué es compensación? 
R, El descuento de una deuda por otra, entre dos perso

nas que sean n la vez mutuos deudores y acreedores. 
P. ¿Qué requisitos deben tener las deudas para que haya 

compensación? 
R. Cuatro: 1 . ' que los objetos que se hayan de compen

sar sean dinero ó cosas fungibles de una misma especio y 
calidad: '2 4 qu'í cuando la compensación sea de deudas, 
sean estas liquidas: 3." que sean exigibles: y 4.a que 
haya en el que pide y aquel contra quien se pide la com
pensación, sirnultuneidud de doble ca rác te r de deudor 
y acreedor. 

P. ¿Qué es confusión ? 
R. La reunión del c réd i to y de la deuda en una misma 

persona. 
P. ¿Qué se entiende por pé rd ida de la cosa? 
R. Es un modo de extinguirse las obligaciones por el que 

el deudor queda ¡rresponaable d é l a cosa que debia cuan
do esta perece. 

P. ¿Hay algunos casos en que el deudor queda obligado 
aunque haya perecido la cosa objeto de la deuda? 

R. Dos: I.0 hobiendo habido por parte del deudor la 
menor omisión, en cuyo caso será responsable del pre
cio de la cosa objeto de ella: y 2.° consistiendo ta obli
gación en cosas fungibles é indelerminadas ; porque en 
este caso, se debe el g é n e r o , el cual no perece nunca. 

P. ¿Qué es mutuo disenso? 
R. El convenio de separarse de una obligación que hacen 

las personas que la han contruido. 
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P. ¿Cuándo tiene lugar? 
R. Antes de haberse consumado; porque de lo contrario, 

mas bien que la estincion de la obligación pr imit iva, 
seria la creación de otra nueva. 

P. ¿Qué es novación? 
R. Un nuevo pacto, por el cual se extingue la obliga

ción primera, quedando constituida otra. 
P. ¿Qué es rescisión? 
R. Es un acto por el cual, el juez declara los vicios de 

que adolece un contrato, quedando por lo tanto extin
guida la obligación objeto de é l : como si fuese, por 
ejemplo, celebrado contra las leyes ó buenas costum
bres. 

L E C C I O N 2 9 

Continuación de la extinción de las obliga
ciones. 

P. ¿Qué es condición resolutoria? 
R. Aquella cuyo cumplimiento produce la extinción del 

contrato. 
P . ¿Qué es prescr ipción ó pérd ida de las acciones? 
R. Entendemos por prescr ipción al tratar de esta mate# 

r ia , el modo de libertarnos de una carga ó de una ac
ción por el trascurso del tiempo prefijado por la ley. 

P. ¿Por qué tiempo se prescriben las acciones perso
nales? 

R. Por el transcurso de tres, cuatro, cinco, veinte y trein
ta años . 

P. ¿Qué acciones prescriben por tres años? 
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R. Las que tienen los letrados, procuradores y solicita

dores para exigir sus honorarios, corriendo la prescrip
ción desde el día en que se devengaron: los de los cria
dos por los salarios devengados, empezando á correr 
su termino desde el dia en que fueron despedidos: y las 
de los boticarios, joyeros y otros oficiales mecán icos , 
especieros, confiteros y otras personas que tengan tien
das de comestibles por razón de lo que hubieren fiado 
de sus tiendas, empezándose á contar el plazo desde el 
en que fiaron los géne ros . 

P. ¿Qué acción prescribe por cuatro años? 
R. La que tienen los recaudadores y arrendadores de 

rentas p ú b l i c a s , para reclamar lo que se les debe por 
los contribuyentes con motivo de su cometido ó arrien
do: su t é rmino empienza á correr desde el dia en que 
cesaron en sus cargos. 

P. ¿Qué acción prescribe por cinco años? 
R. La que tiene el desheredado para querellarse de la 

desheredac ión . 
P. ¿Cuál por diez años? 
R El derecho de ejecutar por obligación personal. 
P. ¿Cuáles por veinte años? 
R. La acción personal y la egecutoria dada sobre ella. 
P. ¿Cuáles prescriben por treinta años? 
R. La acción para reclamar una obligación asegurada 

con hipotéca , y la mista de real y personal. 
P. ¿En qué casos se interrumpe la prescr ipción? 
R. Cuando se reclama la obligación antes de concluir los 

plazos que la ley señala. 
P. ¿Qué es carta de pago? 
R. El recibo solemne de alguna cantidad ó cosa que se 

entrega por uno en cumplimiento de alguna obligación. 
P. ¿Qué es finiquito? 
R. Es una especie de carta de pago que se otorga des

pués de liquidarse las úl t imas cuentas de una adminis
tración ó de otro negocio, para que conste que defini
tivamente han sido ajustadas, y que no resulte n ingún 



caigo mas que el que se exprese contra los que han en* 
tendido en In negociación. 

P. ¿De ruán t a s maneras puede otorgarse? 
R. De dos: 1 * dando fe el escribano de que en el acto 

de su otorgamiento, á su presoncia y de los testigos se 
hizo la entrega, expl icándo las monedas, cosa y especie 
en que se haya ejeioilado; y '2.* exoresando que aunque 
el otorgante coníiora haber sido efectiva la entrega, por 
no ^piirecer en el acto, renuncia el que ha recibido la 
cantidad ó cosa de que se irala, la escepcion que pudie
ra oponer de no haberla recibido, y los dos años que 
señaln la ley para oponerla. 

P. ¿Cuáles son sus efectos? 
R. El finiquito produce liberación á favor de la persona 

ó quien se ha dado, de suerte que ya no se le podrá pe
dir en adelante cosa alguna por razón de las cuentas en 
que ha recaido, aunque después se descubra que hubo 
negligencia en la administración ó daño por culpa leve 
ó levísima; pero si se descubriere dolo, fraude ó culpa 
lata en la adminis t rac ión , ó error, ú omisión voluntaria 
ó involuntaria en ta cuenta, no obstará el liniquito pa
ra que se demande la enmienda, pues el finiquito no en
cubre el engaño ni se estiende á lo oculto ni á lo igno
rado. 

L E C C I O N 3 0 . 
Del contrato de compra venta. 

P. ¿Qué es compra? 
R. Un contrato bilateral, por el que uno se obliga á dar 

á otro una cosa, y este á entregarle cierta caulidad de 
dinero. 

P. ¿Cuáles ion sus requisitos esenciales? 
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R. Tres: consentimiento, cosa y precio. 
P. ¿Cuándo se perfecciona? 
R. En el momento que los contrayentes convienen en la 

cosa y en el precio; á no ser que para su perfección 
quieran que se haga escritura, en cuyo caso no se per
fecciona hasta su otorgamiento. 

P. ¿Cuándo se dice consumado este contrato? 
R. Desde el momento en que los contrayentes se en

tregan mutuamente la cosa y el precio. 
P. ¿De cuenta de quién será el daño ó provecho de la 

cosa vendida, después de la perfección del contrato? 
R. Siendo cosa determinada, del comprador ; á no ser 

que intervenga tardanza ó culpa leve de parte del ven
dedor, ó haya pacto en contrario, ó condición de no ha
cer la tradición hasta cierto tiempo, ó hasta que esté la 
cosa en disposición de entregarse; ó ú l t i m a m e n t e , por 
uso de comercio. 

P. ¿Cuándo tiene lugar esta doctrina en las cosas que se 
cuentan, pesan, miden ó gustan? 

R. Cuando habiendo señalado los contrayentes dia para 
contar, pesar, m e d i r é gustar, no acudiese el comprador, 
ó cuando no habiendo este señalamiento fuese requeri
do el acreedor delante de testigos y después sucedió el 
daño . 

P. ¿El aumento, menoscabo ó pé rd ida de la cosa en las 
ventas condicionales, á quién p e r t e n e c e r á ? 

R. E l aumento ó menoscabo al comprador; la destruc
ción total de ella al vendedor. 



L E C C I O N 31 

Continuación de la misma materia. 

P. ¿Qué personas tienen capncidad para celebrar el con
trato de venta? 

R. Todas las personas que no tienen prohibic ión legal 
de hacerlo. 

P. ¿Quiénes tienen prohibic ión de poder celebrar este 
contrato, ya absoluta ya respectivamenh;? 

R La tienen absoluta los p ród igos , los dementes y todas 
aquellas personas que tienen interdicción judicial | n ra 
el manejo de sus bienes; y respectiva los hijos de fnmi-
lia á no ser con licencia de sus padres; los adminislra« 
dores y tutores respecto de los bienes de los menores, 
los estudiantes, á no intervenir permiso de sus pudres 
ó de quien los sostenga en el est udio, los jueces respec
tivamente á aquellas cosas que se vendan en pública 
almoneda por su mandato y de las heredades, cisas ú 
otras cosas raices en el lugar donde ejercen ju i isiliecion; 
y los c lér igos , cu indo lo liacon por via de negociación. 

P. ¿Con qué requisitos debe hacerse la venta de bienes 
raices ó alhajas preciosas de los menores? 

R. Con intervención del tutor ó curador; que haya urgen
te neesidad, ó utilidad conocida, justificada por medio 
de testigos ó peritos; que preceda licencia del juez del 
partido y que se venda en pública subasta. 

P. ¿Qué cosas pueden ser objeto del contr i to de venta? 
R. Todas las que están en el comercio de los hombres. 
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ya sean raices, muebles ó semovientes, derechos, accio
nes ó servidumbres: también pueden venderse las que 
no exi4en, con lal q^e se espere que existan, como fru
tos de tierras, viñas etc. 

P. ¿Qué cosas no pueden venderse legalmente? 
R. No pueden venderse: 1.° los crédi tos i l íquidos, n i 

los derechos, acciones, ni otros bienes litigiosos, hasta 
que el juicio se concluya, á no ser que se den por t i tu
lo de dolé ó arras, ó pertenezcan á muchos y estos quie
ran partirlos ó enagenartoa entre si: 2.° el derecho que 
se espera tener á los -bienes de sujeto determinado, á 
no ser que se haga con licencia y voluntad de este has
ta su muerte: ningún logar públ ico , mármol , pilar, pie
dra ni otra cosa puesta en la casa para su seguridad: 4.° 
las cosas de fideicomiso y mayorazgo, con arreglo á las 
leyes sobre esta materia: 5.° los bienes que no son sus
ceptibles de propiedad privada: y 6.° los bienes perte
necientes á la iglesia. 

P. ¿Qué son arras ó señal? 
R, Cierta cantidad de dinero que entrega el comprador 

al vendedor para asegurar mas el éxito del contrato: 
esta púeile darse o antes ó después de la venta. 

P. ¿Que obligaciones tiene el vendedor? 
R. Debe ent regar la cosa qne ha va sido «líjelo del contra

to, siempre que el comprador íe haya dado el precio ó 
esté pronto á darlo: también deberá el vendedor en
tregar al comprador I «s pozos, canales, acueductos y 
demás cosas qne i van para el servieio de la cosa ven
dida: d d mismo modo se comprende rán también en la 
venta y deberán ser entregadas por el vendedor todas 
la ; cosas íij is en la cosa vendi ja ó tan grandes que no 
se puedan mover. 

P. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? 
R. Entregar el precio, s h cuyo requisito no se le trans-

ferirá el dominio de la cosa comprada. Tanto el vende
dor como el co nprador están obligados á prestar I» cul
pa leve por ser este conUalo útil á ambos contrayentes. 
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P. ¿Que derechos tiene el comprador y el vendedor reci

procamente? 
R. El comprador respecto del vendedor tiene el derecho 

de exigir la cosa vendida; y á su vez el vendedor el de 
exigirle el precio á aquel. 

L E C C I O N 3 2 . 

Continuación de la misma materia. 

P. ¿Por cuántos modos puede rescindirse el contrato de 
compra-venta? 

R. Por seis; por mutuo consentimiento de las partes; por 
dolo de una de ellas; por lesión en mas ó menos de 
la mitad del justo precio; por el pacto retrovendendo: por 
el de la ley comisoria, y por el de adiccion ó señala
miento del dia. 

P. ¿Cuándo se rescinde el contrato de compra-venta por 
mutuo consentimiento? 

R. Cuando los que contratan convienen en que el pacto 
se deshaga. 

P. ¿Cuándo por dolo de una de las parles? 
R. Cuando mediase en el contrato, ya por parte del com

prador, ya del vendedor, una mala fé manifiesta de en
gañar al otro contratante. 

P. ¿Qué es lesión? 
R. Es un motivo de rescindirse el contrato de venta, 

cuando después de celebrado aparece que alguno de los 
contrayentes fué engañado en mas ó menos de la mitad 
del justo prec io ; como si lo que valía 100 se vendió 
en 450. 
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P. ¿De cuántas clases puede ser? 
R. De dos: enorme y enormís ima. 
P. ¿Cuándo será la lesión causa de rescindir el contrato 

de compra-venta? 
R. Cuando sea la enorme ó enormís ima . 
P . ¿Dentro de q u é té rmino debe ejercitarse la acción ó 

derecho de que ella procede? 
R. Dentro de los cuatro primeros dias siguientes al en 

que se ce lebró el contrato. 
P. ¿Qué es eviccion y saneamiento? 
R. La obligación que tiene el vendedor de asegurar al 

comprador en la posesión de lo que adquiere, y de res
ponder de sus defectos y cargos, que ignoró al tiempo 
del contrato. 

P. ¿Son s inónimas estas dos palabras de eviccion y sa-
neamiento? 

R. Según su etimología son diferentes: la eviccion es la 
forzosa pr ivación que tiene que sufrir el que posee una 
cosa qae ha sido reivindicada por un tercero , en un 
pleito fallado á su favor: y saneamiento es la indemni
zación que debe dar el que vendió ó t r aspasó por título 
oneroso una cosa al que fué vencido judicialmente res
pecto de ella. 

P. ¿Dentro de qué t é rmino debe requerir el comprador 
al vendedor? 

R. En los seis primeros meses después de la ce lebrac ión 
podrá pedir aquel la rescisión del contrato; y en el a ñ o , 
la rest i tución de lo que valga menos la cosa. Esto da lu
gar á entablar dos acciones : la primera que dura los 
seis meses, se llama reedhibitoria y la segunda, eslima-
tor ia ó q m n t i minoris , 

P. ¿Cuáles son los efectos de la eviccion y saneamiento? 
R. Que si después de la celebración de la venta se mue

ve algún pleito sobre su propiedad, posesión ó servi
dumbre, saldrán á su defensa, el vendedor, sus herede
ros y sucesores, siendo requeridos conforme á derecho, 
y seguirán el pleito á su costa, hasta dejar al compra-
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dor en la quieta y pacifica posesión de ella. Si no se 
puiliere conseguir lo reíeritlOj por el saneamiento , que
dan obligados á darle cosa igual en bondad, cabida, va
lor , sitio, regalías y servidumbres y en su defecto devol
ver su importe con lodos los daños y perjuicios. 

P . ¿En que casos cesa la eviccion y saneamiento? 
R. No estará obligado el vendedor á la eviccion y sanea

miento: i,0 cuando el comprador no bace denuncia an
tes de la publicación de probanzas: 2.° si puesta la cosa 
en juicio de arbitros sin noticia y mandato del vende
dor, dieren sentencia contra e l : 3.° si se pieido la po
sesión por su culpa: 4 0 si se pierde por su rebeldía , no 
pareciendo ai tiempo de dar la sentencia contra el: 5.° 
si no apela de sentencia dada, no esland© presente el 
vendedor: 6.° si contra el comprador se diese sentencia 
injusta sobre la cosa comprada; en cuyo caso el juez que 
la dio á sabiendas debe sanearla y pagar de sus bienes: 
7.° si la perdiese dejaiidola como desamparada: y 8.° 
cuando se pacta en la escritura de venta que el vende
dor no habrá de estar obligado á la eviccion. 

L E C C I O N 3 3 

Continuación. 

P. ¿Qué condiciones se estipulan comunmente en el con
trato de venta? 

R . El pacto de la ley comisoria; el de adición ó seña
lamiento de dia y el de relroventa. 

P. ¿Cuál es el pacto llamado de la ley comisoria? 
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R. Es una condición que puede ponerse en el contrato 

de venta, por la cual no pagando el comprador el pre
cio ó la mayor parle de él en el t é rmino que prefijaron 
ambos contrayentes, se deshace el contrato. 

P. ¿Cuáles son sus efectos? 
í \ . Que el vendedor podrá solicitar la rescisión de la ven

ta, reteniendo la señal que se le hubiere dado, ó exigir 
todo t i precio quedando subsistente la obligación. 

P. ¿Cuál es el pacto llamado de señalamiento de dia? 
R, Es una condición que puede también ponerse en el 

contrato de venta, y consiste en convenir los contrayen
tes en que hasta cierto tiempo puede venderse la cosa 
á otro que ofrezca mas por ella. 

P. ¿Cuáles son sus efectos? 
II . Que llegado el dia, si el vendedor halla quien le dé ma

yor precio, queda deshecho el primer contrato, teniendo 
que devolver el comprador la cosa con los frutos qoe reci
b ió , deducidos antes los gastos, á no ser que el primer 
comprador ofrezca las mismas utilidades, en cuyo caso 
será preferido; y si no encuentra quien le dé mayor pre
cio, p¡isado aquel plazo, queda subsistente la obl igación. 

P. ¿Qué circunstancias han de concurrir para que sea 
válido este pacto? 

R. 4.° Que el segundo comprador sea verdadero y no si
mulado: 2.° que el vendedor ó su heredero haga saber 
al primero el mayor precio que el segundo le ofrece por 
la cosa y le requiera si la quiere por el tanto, pues es 
preferido: y 3.° que el mayor precio ofrecido sea por la 
cosa considerada según se vendió sin mejoras n i au
mentos 

P. ¿Cuál es el pacto llamado de retroventa? 
R. El que se hace entre el comprador y el vendedor es

tipulando que volviendo este el precio recibido, hoya de 
recobrarla cosa vendida. 

P. ¿Cuáles son sus efectos? 
R. El destruir un derecho producido por un contrato, en 

v i r tud de otro contrato, incluso en el pr imero, y por lo 
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tanto produce la propiedad en quien la habia perdido y 
la quita al que la habia adquirido; el derecho de retro
vender según la opinión mejor fundada , dura veinte 
a ñ o s , que es el t é rmino que prescriben las acciones 
personales. 

LECCION 3 4 . 

De los retractos. 

P. ¿Qué es retracto? 
R. E l derecho que compete á algunas personas para ad* 

qu i r i r la cosa, para sí , comprada por otro y al mismo 
precio rescindiéndose el contrato celebrado. 

P. ^Cuántas especies hay de retractos? 
R. T res : el gentilicio ó de abolengo, el de sociedad ó 

comunión , y el d é l o s dueños directos y superficiarios. 
P, ¿Qué entendemos por retracto gentilicio? 
R. E l derecho que compete á los mas próximos parientes 

del vendedor dentro del cuarto grado, para redimir en 
el t é rmino que la ley marca, los bienes inmuebles de su 
patrimonio ó abolengo, ofreciendo al comprador el mis
mo precio porque él los habia comprado. 

P. ¿Qué es retracto de sociedad? 
R. E l derecho que compete á cada uno de los condueños 

para redimir los bienes inmuebles en que tienen apar
cer ía : ofreciendo al comprador el precio que satisfizo. 

P. ¿Cuál es el retracto de los dueños directo y superfi-
ciario? 

R. E l derecho que les compete para redimir el suelo ó 
área y también el dominio útil que enagenan^ ofreciendo 
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al comprador el precio por que él los habia comprado. 

P. ¿A qué personas compele el derecho de retraer, en el 
gentilicio ó de abolengo? 

R. A los parientes dentro del cuarto grado, del que ven
dió á un ex t raño posesiones de su padre ó abuelo con 
tal que desciendan de aquel de quien viene la cosa ven
dida aunque sean naturales, pero no si son ilegít imos de 
otra clase. 

P, ¿Quiénes serán preferidos en el retracto gentilicio? 
R. Los parientes legí t imos , lo serán a los naturales; si el 

pariente mas inmediato no quisiese ó no pudiese usar 
de esta facultad, pasará á los siguientes por su orden y 
proximidad. Si concurriesen á retraer dos parientes que 
estuviesen en igual grado, serán admitidos ambos d i v i 
diendo entre sí la cosa. 

P. ¿Qué t é rmino concede la ley para retraer? 
R. El do nueve dias, empezándose á contar desde la con

vención, que es la que perfecciona el contrato de venta: 
en las ventas judiciales se cuentan desde el dia del re
mate. 

P. ¿Podra intentarse el retracto, pasado este t é rmino? 
R. No señor ; y por lo tanto se hace la cosa de l ibre ena-

genacion. 
P. ¿Con qué requisitos debe ejercitarse? 
R. Para que tenga efecto el retracto, es necesarioque pa

gue el retrayente, ín t eg ra , real y verdaderamente el 
precio que haya satisfecho el comprador : que jure que 
quiere para si la cosa , y que lo hace sin fraude: y 
que satisfaga todos los gastos que el comprador hubiese 
hecho. 

P. ¿Cuál será el orden de prelacion entre velrayentes de 
diferentes clases? 

R. 1 A favor del dueño directo ó superficiario: 2.° á fa
vor del socio; y en úl t imo lugar el pariente. 

P. ¿Ante qué autoridades podrá deducirse este derecho? 
R. Ante el juez del lugar donde estuviere la cosa objeto 

del retracto. 



L E C C I O N 3 5 . 

Del arrendamiento. 

P. ¿Qué es arrendamiento? 
R. Un contrato bilateral, en el cual, por el uso de una 

cosa ó por ciertas obras, se da una cantidad determinada 
de dinero. 

P. ¿Cuáles son los requisitos esenciales de este contrato? 
R. Tres: consentimiento, cosa y merced ó cantidad de

terminada. 
P. ¿Qué cosas pueden ser objeto del contrato de arrenda

miento? 
R. Todas las que están en el comercio, muebles, raices 

ó semovientes, que no se consumen por el uso, y aun 
las incorporales, cuyo uso pueda transferirse: las cosas 
fundibles, sin embargo, podrán arrendarse con el obje
to no de consumirlas si no de ostentación ó lujo. 

P. ¿Cuáles son las roglas peculiares á los arrendamientos 
de predios rúst icos? 

R. Seis: 1.a durante el arrendamiento se observará es
crupulosamente lo pactado; y el dueño no puede despe
d i r al arrendatario, á no ser que no pagase la renta, 
maltratase la finca, ó faltase á las cundieiones estipula
das: 2.a el arrendatario no puede subarrendar ni traspa
sar el todo, ni parte de la linca sin consentimiento del 
d u e ñ o , pero podrá , si no se estipulase lo cont rar ió , ven
der ó ceder al precio que le acomode alguna parle de 
los pastos ó frulos: 5.a si los frutos se perdiesen míe* 
gramente por cose fortuito y extraordinario, nada debe
rá percibir el dueño por el arriendo de aquel año; pero 
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si solo se hubiese perdido alguna parte de ellos, elegirá 
el arrendatario entre dar el precio del arriendo , ó el 
sobrante de los frutos, deducidos los gastos: pero esto 
no tendrá lugar cuando provenga por culpa ó mal cul
tivo del arrendatario, ó cuando la cantidad cogida en 
el año anterior ó en el siguiente al de la pérdida fuese 
suficiente á satisfacer el arrendamiento y espensas de 
los dos: 4.1 si escedieren los frutos en un año mas del 
duplo de lo acostumbrado, deberá duplicarse también la 
merced, á no ser que el aumento proviniera de la indus
tria del arrendatario: 5.a si el arrendamiento se hubiese 
hecho por tiempo determinado, fenece con él sin nece
sidad de desahucio mutuo; pero si el arrendatario per
maneciese en la finca tres ó mas diasde concluido el tér
mino, con aquiescencia de este, se tendrá por renovado 
el cuntnito por un año mas y bajo las mismas condicio
nes: G." ciiiindo se hiciese el arrendamiento sin tiempo 
determinado, durará á voluntad de las parles, pero po
dra disolverlo cualquiera de ellas avisando á la otra un 
año antes. 

P. ¿Cuáles son las reglas peculiares á los arrendamientos 
de predios urbanos? 

R. Cuatro; 1." los dueños de los predios urbanos pueden 
arrendarlos libremente y poner las condiciones que les 
parezca en sus contratos: 2.a cuando concluya el tiem
po del arriendo acaba este sin necesidad de mutuo des
ahucio: 3.a cuando no se hubiese fijado tiempo ni pacta
do desahucio, el dueño y el inquilino t end rán la obliga
ción de avisarse reciprocamente según la costumbre usa
da en el pueblo, y si no la hubiere en el plazo de 40 dias: 
4.a el dueño de un predio urbano que hubiese pactado 
un té rmino en la convención , puede aunque no es té 
cumplido desahuciar al arrendatario, que en los predios 
urbanos se llama inquil ino, mediando algunas de las jus
tas causas que señalan las leyes y son ; i .a si la necesita 
para vivi r é l , ó alguno de sus hijos; 2.a si quiere reedifi
carla; 3.* si el inquilino hiciese mala vecindad; y 4 . ' 



si no pagase á su debido tiempo los arrendamientos. 
P. ¿Cuáles son las obligaciones del dueño? 
R. Entregar la cosa y permit ir que use de ella el arrota 

datario por el tiempo convenido; manifestar los vicios 
ocultos de la cosa que arrienda, pagar las cargas y tr ibu
tos que graviten sobre la finca; repararla de manera que 
quede espedito su uso; y abonar las mejoras que hubie
se hecho el arrendatario y que queden subsistentes des
pués de concluido el arriendo, á no ser que haya pacto 
ó costumbre en contrario. 

P. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario? 
R. Cuidar de las cosas que recibe, de manera que no so 

deterioren; volverlas concluido el t é rmino por que se 
p a c t ó , debiendo reintegrar al dueño de los perjuicios 
que por su omisión se le irrogaren; y satisfacer la can
tidad estipulada á los plazos convenidos; si no los hu
biese, según la costumbre, y en defecto de esta al fin 
de cada año. 

P. ¿Qué derechos tienen los contrayentes? 
R. El dueño tiene acción para exigir los daños y per

juicios que se le originasen por no cumplir sus obliga
ciones el arrendatario; y este á su vez también contra el 
dueño para que le restituya los perjuicios que se le hu
biesen ocasionado por haberle ocultado algún vicio que 
tuviese la cosa. 

P. ¿Qué se entiende por tácita reconducc ión? 
R La prorogacion del contrato del arrendamiento que 

se efectúa cuando permanece el inquilino en la finca 
después de finalizado el tiempo por que se con t r a tó , cu
ya prorogacion solo dura los dias que el inquilino sigue 
habitando la casa, y no por un año , ni por un mes mas. 
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L E C C I O N 3 6 

De los censos. 

P. ¿Qué se entiende por censo? 
R. El derecho que leñemos de exigir de otro, á quien 

hemos concedido algo cierto canon ó pens ión . 
P. ¿Cuál es su naturaleza? 
R . Ser una subst racción del dominio, y estar adherido á 

una finca. 
P. ¿Cómo se constituye? 
R. Lo mas común es por contrato, aunque también pue

de ser por úl t ima voluntad. 
P. ¿De cuántas clases puede ser? 
R. En í i t eu l ico , reservativo y consignativo. 
P. ¿Qué es censo enfiléutico? 
R. E l derecho de tener el dominio útil de una cosa age-

na, pagando una renfa anual. Puede constituirse perpe
tuamente y por diez ó mas años . 

P. ¿Cuáles son sus efectos, respecto al censualista ó sea 
el dueño de la cosa? 

R. El dominio directo, el de exigirlas pensiones, cayen
do en comiso la cosa á su favor si dejan de satisfacerse: 
el derecho de tanteo, el de retracto y el de laudemio ó 
luismo, que consiste en el dos por ciento del precio de 
la cosa, que debe pagarse al dueño cuando se enagene. 

P. ¿Y á favor del censuario? 
R. El dominio út i l , el de poder venderlo, pero requirien

do antes al censualista, el poder imponer servidumbres 
sobre la cosa, poderla e m p e ñ a r á persona hábil para 
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pagar el censo, y darla en dote y dejarla por sucesión sin 
retr ibuir laudemio. 

P. ¿Cómo se estingue? 
R. Por no pagar la renta en tres años seguidos, y en dos 

si es á favor de una iglesia: por la enagenacion de la 
cosa no guardando las reglas ya referidas: por concluir
se el tiempo de su const i tución: por renuncia, y por pe
recer la cosa ó quedar menos de la octava parle. 

P. ¿Qué es censo reservativo? 
R. Derecho de exigir una renta al poseedor de una finca 

por haberle cedido el dominio directo y út i l . 
P. ¿En qué se diferencia del enfiléuiico? 
R. En que en el reservativo se reúnen los dos dominios 

en el censuario, en que se puede vender la cosa sin re
querimiento, en que no hay laudemio, y en que la cosa 
no cae en comiso aunque no se satisfaga la pens ión . 

L E C C I O N 3 7 . 

Continuación de la misma malcría. 

P. ¿Que es censo consignativo? 
R. El derecho de exigir del dueño de cierlos bienes una 

renta anual impuesta sobre ellos. 
P. ¿De cuántas clases puede ser? 
R. Perpetuo ó irredimible, y redimible ó al quitar; si 

bien hoy todos pueden redimirse. 
P. ¿Cuál es el l ímite señalado á los réditos ó pensión 

anual? 
R. Un tres por ciento del capital impuesto, respecto del 

redimible; respecto de los irredimibles no esta designa
do, pero siempre debe ser moderado. 



P. ¿Cuáles son las circunstancias necesarias para la cons
t i tución del censo. 

R. Cuatro: 1.* Convenio ó pncto, en vir tud del cual se 
establece, á no ser que sea por teslítmento: 2.* Cosa so
bre que se consigne ó imponga la suma: 3.11 El capital 
ó dinero impuesto, y 4.a La pensión que debe pagarse. 

P. ¿Qué es rcconocimienio de censo? 
R. Uiia escritura que otorgan los poseedores de fincas 

gravadas con censos consignativos, por la cual recono
cen la obligación 

P. ¿Qué es reducción? 
R. La aminoración que el acreedor censualista hace de 

sus rédi tos , ya por hiiccr gracia ;d censiiaiio, ya por 
empeñar l e á desistir de la redención que intenta.—En 
los eensos eonstituidos á mas del tres por ciento, se ha
ce la reducción del esceso para que el crédi to quede 
solo en el tres como está determinado por la ley. 

L E C C I O N 3 8 . 
Conlinuacion del mismo asunto. 

P. ¡Qué es redención de censo? 
R. L i b r a r á la cosa censida de este g ravá raen . 
P ¿Cómo se hace en el censo enfitéutico? 
R. Entregando el censatario al censualista el capital que 

este le habla dado al tiempo de la consti tución del censo, 
ó bien el que se regule. La redención se hace por el ca
pital que resulta de las escrituras de imposición; si en 
estas no se expresa, se forma con arreglo á la prác t ica 
del pueblo; en caso de no haberla, por la de la cabeza 
de partido, ó en su defecto por la de la capital de pro
vincia. 
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P. ¿Qué son juros? 
R. Unos censos consignalivos en que el censuario es el 

gobierno. 
P. ¿Cuál el es censo vitalicio? 
R. Derecho Je percibir anualmente una pensión durante 

la vida de alguno, por capital dado al que ha de satisfa-
cerla, quedando estinguido el capital y rédi tos del censo 
á la muerte del censualista. 

P. ¿En qué se diferencia el censo enfitéutico, reservativo 
y consignalivo? 

R. En que en el primero hay división de dominios, y en 
el segundo y tercero no. Estos dos se diferencian entre 
sí en que en el primero tiene que haber la cesión de la 
cosa censida, mientras que en el úl t imo solo hny un ca
pital impuesto sobre una finca que era del censuario. 
Se diferencian por consiguiente en los derechos y obli
gaciones que producen según hemos visto anteriormente. 

L E C C I O N 3 9 . 

Del contrato de sociedad. 

P. ¿Qué es contrato de sociedad? 
R. La reunión que hacen las personas de sus bienes ó in

dustria para lucrar. 
P. ¿Cuántas son sus clases? 
R, Tres; universal, si comprende los bienes presentes y 

futuros de los asociados: general si solo los presentes, y 
singular si solo aquellos que se determinen. Hay otras 
clases de sociedades pertenecientes al derecho mercantil. 

P. ¿Qué reglas rigen en esta materia? 
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R. Que como contrato consensual depende solo de la vo

luntad; pero si se estipulase que todas las ganancias fue
ren para uno y todas las pérd idas para otro, r ec ib i r í a 
el nombre de leonino y seria nulo. Nace de este contra
to la acción pro socio. 

P. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los socios 
entre sí? 

R. Deben guardar las reglas y condiciones que estable
cieran al constituirse, ya respecto de las ganancias, ya 
de las pé rd idas , teniendo derecho á tomar su parle de 
aquellas y obligación con relación á estas. Si solo se es
tableciese proporción en las ganancias, se considera lo 
mismo en las pérd idas y vice versa. A falta de designa
ción se hará según los capitales que llevaron los socios: 
deben prestar la culpa leve, y si concluida la sociedad 
apareciesen deudas, deberán pagarlas. 

P. ¿Cuáles son sus obligaciones con un tercero? 
R. Pagar las deudas proporcionalmente: si uno solo con

tratase, obligará á la compañía en el caso de que redun
dase en provecho de esta. 

P. ¿Cómo se estingue este contrato? 
R. \.0 Por la muerte, pero si fuesen mas de dos, segui

rán unidos los que sobrevivan. 2.° ¡Por la cesión de bie
nes de uno de ellos. 3.° Por la estincion de los bienes. 
4.° Por no poder llevar á la sociedad lo estipulado. 5.° 
Por la conclusión de su objeto, ó terminación del tiem
po. 6.° Por la renuncia hecha en tiempo oportuno y 
con buena fé: faltando el primer requisito deben resar
cirse los daños ocasionados con este motivo, y faltando 
el segundo, sigue obligado el renunciante á sus compa
ñe ros , pero estos respecto de él no. 

P. ¿Qué es beneficio de competencia? 
R. E l derecho que tienen algunos deudores por razón de 

parentesco, relaciones, estado, liberalidad ó desgracia, 
para no ser reconvenidos ú obligados á mas de lo que 
pudieran hacer ó pagar después de atender á su preci
sa subsistencia. 

7 
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P. ¿Quiénes disfrutan de este beneficio? 
R. Por razón de parentesco y relaciones, los ascendien

tes respecto de sus descendientes y al contrario, los her
manos, los socios mutuamente, los cónyuges , los suegros, 
los patronos respecto de los esclavos á quienes dieron 
libertad. Por razón de su estado los t í tulos, los militares, 
los empleados públicos y los c lér igos . Por razón de l i 
beralidad el donador respecto del donatario, y cualquie
ra que sea reconvenido, por un acto de pura generosi
dad; y por calamidad ó desgracia los que no pudiendo 
satisfacer sus débitos por infortunios ó contratiempos 
inevitables, tienen que hacer cesión de sus bienes; pues 
si llegan después á mejor fortuna no quedan obligados á 
cubrir el resto de sus deudas con el absoluto abandono 
de cuanto adquieran, si no solo con la parte que no ne
cesiten para v iv i r según su estado. 

P. ¿Cuáles son los efectos de este beneficio? 
R. Según queda enunciado en la definición, no ser re

convenidas las personas á quienes compete , á mas de 
lo que pudieran pagar ó hacer después de cubrir sus 
precisas necesidades. 

L E C C I O N 4 0 . _ 

Del mandato. 

P. ¿Qué es contrato de mandato? 
R. Aquel por el cual, uno da á otro poder ó encargo pa

ra que haga algo en su nombre, aceptándolo este. El que 
lo confiere se llama mandante ó poderdante, y el otro 
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mandatario ó apoderado. Su naturaleza es la de perte
necer á los contratos consensúales y su causa el que no 
se paralizasen los negocios de uno por no poder atender 
á ellos por sí mismo. 

P. ¿Cuáles son sus clases? 
R. Cinco: \ e n utilidad del mandante: 2.° de un tercero: 

3.° de el mandante y un tercero: 4.° de el mandante y 
mandatario: 5.° del mandatario y un tercero. En prove
cho solo del mandatario no hay mandato sino simple
mente un consejo. 

P. ¿Quiénes no pueden celebrarlo? 
R. Los que no pueden contratar. 
P. Cuáles son las obligaciones del mandatario? 
R. Cumplir fielmente su encargo, dar cuentas, y no ha

cerlo con condiones mas onerosas: no puede comprar 
. para si los bienes que se le han confiado para que los 

venda, pena del cuadruplo para el fisco, y debe prestar 
la culpa leve. Nace una acción directa contra é l . 

P. ¿Cuáles son las obligaciones del mandante? 
R. Cumplir lo que hubiere hecho el mandatario en v i r 

tud del poder, é indemnizarle d é l o s gastos que le haya 
ocasionado. Se dá para ello la acción contraria de man
dato. 

ECCION ¿ I . 

Continuación de la misma materia. 

P. ¿De cuántas maneras puede ser el poder? 
R. General, si se da para todas las cosas, y especial si so

lo para algunas; puede ser también con facultad de sus
t i tui r este mismo poder en otra persona. 
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P. ¿En qué casos debe conferirse el poder especial? 
R. En los poderes para testar, para desposarse, para los 

recursos de nulidad y de fuerza, para transigir y para 
otros casos en que el uso lo ha introducido. 

P . ¿Cómo se revoca? 
R, Por medio de otro documento. 
P. ¿Qué valor tiene la cláusula de que se confiere el po

der con libre franca y general admin i s t r ac ión para que 
el mandatario pueda hacer todo lo que el otorgante hi
ciera por sí mismo? 

R. Ninguno: pues el poder vale tan solo en lo que expre-
sa, de modo, que en la práct ica se desestima esta cláu
sula, que los escribanos suelen poner por estilo y por 
seguir las fórmulas introducidas. 

P. ¿Cómo se acaba el mandato? 
R. Por la muerte, revocación ó desistimiento del manda

tario. 

L E C C I O N 4 2 

De la promesa. 

R. ¿Qué es promesa? 
R. Un contrato unilateral , por el que uno otorga á 

otro la cosa ó el hecho que le p ide , quedando por 
ello obligado á cumplirlo. Debe ser, seria, deliberada y 
clara, y á este contrato verbal se da también el nombre 
de est ipulación. 

P. ¿Quiénes no pueden celebrarlo? 
R. Los dementes, impúbe ros , los menores sin aprobación 
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del curador, el padre respecto del hijo, excepto en los 
peculios castrense y cuasi castrense, y en las promesas 
acerca de mejorar ó no. 

P. ¿Qué cosas pueden ó no prometerse? 
R. Se pueden prometer las cosas que existen ó que es-

tan por existir, pero no las que es tán fuera del comer
cio de los hombres, ni las que no pueden existir ó que 
han perecido ya. 

P. ¿Cómo puede hacerse la promesa? 
R. Puramente, bajo condición y á dia cierto. Si los pro

mitentes fueren dos, podrá ser también ó simple ó soli
daria: en el primer caso, queda cada uno obligado en 
parte, y en el segundo, ambos en el todo. 

P. ¿Se han conocido siempre de un mismo modo los con
tratos verbales? 

R. No señor; pues según dispusieron las leyes romanas y 
á su imitación las de partida, debian mediar en ellos cier
tos requisitos solemnes, principalmente la congruencia 
entre ta pregunta y la respuesta, pero según una ley del 
ordenamiento, que es la primera, título 1.°, l ibro 40 
de la N . R. quedaron derogadas estas disposiciones, y 
establecido que de cualquier modo que aparezca que un 
hombre quiso obligarse quedó obligado. 

LECCION 43. 

De la transacción. 
i i i i i ' i i i i J i i j i O C O O i l M i 1111 

P, ¿Qué es t ransacción? 
R. Un contrato bilateral por el que los otorgantes, ce

diendo en parte, terminan una cuestión dudosa. 
P. ¿Qué personas no pueden celebrar este contrato? 
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R. Los que no están facultados para administrar sus 

bienes. 
P. ¿Cuáles son los requisitos esenciales de este contrato? 
R. Que haya remisión entre los que le contraen: que ver

se acerca de una cosa en que existe ó pueda existir l i t i 
gio y que lo impida ó termine. 

P. ¿Qué requisitos deben concurrir cuando fuere menor 
alguno de los contrayentes? 

R. La intervención del tutor ó curador; información de 
ser útil ó necesario el convenio; y la aprobación judicial. 

P. ¿Sobre que objetos puede celebrarse la transacción? 
R. Sobre todas las cosas dudosas; excepto en las causas 

matrimoniales, por ser un vínculo indisoluble; en las co
sas dejadas en un testamento cerrado, mientras no se 
abra ; en los alimentos futuros dejados en testamento, 
á no ser con autoridad judicial , previo conocimiento de 
causa; en los pleitos de beneficios para no dar lugar á 
simonía, y en los delitos, acerca de la pena corporal. 

P. ¿Cuál es el valor que tiene la transacción? 
R. Una vez hecha, tiene fuerza de cosa juzgada, no ha

biendo contra ella lugar á la evíceion. 
P, ¿Cuál es el efecto de este contrato? 
R. Que se concluye el pleito si se ha verificado la tran

sacción acerca de algún punto litigioso. 

mmu. 
Del compromiso. 

P. ¿Qué es compromiso? 
R. E l convenio que hacen dos ó mas interesados para 

que sus cuestiones litigiosas sean decididas amigable" 
mente por personas que al efecto se designan. 
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P. ¿De cuántas maneras pueden ser los compromisarios 

ó arbitros? 
R. Arbitros j u r i s , y arbitradores ó amigables compone

dores. 
P. ¿Qué diferencia existe entre ambos, en cuanto á la 

forma de proceder y modo de juzgar? 
R. Que los primeros deciden la cuest ión en forma judi -

ciaU y fallan con arreglo á derecho; y los segundos por 
el contrario, sin observar las formas de substanciación 
ni arreglarse á las disposiciones legales, deciden del mo
do que les parece mas oportuno, concillando los intere
ses de las partes. 

P. ¿Quiénes tienen capacidad de nombrar arbitros ó com
promisarios? 

R. Todos los que tengan aptitud legal para comparecer 
en juic io . 

P. ¿Quiénes pueden ser compromisarios? 
R. Todos; excepto los magistrados á quienes correspon

da fallar el negocio, si se sigue judicialmente. 
P. ¿Qué negocios pueden someterse á la decisión de ár-

•bitros?'ici b uiíiiüívjfíi , z sh (H] aej ion (Jnsni 
R. A excepción de las causas criminales por delitos pú

blicos, las de casamiento, y los pleitos correspondientes 
al procomunal, pueden serlo todos. 

P. ¿Si no hubiese conformidad entre el dictamen de los 
arbitros, qué deberá hacersei9 

R. Nombrar un tercero que dirima la discordia. 
P. ¿Á quién corresponde el derecho de nombrarlo? 
R. Si no lo señalasen las partes, deben elegirlo los mis

mos árb i t ros ; y si discuerdan los interesados en el nom
bramiento de tercero, lo ha de elegir el juez. 

P. ¿A qué se dá el nombre de pena convencional? 
R. Á una cláusula que se pone en la escritura de compro

miso, en la cual se señala la pena en que incurren las 
partes cuando no hay conformidad en el cumplimiento 
del laudo. 

P. ¿Cuáles son sus efectos? 
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R. Que están ogligadas las partes tá cumplir lo, y en su 

defecto á satisfacer la pena que se impusieron. 
-onnnrnoo aslííssimr. ó aoiobcnjídir, v .itim aoiJidiA . f l 

LECCION 4 5 . 

De los laudos. 

• 

P. ¿Qué se entiende por laudo? 
R. La sentencia que dictan los arbitros ó compromisa

rios. 
P. ¿Qué se entiende por laudo omologado ó consentido? 
R. La sentencia de los arbitros ó arbitradores consenti

da tác i tamente por las partes, mediante el silencio de 
diez dias, y según otros la sentencia de los arbitradores. 

P. ¿Dentro de qué término debe dictarse el laudo? 
R. Si se hubiese señalado antes, en el plazo convenido, y 

si no hubiesen señalado t é rmino las partes, deben con
cluir su comisión los arbitros lo mas pronto que les sea 
posible, y dilatarla á lo mas hasta tres años, pues pasa
dos estos, concluye su autor ización. 

P. ¿Por qué causas pueden recusarse los árbi t ros ó arbi
tradores? 

R. Por enemistad con alguna de las partes. Por soborno 
que una de las mismas les hubiese hecho, y por regla 
general, siempre que una de ellas descubra después del 
compromiso que los árb i t ros ó arbitradores tienen inte
r é s particular en juzgar á favor de la otra. 

P. ¿Qué derecho procede contra el laudo? 
R. Si reclamasen las parles dentro del t é rmino de diez 



= 1 0 5 = 
dias por no conformarse con él , podrá , pidiéndolo aque
llas, reducirse á arbitr io de buen varón; y si pidiesen su 
nulidad, co r re sponderá su conocimiento al juez de pr i 
mera instancia. 

LECCION 46. 

Del contrato literal. 

P. ¿Qué es contrato literal? 
R. Aquel que para ser constituido se estiende por escrito. 
P. ¿Cuál es su naturaleza? 
R. El que debe constar precisamente por escrito, no pu-

diendo constituirse en otras cosas que las que sopesan, 
cuentan ó miden. 

P. ¿Cuál es la excepción del dinero no entregado? 
R. Es una facultad concedida al que en t regó el escrito, 

por la cual se exime del pago probando que no ha reci
bido el dinero; esta excepción se conoce comunmente 
con el nombre de non numerata pecunia. 

B . ¿Dentro de qué t é rmino puede proponerse esta excep
ción? 

R. Dentro de dos años . 
P. ¿A favor de quién existe la presunción de derecho que 

procede en esta materia? 
R. Dentro del t é rmino marcado para poner esta excep

ción á favor del que firmó el vale ó documento; des
pués de este plazo en favor del que resulta ser acreedor 
del dinero que se supone entregado. 

P. ¿Puede renunciarse esta excepción? ¿cuáles son los 
efectos de la renuncia? 
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R. Puede renunciarse en el mismo vale ú en otro papel, 

y en tal caso, tiene el deudor que tomar sobre sí el gra
vamen de probar que no ha recibido el dinero, cuando 
no habiendo renuncia la prueba es del deudor. 

L E C C I O N 4 7 . 

Del contrato de mutuo. 

P. ¿Qué es mutuo ó prés tamo de consumo? 
R. Es un contrato unilateral, por el que uno entrega á otro 

cierta cantidad decosas fungibles, con obligación deque 
pasado cierto t é rmino , ha de devolver otro tanto de la 
misma especie y calidad. 

P. ¿Cuál es la naturaleza de este contrato? 
R. El de pertenecer á los reales, ó sean aquellos que se 

perfeccionan con la entrega de la cosa, y el no poder con
sistir el objeto de él si no en cosas fungibles. 

P. ¿Qué cosas son objeto de este contrato? 
R. Como se vé porla definición, ún icamente las fungibles 

esto es, las que no se pueden usar sin que se consuman, 
P. ¿Qué personas pueden celebrar este contrato? 
R, Todas aquellas que pueden obligarse , debiendo ad

vertirse, que lo que se prestare al hijo de familia sin 
autorización del padre, lo perderá el mutuante, incur
riendo en la pena de privación de oficio el escribano que 
autorizase el contrato, excepto en los casos siguientes, 
en que es válido dicho p rés tamo: 1.° Cuando pruebe el 
mutuante que el p rés t amo se convirt ió en utilidad del 
hi jo . 2.° Si este tuviese peculio castrense ó cuasi cas
trense. 5.° Si el hijo negare al acreedor ser hijo de fa-
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mil ia , y este tuviese motivo racional para creerlo. 4.° Si 
el emprés t i to se hubiere convertido en utilidad del pa
dre. 5.° Si el hijo de familias estuviere reputado como 
s u i j u r i s : y 6.° si el hijo estuviere acostumbrado á pe
dir prestado y el padre pagase sus deudas, pues de tai 
costumbre se infiere el consentimiento paterno. 

P. ¿Qué obligaciones tienen los contrayentes? 
R. El que dá la cosa en mutuo, que se llama mutuante, 

debe manifestar los defectos que tenga la cosa prestada; 
y el que la recibe, que se llama mutuario, devolver 
pasado el t é r m i n o por que se d ió , otro tanto de la mis
ma especie y calidad de la que r ec ib ió , satisfacer la 
pena si se hubiese fijado en el contrato, si no cumple las 
condiciones estipuladas, y pagarlos daños y perjuicios 
ocasionados al mutuante por su falta de cumplimiento. 

P. ¿Puede intervenir in terés en este contrato? 
R. Sí señor ; puede este contrato ser oneroso , cuando 

pactasen los contrayentes que el mutuario habia de sa
tisfacer un maximun al mutuante de la misma especie 
en que consistía !a cosa prestada: á este in terés se le da 
el nombre de usura. 

P. ¿Hay alguna tasa legal para este interés? 
R. Si señor ; es ilícito el exceso de la usura, en tendiéndo

se por exceso la que pasa de la cantidad del seis por 
ciento, que es la que señala la ley en los negocios mer-

•MjBlft<tCT.c<l',J0 noioBvi^gnoo n? no mJeoiq 
P. ¿Debe in te rven i r en este contrato el requisito del ju ra 

mento? •-•> MU 'a obiiílonoo BhiuJiJgsi < ; 
R. N t señor . 

, isincbocnoo h onsiJ aonoiofigudo soyL 
aup lo onp l i J i n m q 0. \ ioJsb .oJobomoo no ¿b-oiip I f l . f l 
-o7nooo8U lo GIB;) 6 oqraoiJ lo l o q RJÍ/IOJ el ¡je.oo c! óidiooi 
BBOOB! o^noJ onp obi'/ nü^le jídea o! íétteicloob :obin 
•ornoo lis oioiui'ioq oa ic^o i i i ohouq l«uo lo ioq iBbdtóoiq 
ni S :OJÍÜOOO«9Ü1 oioiv lo le bnbilchnqao noo .oheJeb 

.«oiifinilmciJxí» eoJasg aot ob oiiBiebomoo IB iBsinrnob 
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L E C C I O N a. 

Del comodato. 

isvlovsb ^hcuJura unir-II 98 aun ,8di')9'i ci sup b 1 

P. ¿Qué es comodato ó prés tamo de uso? 
R. Un contrato intermedio por el que uno entrega á otro 

gratuitamente una cosa para que se sirva de ella, y la de
vuelva concluido el tiempo ó uso para que se concedió . 

P. ¿Cuáles son sus requisitos esenciales? 
R. La entrega, el título gracioso ó sin in te rés , la espresion 

del tiempo ó del uso de la cosa, y su devolución. 
P. ¿Qué cosas no pueden ser objeto de este contrato? 
R. Las que no pueden usarse sin consumirse; aunque es

tas también podrán ser objeto del comodato, cuando 
solo se diesen para ostentación, debiendo devolverse. 

P. ¿Cuáles son las obligaciones del comodatario? 
R. El que recibe en comodato; debe 1.° hacer de la cosa 

el uso determinado por su naturaleza ó por la conven
ción: 2.° prestar en su conservación la culpa levísima: 
3.° satisfacer los gastos ordinarios que ocasione la cosa 
prestada; y 4.° restituirla concluido el uso ó tiempo pa
ra que se concedió . 

P. ¿Qué obligaciones tiene el comodante? 
R. El que dá en comodato, debe; \ .0 permit ir que el que 

recibió la cósala tenga por el tiempo ó para el uso conve
nido: 2.° declarar, si lo sabe, algún vicio que tenga la cosa 
prestada, por el cual puede irrogarse perjuicio al como
datario, con especialidad si el vicio fuese oculto: 3.° in
demnizar al comodatario de los gastos extraordinarios, 
necesarios y urgentes que tuviese que hacer para la con* 
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servacion de la cosa; y 4.° devolver el precio ó la cosa, 
en el caso de que esta se hubiere perdido y la hallase 
después , habiendo obtenido su valor del comodatario. 

L E C C I O N 49. 

Del depósito. 

P. ¿Qué es depósi to? 
R. Un contrato intermedio por el que uno entrega á otro 

una cosa con el fin de que la guarde y después se la res
t i tuya. 

P. ¿Cuáles son sus requisitos esenciales? 
R. La entrega verdadera ó fingida, la custodia y la devo

lución de la misma cosa. 
P. ¿Es gratuito este contrato? 
R. Sí señor: pues de otro modo degeneraria en arrenda

miento; pero también se reputa depósi to aquel en que 
interviene una corta remunerac ión para compensar los 
daños y gastos que ocasione. 

F , ¿De cuántos modos puede ser el depós i to? 
R. De dos; depósi to propiamente dicho, y secuestro. 
P. ¿Qué es secuestro. 
R. El depós i to de una cosa litigiosa; y puede ser con

vencional ó judicial , según sea hecho por voluntad de 
las partes, ó por el juez. 

P. ¿De cuántas maneras puede ser el depósi to propiamen
te dicho? 

R. De dos: voluntario y necesario; el primero cuando 
solo proviene de la voluntad del que dá y recibe; y el 



segundo, el que se hace por aeontecimicntos desgracia
dos é imprevistos. 

P. ¿Cuáles son las obligaciones del depositario? 
R. Debe: 1.0 cuidar de la cosa y de los frutos que produz

ca, á no pactarse lo contrario: 2.° restituir con sus ac
cesiones la misma cosa que se le en t regó : y 3.° hacer la 
rest i tución en el lugar convenido, y en su defecto en el 
del contrato y al tiempo prefijado, ó antes si quiere el 
que deposi tó , al cual se le da el nombre de deponente. 

P. ¿Qué obligaciones tiene el deponente? 
R. i .a : no exigir que el depositario prolongue su oficio: 

2.a manifestar los vicios de la cosa que puedan perjudi
carla ó al que la tenga en custodia , é indemnizar los 
gastos que ocasione la conservación de la cosa deposi
tada. 

P. ¿De qué causas se derivan estas obligaciones? 
R. Las del depositario se derivan de la esencia constitu

tiva del contrato mismo, y las del deponente do la bue
na fé que debe siempre reinar en los contratos, y de la 
r emunerac ión propia de toda clase de trabajo que se 
presta, oíbojaíií) i»! ,fibigníi ó sisbebiav (SgsiJndfiJ . f l 

P. ¿Hay algunos casos en que el depositario debe no en
tregar al deponente la cosa depositada? 

R. Sí señor: si siendo armas las pide al deponente en un 
acceso de cólera ó de locura. Si el deponente incurre 
en la pena de confiscación de bienes. Si concurren á 
pedir la cosa, un ladrón que la depositó y otro que prue
ba ser suya; y si el depositario conoce que la cosa le 
pertenece habiéndole sido robada. : . f l 

.o'iJgonosfc «o ouQi .T» 

oü 
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LECCION 50 

De las fianzas. 

P. ¿Qué es fianza? 
R. Una obligación otorgada para mayor seguridad de la 

contraída por otro. 
P. ¿Podrá ser la obligación de fianza mas estensa que la 

principal? 
R. No señor ; será ineficaz en cuanto la exceda, bien sea 

por razón de cantidad, de lugar, tiempo ó causa; y por 
el contrario la obligación del fiador debe ser menos gra
vosa y menos extensa que la del deudor principal. 

P. ¿De cuántas clases puede ser la fianza? 
R. Conveneional, legal y j u d i c i a l . Es fianza convencional 

la que se contrae por mera voluntad de las partes. Fian
za legal, la que se supone por la ley, como la que están 
obligados á dar el guardador y el usufructuario; y fianza 
judicia l , la que se tiene que prestar en v i r tud de auto del 
juez, como cuando se ordena que se entregue provisio
nalmente cierta cantidad litigiosa al vencedor en un plei
to, con tal que dé fianza de que la devolverá si fuere ven
cido en el juicio de apelación. 

P. ¿Qué personas pueden ser fiadoras? 
R. Todas los que pueden obligarse, excepto los obispos, 

prelados y clér igos de orden sacro, á no ser por otros 
clér igos , iglesias ó personas miserables, siendo válida 
la fianza en los demás casos, no mas que en cuanto al
cancen sus bienes patrimoniales. Los regulares, los sol
dados, los recaudadores de tributos, las mujeres; y los 



labrador©* á no ser por otros de su profesión ó por in
te rés de la hacienda públ ica . 

P. ¿Pueden las mujeres ser fiadoras? 
R. No señor; pero hay algunos casos de excepción . 
P. ¿Cuáles son estos? 
R. Son ocho: 4 . ' por causa de libertad: 2.° por razón de 

dote: 3.° si recibe precio por ser fiadora: 4.°si se fingie
re hombre para ser fiadora: 5.° si otorga la fianza por su 
propia util idad: 6.° si sabiendo que no puede ser fiado
ra, renuncia por su voluntad el derecho que la ley le 
concede: 7.° si const i tuyéndose fiadora de otro, perma
nece por espacio de dos años y la ratifica y renueva de 
algún modo: y 8." si fiase á alguno y después lo here
dase. 

L E C C I O N 51. 
ConUnuacion de la misma materia. 

P. ¿Puede ser la mujer fiadora de su marido? 
R. ISo señor : excepto en el único caso de serlo en favor 

de la hacienda públ ica . 
P. ¿La obligación mancomunada entre marido y mujer, 

será eficaz para esta última? 
R. Unicamente en el caso de que se probase que se hobia 

convertido en su uti l idad, mas no si esta había consisti
do en haber recibido del marido lo que tenia obligación 
de darle. 

P. ¿Qué obligación tiene la mujer en lo mancomunada 
con su marido? 

R. Ninguna c iv i l , sino la obligación meramente natu
ral de cumplir lo pactado. 
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P. ¿Es renunciable la ley 61 de toro? 
R. No hay en nueslras leyes ninguna que prohiba expre

samente hacer la renunciac ión; pero sin embargo la opi
nión general seguida es, que no es renunciable, aten
diendo á las razones de la citada ley. 

P. ¿Qué beneficios competen á los fiadores? 
R. El de orden ó escusion, e l de división y el de cesión 

de acciones ó carta de lasto. 
P. ¿Cuál es el beneficio llamado de orden? 
R. La facultad que tiene el fiador para solicitar plazo, 

dentro del cuál se presente el deudor principal . 
P. ¿Hay algunos casos en que no tiene lugar este bene

ficio? 
R. Si señor; cuando lo renunciase el fiador, y cuando el 

deudor fuese notoriamente insolvente, 
P. ¿En qué consiste el beneficio llamado de división? 
R. En que si son dos ó mas los fiadores, y se les recon

viene para el pago de la deuda, se ha de div id i r la ac
ción entre todos ellos. 

P. ¿Hay algún caso en el que sea ineficaz este beneficio? 
R. Sí señor : cuando los fiadores se obligasen in solidun 

ó por el todo al cumplimiento del contrato. 
P. ¿Cuáles son los efectos de la fianza entre el deudor y 

el fiador? 
R. Que el fiador, que ha pagado el todo á nombre del 

deudor, tiene derecho á ser indemnizado por este, no so
lo de loque pagó , sino también de los daños y perjuicios 
que le haya ocasionado el deudor por la falta de pago. 

P. ¿Cuáles son los efectos de la fianza entre varios acree
dores? 

R. Que el que pagó tiene acción contra sus demás con
fiadores, en la parte que les corresponda proporcio-
nalmente. 
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Conünuacion del mismo asunto. 

P, ¿De cuán tos modos se extinguen las fianzas? 
R. Ademas de los comunes á todos los contratos, se di

suelve la fianza: 4.0 cuando fuese condenado el deudor á 
pagar toda la deuda ó parte de ella: 2.° cuando se pro
longase la fianza por mucho tiempo, cuya regulación 
hará el juez, á no ser que el transcurso del tiempo lo lle
ve en sí la obligación principal, y no pueda ser cumpli
da desde luego: 3.° Cuando por no caer en pena y evitar 
que caiga en ella el deudor principal, deposita la paga 
quereusa recibir el acreedor, ó que no pueda dársela poí
no hallarlo en el lugar en que debe satisfacerle la deuda: 
4.° cuando se hubiere fijado té rmino á la fianza y este 
hubiese pasado: y 5.° cuando el deudor malversase sus 
bienes. 

P. ¿Qué es cesión de acciones ó carta de lasto? 
R. Un beneficio concedido á los fiadores, por el quepa-

gando uno de ellos toda la deuda puede pedir al acreedor 
que le ceda el derecho para reclamar contra los demás 
deudores, á fin de que cada uno satisfaga la parte que le 
corresponda. 

P. ¿Cuando procede? 
R. Cuando haya pagado uno de los fiadores toda la deudn. 
P. ¿Por quién debe hacerse la cesión ó carta de lasto? 
R. Por el acreedor. 
P. ¿A. favor de quién debe hacerse la cesión? 
R. A favor del deudor que ha satisfecho la deuda. 



P. ¿Cuáles son los efectos [de la cesión entre los confia
dores? 

R. La acción que tiene el fiador para reclamar proporcio-
nalmente de sus confiadores las parles que les corres
pondan. 

L E C C I O N 5 3 . 

Del contrato de prenda. 

P. ¿Qué es prenda? 
R. Un contrato intermedio por el que el deudor pone á 

disposición de su acreedor alguna cosa, mueble ó semo
viente para la seguridad de la obligación. 

P. ¿Qué personas tienen capacidad para celebrar este con
trato? 

R. Pueden empeña r todos los que pueden enagenar: el 
apoderado también puede empeña r los bienes de su amo 
sin noticia suya siempre que sea para utilidad de este: el 
tutor ó curador puede asimismo empeñar de su propia 
autoridad los bienes muebles del huérfano, siendo para 
utilidad de él . 

P. ¿Cuáles son los requisitos esenciales de este contrato? 
R. Si pasa á manos del acreedor la cosa empeñada como 

sucede generalmente, la tradiccion ó entrega de ella. 
P. ¿Cuáles son las obligaciones de los contrayentes? 
R. El acreedor está obligado á restituir la cosa e m p e ñ a d a 

cuando se le hubiere pagado, ó depositado judicialmen
te la cantidad, si no quiere recibirla; y el deudor á in
demnizar los daños y perjuicios que se le hubiesen irro
gado al acreedor por haberle engañado cuando le entre-
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gó la prenda por no ser esta de tan buena calidad como 
habia asegurado, ó tener algún vicio que debiera haber 
manifestado. 

P. ¿Qué deberes produce la prenda respectivamente en 
el acreedor y el deudor? 

R. El acreedor debe cuidar de la prenda como cosa pro
pia, debe abstenerse de hacer uso de la cosa empeñada, 
á no ser que intervenga pacto, para que esto se pueda 
permit i r : restituir la prenda con sus frutos y provechos 
luego que se haya cumplido la obligación principal. El 
deudor debe dejar que el acreedor retenga en su poder 
la cosa e m p e ñ a d a , hasta el pago de la deuda: darle otra 
prenda si la primera fuese nula por alguna razón, y sa
tisfacerle los gastos hechos en la conservación y mejora 
úti l de la prenda. 

P. ¿Qué derechos produce el contrato de prenda? 
R. Puede el acreedor empeñar la cosa dada en prenda á 

otro, pero debiendo si se paga recobrarla para restituir
la: puede quedarse con ella por su justo valor con anuen
cia del d u e ñ o , si este no paga la deuda á su tiempo: pue
de venderla en almoneda pública pasada la época de su 
redenc ión : proceder igualmente á la venta si aunque no 
hubiese tiempo marcado para la redención , el acreedor 
requiere al deudor delante de hombres buenos y este de
jase pasar sin hacerlo doce dias si la cosa es mueble, 
y treinta si raiz, así como venderla también aunque se 
hubiese pactado lo contrario, si requiriese el acreedor 
tres veces al deudor delante de hombres buenos y este 
dejase pasar dos años sin hacerlo; y pedir al juez que se 
le adjudique, si puesta en almoneda no hubiese com
prador. 
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L E C C I O N 5 4 

De la hipoteca. 

P. ¿Qué es hipoteca? 
R. La seguridad que se dá afectando una cosa raíz para 

el cumplimiento de alguna obligación. 
P. ¿De cuántas clases es la hipoteca? 
R. De dos; legal y convencional. 
P. ¿Cuál es la legal? 
R. La determinada por la ley sin que medie contrato en» 

tre las partes. 
P. ¿En q u é se subdivide la hipoteca legal? 
R. En privilegiada y simple. 
P. ¿Casos de hipoteca legal privilegiada? 
R. I .0 La que tiene la mujer en los bienes del marido 

por su dote, respecto de la hipoteca tácita anterior pero 
no de la expresa, y la que tiene el fisco por lo que se le 
debe. 2.° La que tiene el que dió dinero para reparar 
un edificio ó una nave en estas mismas cosas: si con
curriesen dos de estos, será preferido el posterior. 5.° 
La que tiene el pupilo en la cosa que vende á otro, ínte
r i n no perciba todo su precio. 4.° La que tiene el que 
dió dinero para hacer una compra, si est ipuló que lo 
comprado quedase hipotecado. 5.° La que tiene el señor 
de las tierras en los frutos que producen para cobrar su 
renta. 

P. ¿Casos de hipoteca legal simple? 
R. i .0 La que tienen los que están en tutela y cúra te la 

en los bienes de sus guardadores. 2.° La que tiene el 
que dá una finca en arrendamiento en las cosas introdu-



cidas en ella. 3.° La que tiene "el legatario en los bie
nes del testador. 4.° E l marido en los bienes del que 
promet ió la dote. 5.° La de los hijos en ios bienes del 
padre ó madre que pasó á segundo matrimonio por ios 
que están sujetos á reserva. 6.° La de los hijos en los 
bienes de su madre y guardadora qne se casa segunda 
vez hasta que rinde cuentas. 7.° La de los hijos en los 
del padre usufructuario de los bienes adventicios si los 
enagenase. 

P . ¿Qué es hipoteca convencional? 
R. La que se verifica por convenio d é l a s partes. 
P . ¿Cómo puede ser la hipoteca? i 
R. General ó especial, según que se refiere á todos los 

bienes ó parte de ellos. 
P. ¿Cuál es su requisito indispensable? 
R. Que se tome razón de ella en los oficios de hipotecas. 
P. ¿Cuáles son sus efectos? 
R. Que el acreedor puede repetir contra el deudor, y si 

este no le solventare, contra la finca hipotecada, aun
que la tenga un tercer poseedor. 

P . ¿Qué diferencia hay entre la prenda y la hipoteca? 
R. Que la primera se constituye en cosas muebles, y la 

segunda sobre bienes raices: que en la primera se entre
ga la cosa y en la segunda no. 

De la contaduría de hipotecas. 

P. ¿Qué se entiende por contaduría de hipotecas? 
R. Una oficina en que se toma razón de los gravámenes 

de las fincas y de las traslaciones de dominios. 
P. ¿Cuál es su objeto? 
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R. Evitar los engañoe y fraudes que podrian tener lugar 

como p. e. si á una finca que estuviese hipotecada se le 
impusiere un nuevo gravamen. 

P. ¿A quién está encargada la contaduría de hipotecas? 
R. Las oficinas del registro de hipotecas continúan á car

go de los que las desempeñaban á la publicación de la 
real instrucción de 28 de agosto de 1845, en concepto 
de poseedores, por compra, arrendamiento vitalicio ó 
temporal, ó como encargados por razón de ser escriba
nos mas antiguos de los juzgados ó secretarios de Ayun
tamiento. 

P. ¿Qué derechos tienen los escribanos de hipotecas? 
R. E l de cobrar de los interesados los derechos de aran

cel por las notas de registros y las certificaciones que se 
les pidan judicial ó estrajudicialmente. 

P. ¿Cuáles son sus obligaciones? 
R. Deben llevar los libros en el modo y forma que se 

verá en la lección siguiente^ y además uno especial t i tu
lado de acias de visi ta , para anotar en él los resultados 
de las que en uso del derecho que para ello tienen, pue
den girarlos inspectores de rentas y el juez de primera 
instancia firmándose las actas por el visitador y el en
cargado del oficio, aunque este ofrezca justificarse de 
las faltas que aparezcan y en el acta se consignen. De
ben espedir las notas ó certificaciones que se les pidan 
judicial ó estrajudicialmente, no llevando derechos algu
nos por las que manden espedir las autoridades adminis
trativas y judiciales, quedando á salvo el reintegro en 
los negocios judiciales en que hubiese condenación de 
costas. Debe también el escribano de hipotecas confron
tar las relaciones que todos los escribanos tienen obli
gación de remitir en el mes de enero de cada año , de 
todos los instrumentos que en el anterior hubiesen 
otorgado y estuviesen sujetos al registro, con los asien
tos que llevan, y si resulta que alguno de dichos actos 
no ha sido registrado, debe avisarlo á la administra
ción del partido, para que se persiga al ocultador ó de-



fraudador. Remitir mensualmente á la Administración 
de la provincia estados arreglados á los modelos que pa
ra ello se publicaron con la citada orden de 28 de agos
to de 1845; y prestar fianza para responder de la exac
t i tud con que deben ser llevados los registros y custo
diados los documentos en sus archivos. 

LECCION 56. 

Continuación del mismo asunto. 

P. ¿Cómo deben llevar los registros? 
R. En libros separados por pueblos, con distinción de 

propiedades rúst icas y urbanas, llevando de ellos índices 
exactos. Los folios de los libros deben rubricarse por el 
administrador de contribuciones directas de la provincia 
y por el juez de primera instancia del partido. Para el 
registro de los arriendos y subarriendos, deben llevarse 
libros diferentes aunque con la misma dist inción de pue
blos y de fincas. En ellos debe constar: I.0 la fecha del 
otorgamiento de las escrituras, la de los teatamentos, fa
llecimiento del último poseedor, partición de sus bienes 
y aprobación j u d i c i a l : 2.° nombre y lugar del escri
bano ante quien se otorgó la escritura : 3.° nombre y 
vecindad de los interesados: 4.° naturaleza del contrato: 
5-° finca que es objeto de él , y lo concerniente á ella: 
6.° l iquidación del derecho y fecha del recibo de su 
pago. 

P. ¿Qué debe preceder al registro? 
R. El pago del tanto por ciento de hipotecas. 



P. ¿Qué actos y obligaciones están sujetas al pago de este 
derecho? 

R. 4.° Toda traslación de bienes inmuebles, cualquiera que 
sea el título con que se verifique: 2.° toda imposición y 
redención de censos ú otros cargos sobre los mismos. 
Además están sujetos al registro, pero no al pago de los 
derechos, las copias autorizadas de todo instrumento p ú 
blico por el cual se hipotequen bienes al pago de una 
obligación de cualquiera especie: los actos judiciales en 
que se decreta el embargo de algunos bienes inmuebles, 
los contratos particulares, en que no interviene escriba
no: los arriendos ó subarriendos de bienes inmuebles, 
también están exceptuados del pago de este derecho; 
las redenciones de censos de bienes nacionales: las escri
turas de ventas, cesiones ó adjudicaciones que se hagan 
en nombre del estado á consecuencia de una ley ó de 
órdenes del gobierno, y las herencias y legados en línea 
recta de ascendientes ó descendientes. 

L E C C I O N 5 7 . 

De las cantidades en que consiste el derecho 
de hipotecas. 

P. ¿En q u é cantidades consiste el derecho de hipotecas? 
fi. En las ventas de bienes inmuebles se exigirá por el de

recho de hipotecas el dos por ciento del valor de la pro
piedad vendida, aunque se verifique con cláusula de re
t rocesión, y siesta se verifica se pagará el medio por cien
to, En las permutas de bienes inmuebles el dos por ciento. 
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En las adquisiciones de bienes procedentes de la mitad 
reservable de los vínculos y mayorazgos se pagará el dos 
por ciento. La misma cuota sin distinción alguna de l i 
neas ni grados de parentesco, se pagará por todas las ad
judicaciones de bienes de capellanías ó patronatos veri
ficados con anterioridad al 17 de octubre de 1851. 

En las herencias en propiedad entre colaterales de se
gundo grado, en las de hijos naturales legalmente de
clarados, y en los de marido y mojer, se pagará el uno 
por ciento: cuatro por ciento en las colaterales de tercer 
grado, y en las de los hijos naturales no declarados le
galmente: seis por ciento en las de colaterales de cuarto 
grado: y ocho por ciento en las de grados mas distantes 
ó entre es t r años . 

Cuatro por ciento en los legados de propiedad entre 
colaterales de segundo grado, entre marido y mujer y 
entre padres é hijos naturales legalmente declarados. Seis 
por ciento en los legados entre parientes de tercer grado 
y en los de los hijos naturales no declarados legalmente. 
Y ocho por ciento en los de cuarto grado y mas distan
tes ó es t raños . 

En los usufructos se exige la cuarta parte de los de
rechos fijados á las respectivas adquisiciones en propie
dad, ya que procedan estas de herencia, ya de legados. 
En las herencias ó legados dejados en usufructo con la 
condición de que puedan consumirse los bienes en caso 
de necesidad, se pagarán desde luego los derechos de 
hipoteca correspondientes á la adquisición en usufructo, 
y en el caso de que el usufructuario por cumplirse la con
dición de necesidad, llegue á enagenar ó disponer de 
los bienes, se comple tarán sobre los que ya se pagaron 
por razón de usufructo, los derechos de hipotecas cor
respondientes á la adquisición en propiedad. 

P. ¿A cargo de qu i én está la recaudación de este de
recho? 

R, A cargo de las tesorerías y deposi tar ías de rentas en 
las capitales de provincia y partidos administrativos, con 

•'». 
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intervención de las administraciones de directas. En las 
cabezas de partido judicial , al de los administradores de 
estancadas ó aduanas y donde no hay esta clase de em
pleados á sueldo fijo del Estado, ácargo de las personas 
que nombren los gobernadores. 

L E C C I O N 5 8 . 

Liquidación de este derecho. 

P. ¿De qué modo debe practicarse la l iquidación del d« 
recho de hipotecas? 

R. En las traslaciones de dominio por título oneroso, se-
deducirán para la graduación del pago, los censos, car
gas eclesiásticas y demás g ravámenes de naturaleza per
petua ó irredimible; pero de n ingún modo las hipotecas 
especiales en garantía de p r é s t a m o s , ni las fianzas cons
tituidas sobre las fincas. 

En las adquisiciones por título lucrativo se deduc i rán 
las pensiones alimenticias, temporales ó vitalicias que 
afecten á determinadas fincas, graduando su capital por 
el tipo de un 3 por 100, pero luego que cese la obliga
ción al pago de la pensión, se pagará el tanto por iOOde 
los derechos que entonces se hallen establecidos y cor
respondan al capital de la pensión que antes se reba jó . 

No se deduci rán tampoco las deudas que resulten en 
las herencias, á no ser que los bienes muebles no alcan
cen para pagar aquellas , en cuyo caso se rebajará del 
capital inmueble la parte que falte hasta cubrir el total 
importe de las mismas deudas. 
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P. ¿Dentro de qué termino debe hacerse el registro? 
R. Los plazos para la presentac ión de documentos son 

los siguientes. 
Para los de venta y toda clase de contratos 12 dias, 

contados desde el siguiente inclusive al del otorgamien
to del documento, cuando este se haya verificado en al
guno de los pueblos del partido en que exista la oficina 
de hipotecas donde radiquen las fincas. 

En el caso de que estas radiquen en diferentes parti
dos judiciales, podrá principiarse la presentación por 
cualquiera oficina de hipotecas. 

La inmediata presentación se hará en el t é r m i n o de 20 
dias, contados desde el siguiente inclusive al de la toma 
de razón ya verificada cuando los bienes se hallen situa
dos dentro de una misma provincia, y en el plazo de 
40, si radican las fincas fuera de la en que se verificó 
primeramente la toma de razón. 

Las demás presentaciones en cada oficio de hipotecas 
hasta completar el registro de todos los bienes adquiri
dos, se harán en el té rmino de 20 dias cada una. 

Para la presentación de los documentos de herencias 
en propiedad ó en usufructo en que hay particiones, en
tendiéndose lo mismo en cuanto á los legados y dona
ciones por causa de muerte, 15 dias contados desde la 
fecha inclusive de la adjudicación si no interviene la 
autoridad judicial , y desde la aprobación de la cuenta 
y par t i c ión , si aquella interviene cuando las particiones 
se han hecho en el mismo pueblo en que exista la ofici
na de hipotecas y radiquen en él algunos bienes de los 
comprendidos en el documento, y 4 dias, si las particio
nes se hubieren verificado en otro punto diferente del 
en que exista cualquiera oficina de hipotecas en donde 
hayan de registrarse los bienes comprendidos en el do
cumento. 

Para las demás presentaciones de estos documentos 
de herencias, después de verificada la primera y en el 
caso de que las fincas radiquen en diferentes partidos. 



los mismos plazos que quedan prefijados relativamente 
á ventas y toda clase de contratos. 

Para la presentación de los documentos de herencias 
en que no hay particiones 60 dias contados desde el si
guiente inclusive al del fallecimiento del testador ó 
causante de la herencia. Cuando estas comprendan fin
cas situadas en diferentes partidos judiciales, se h a r á n 
las presentaciones sucesivas después de haberse verifi
cado primeramente la toma de razón en cualesquiera 
oficina de hipotecas donde deban registrarse los bienes, 
en los mismos respectivos plazos señalados para las he
rencias en que hay particiones. 

P. ¿Dentro de qué término deben los registradores tomar 
razón de los documentos una vez presentados? 

R. Los de las capitales de provincia dentro de 8 dias, 
contados desde el siguiente inclusive al del pago de los 
derechos de hipotecas, cuando estos procedan; y desde 
el siguiente t amb ién inclusive al de la presentación del 
documento, cuando este solamente esté sujeto á la for
malidad de la inscr ipc ión. Los registradores de los de-
mas partidos de provincia ejecutarán la toma de razón 
en el té rmino de tres dias. 

P. ¿Qué deberán hacer los escribanos de hipotecas para 
salvar su responsabilidad, además de los libros que he
mos enunciado deben llevar? 

R. Anotar en el respectivo documento la fecha del regis
tro. En el mismo deben también i r anotadas las fechas 
de la presentación y la del pago de los derechos. 



L E C C I O N 5 9 

Penas en que incu ren los contraventores de 
lo ya expuesto acerca del derecho de 

hipotecas. 
i n naiij^g^^'S^''""— 

P. ¿En qué penas incurren los que contravinieren algu
nas de las disposiciones vigentes sobre el pago de los 
derechos de hipotecas? 

R. Los individuos que no verifiquen la presentación de 
sus documentos sujetos al registro en los plazos que se 
han expresado, pagarán la multa de un doble derecho 
de hipotecas, si los presentan dentro de un término 
igual al ya vencido. Si excede de este té rmino la multa 
se elevará al cuadruplo del derecho, además de las cos
tas de apremio, si fuere necesario emplearlo para obli
gar á la prpsentacion. En el caso de no devengarse de
recho, se est imará este para la fijación de la multa, en 
medio por ciento del valor de la finca ó fincas no regis
tradas. 

Cuando el documento comprenda fincas situadas en 
dos ó mas partidos, y no se haga la presentación dentro 
de los plazos también fijados para las sucesivas tomas 
de razón en las demás oficinas de hipotecas, después 
de haberse hecho la primera presentación en cualquie
ra oficina en donde deban registrarse los bienes, pagará 
la multa de un décimo de real del valor de las fincas que 
hayan de registrarse en la oficina de hipotecas en donde 
haya dejado de h a c é r s e l a presentac ión . 

Los interesados que después de haber presentado sus 
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documentos, no satisfagan en el plazo de ocho dias los 
correspondientes derechos de hipotecas, incurr i rán en 
la multa de un recargo de cuatro maravedís en real, sin 
perjuicio de los gastos que puedan ocasionar las di l i 
gencias necesarias hasta conseguir que se haga efectivo 
el pago del descubierto. 

Los registradores hipotecarios que en el plazo señala
do no veriquen la toma de razón de los documentos pre
sentados, pagarán la multa de 200 reales por la primera 
vez, de 500 por la segunda, y á la tercera serán desti
tuidos de empleo. 

Los escribanos que otorgen un documento sin que se 
les haga constar haberse registrado el anterior documen
to ó titulo que acredite los derechos á la propiedad que 
hayan de ser objeto de dicho contrato, incurr i rán en la 
multa de doscientos reales por la primera vez, y en la de 
quinientos por cada caso de reincidencia. En la misma 
multa incur r i rán si no pusieren al pie del documento la 
nota espresiva de su nulidad si no se registrasen, y de 
los plazos en que ha de hacerse la presentac ión del do
cumento y pago de los derechos. 

Si los interesados se presentaren á pagar oportunamen
te y no pudiesen verificarlo porque el registrador no ha-
yaliquidado el derecho, incurr i rá dicho registrador en la 
multa que se impone á los mismos interesados cuando 
estos no verifican el pngo en el plazo señalado. 

Los jueces ó autoridades que en juicio ó fuera de él 
admitan un documento no registrado, cuando sea de los 
sujetos á ello, incurr i rán por primera vez en la pena de 
suspensión de empleo por dos meses, y en la multa del 
duplo del derecho defraudado, y en la misma mulla y 
des-titucion de empleo si reincidiesen. (1) 

(1) Toda la materia de hipotecas está escrita con arreglo á las 
últimas disposiciones vigentes de 26 de noviembre de 1852 y 18 
de Enero de 1853, y además á las órdenes anteriores en lo que 
que no se hallan derogadas: á unas y otras puede acudirse para 
mayor extensión. 
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De las donaciones. 

P. ¿Qué es donación? 
R. Una dádiva ó liberalidad que se hace á otro. 
P. ¿Cuántas son sus clases? 
R. Dos, causa mort isy entre vivos, según que se hace en 

consideración á la muerte ó no: la primera no tiene efec
to hasta la muerte del donante, y la segunda inmedia
tamente. 

P. ¿Cómo pueden h a c é r s e l a s donaciones intervivos? 
R. Sin causa que la motive, mas que la liberalidad ó con 

ella. En el primer caso recibe los nombres de simple, 
graciosa, perfecta ó irrevocable: en el segundo, los de 
impropia é imperfecta. Pueden ser puramente, bajo con
dición y entre ausentes. 

P. ¿Quiénes pueden donar? 
R. Todos los que tienen la libre disposición de sus 

bienes. 
P. ¿Cuál es la limitación de las donaciones intervivos? 
R. Los que tienen herederos forzosos no pueden disponer 

de mas de lo que pueden hacerlo por testamento; esto 
es, de la quinta parte si hubiesen descendientes, y de la 
tercera cuando no los tuviesen pero sí ascendientes: es 
igualmente inválida la hecha entre marido y mujer 
que no fuere propter nuptias. 

P. ¿Qué es insinuación y cuándo debe hacerse? 
R. Es la aprobación judicial por medio de la cual es vá

lida la donación que excede de 500 maravedís de oro. 
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Es necesaria siempre que pasa de esta cantidad, pues de 
no hacerlo así no producir ía efecto. 

P. ¿Qué cláusulas requiere la donación intervivos per
fecta? 

R. Ocho: 1.a Designarse la persona y cosa donada, 2.a 
Si esta tiene alguna carga ó no. 3.a Ceder el donante 
el dominio y posesión de ella, y pasarlo al donatario. 
4.a Advertir que se haga la insinuación si excede de los 
500 maravedís . 5.a Trasmitir al donatario los títulos de 
propiedad ó la escritura de donación. 6.a Declarar que 
no es inmensa y que quedan al donante bienes suficien
tes. 7.a Obligarse á no revocarla. 8.a Aceptación del do
natario si está presente. 

P. ¿Puede revocarse la donación? 
R. No señor: excepto en cuatro casos. 1.° Cuando inju

riase gravemente al donante el donatario, ó le acusara 
de delito que mereciese pena capital. 2.° Si le maltra
tase violentamente. 3.° Destruyendo sus bienes de un 
modo considerable. A . " Conspirando contra su vida. 
Puede ser también causa de revocación, no cumplir el 
donatario las condiciones y pactos que o torgó al aceptar 
la donación. 

L E C C I O N 61. 

Continuación del misino asunto. 

P. ¿Qué es donación remuneratoria? 
R. Una donación imperfecta que se hace en recompensa 

de algún beneficio. Hay otras donaciones imperfectas; 
tal es la propter nuptias ó sea por razón de matrimonio. 

P. ;Cuáles son sus efectos y cuál su naturaleza? 
¿ 9 
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R. La naturaleza de las donaciones imperfectas consiste 

en que propiamente no son donaciones, puesto quetie* 
nen causa determinante; lo que ha hecho se les da tam
bién el nombre de impropias: son además revocables y 
sus efectos varian según las diferentes causas que las 
motivan, de lo que iremos tratando en sus respectivos 
lugares. 

P. ¿Cuáles son las donaciones causa mortis y cuál su na
turaleza? 

R. Aquellas dejadas en úl t ima voluntad y que van implí
citamente subordinadas á la condición de la muerte. Su 
naturaleza es que sean revocables como toda última vo
luntad. 

P. ¿Cuáles son sus solemnidades? 
R. Cinco testigos, ó tres si interviniese escribano. 
i ' . ¿En qué casos quedan sin efecto? 
R. En tres: 1.° por morir el donatario antes que el do-* 

nante. 2,° por mudar este de voluntad; y 5.° por salir 
el donante del peligro que le hizo constituirlas. 

De la protesta. 

P. ¿Qué es protesta? 
. ' . La libre y natural manifestación que hace alguno pa

ra la adquisición ó conservación de su derecho, ó bien 
para prevenir un daño que sospeche que le amaga. 

r . ¿Quién puede hacerla? 
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R. Cualquiera persona, bien sea varón ó hembra, mayor 

ó menor de edad. 
I*. ¿Cuáles son sus requisitos? 
R. Que se exprese en la escritura de protesta. \ .0 Lo que 

se ha hecho ó va á hacerse, contra lo cual se dirige la 
protesta. 2 . "La persona que obliga á ella. 3.° P o r q u é 
medio ó motivos. 4.° Qué perjuicios se temen. 5.° Que 
para desvirtuarlos hace el atorganle lo que su voluntad 
rechaza. 6.° Que deben quedar en su lugar las acciones 
y derechos correspondientes. 

P. ¿Cuáles son sus efectos? 
R. Libertarse de la obligación contraida. 
P . ¿Ante qué escribano se hace? 
R. Ante uno, diferente del que ha autorizado el contrato 

que ha dado margen á la protesta, pero si no lo hubiere 
se podrá hacer ante el mismo. 

P. ¿En qué casos procede? 
R. Siempre que es uno compelido á celebrar algún pac

to contra su voluntad. 

L E C C I O N 6 3 . 

Del protesto de letras. 

P. ¿Qué es protesto de letras y en qué casos procede?^ 
R. La declaración hecha ante escribano por el ,teneáor> 

de una letra de cambio, cuando el individuo contra quien 
va girada no quiere aceptarla ó pagarla en el tiempo 
conveniente. 
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P. ¿Cuál es su objeto y efectos? 
R. Proporcionar al tenedor de una letra el poder probar 

que él se presentó cual debia para recibir el pago: con 
esto tiene derecho para reclamar contra el girante ó en
dosante, lo cual de otro modo no podria hacer. 

P. ¿Cómo se hace? 
R. Presen tándose al escribano en los casos que dan lugar 

al protesto, para que este autorice la declaración hecha 
por el tenedor de la letra para repetir los gastos que se 
ocasionen contra quien corresponda, pidiendo que le dé 
testimonio de lo que ha presenciado y oido. El escriba
no debe estender formal diligencia, copiando la letra, 
expresando todo lo que hubiese acaecido respecto de 
ella, y haciendo que firme su tenedor: esta diligencia 
debe conservarse en el registro públ ico . 

P. ¿Qué se entiende por apunte? 
R. La minuta de protesto que forma el escribano en aque

llos casos en que el aceptante de una letra pide que se 
le espere por ciertos y determinados dias, sin estender 
protesto para no perder su c réd i to . 

Del leslamenlo en scuerai y sus clases. 

P. ¿Qué es sucesión? 
R. Kl patrimonio del que muere, esto es, sus derechos y 

obligaciones. 
P . ¿po cuántas clases es? 
R. Testada é intestada, según que proviene de la voluntad 

del hombre ó por ministerio de la ley. 
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P. ¿Que es testamento? 
R. Un acto solemne revocablo en que se dispone de los 

bienes para después de la muerte. Son nuncupativos ó 
abiertos, y escritos ó cerrados: d ivídense también en 
solemnes y privilegiados. 

P. ¿Cuáles son los nuncupativos? 
R. Los hechos de viva voz con las solemnidades legales. 
P. ¿De qué modos se puede otorgar? 
R. De cuatro: 1.° con tres testigos vecinos y escribano: 

2.° con cinco testigos vecinos y sin escribano: 3.° con 
tres testigos vecinos solamente no pudiendo hallar mas, 
ni escribano: 4.° con siete testigos no vecinos y sin es
cribano. 

P. ¿Cuáles el testamento por cédula? 
R. El que se hace redactándolo en papel común ó mejor 

del sello 4 . ° , sin mas requisitos que cinco testigos veci
nos ó siete no vecinos, 

P. ¿Quiénes no pueden testar? 
R. I.0 Los menores de 14 años siendo varones, y de 12 

siendo hembras. 2.° Los que padecieren enagenacion 
mental. 5.° Los p ród igos . 4.° Los mudos y sordos, á no 
ser que supieren escribir. 5.° Los religiosos profesos. 

P. ¿Quiénes no pueden ser testigos absolutamente. 
R. I.0 Las mujeres. 2.° Los menores de 14 años . 3.° Los 

incapacitados física ó moralmente. 
P. ¿Quién no lo puede ser respectivamente? 
R. 1.0 Los descendientes en los testamentos de los ascen

dientes, y al contrario excepto en el testamento mil i tar . 
2.° El heredero y sus parientes dentro del cuarto grado, 
respecto del testamento eu que se hubiere hecho la ins
t i tución. Los legatarios y lideicomisarios sí pueden serlo. 
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LECCION 65. 
Continuación del mismo asunlo. 

P. ¿Qué circunstancias deben concurrir para la validez 
de la úll ima voluntadr' 

R. Que el leslailor tenga capacidad para hacerla, y que 
se guarden los requisitos marcados en las leyes. La ins
ti tución de heredero no es necesaria. 

P. ¿Cuál es el testamento de mancomún y cuál el de mú-
tuo? 

R, Testamento de mancomún es el que hacen juntamente 
dos personas, disponiendo en un mismo acto d e s ú s bie
nes á favor de un tercero, como el que otorgan en unión 
un padre y una madre, á beneficio de sus hijos. Tes
tamento mutuo es el que hacen rec íp rocamen te dos 
personas á favor d é l a que sobreviva, como cuando ma
rido y mujer se instituyen herederos el uno al otro para 
el caso de mori r sin herederos forzosos. 

P. ¿Cómo puede otorgar el ciego su testamento? 
R. Nuncupativamente y á presencia de cinco testigos. 
P. ¿Y el que se otorga por el extranjero, cómo debe ha

cerse? 
R. Arreglándose en la parte interna á las leyes de su 

pais, y en la esterna á la del en que testa. 
P. ¿Pueden hacerse los testamentos de un extranjero por 

medio de in té rpre te? 
R. Sí señor ; pero en este caso, es necesario que concur

ran al otorgamiento dos interpretes por lo menos, de la 
confianza del mismo testador, los cuales vayan manifes
tando bajo juramento, la voluntad y disposiciones de 
este, á presencia del escribano y del competente número 



tle lesligos. En Madrid puede asistir con el escribano y 
los testigos el secretario de la in terpre tac ión de lenguas, 
sin necesidad de juramento. 

P. ¿A qué leyes deben arreglarse en la'parte dispositiva 
de sus bienes muebles é inmuebles? 

R. Respecto á los bienes raices, han de adaptarse á la le
gislación del pais en que se hallan, puesto que según ella 
deben poseerse. 

Respecto de os muebles que el estrangero tenga con
sigo, como dinero y otros efectos, ha de distinguirse en
tre las leyes locales, cuyo efecto no puede estenderse 
fuera del territorio y las leyes que afectan propiamente 
la cualidad de ciudadano. Si el extranjero conserva el 
ca rác te r de ciudadano de su patria, es tá ligado con es
tas úl t imas leyes en cualquier lugar en que se halle y pue
de conformarse con ellas en la disposición de sus bienes 
libres, y de cualquiera de sus bienes muebles, no obli
gándole por consiguiente las mismas leyes del pais en 
que reside y de que no es ciudadano. En las leyes loca
les sucede lo contrario: estas prescriben lo que puede 
hacerse en el territorio para que están dadas y no se es-
lienden á mas; por lo tanto, el testador hal lándose fuera 
de aquel, no está sometido á ellas, en los bienes situa
dos fuera del terr i tor io: asi el extranjero solo tiene obli
gación de observar las leyes del pais donde testa, respec
to de los bienes que en él posee. 

LECCION 66. 
D e l t e s t a m e n t o d A l o c o y o t r o s p a r t i c u l a r e s 

r e l a t i v o s á l a e x t e n s i ó n ele i o s t e a í a m e n i o N . 

P. ¿Puede alguna vez el loco otorgar testamento? 
R. Sí señor : en los intervalos que tenga de razón . 
R. ¿Qué precauciones requiere y de q u é manera debe ha

cerse el testamento del loco? 



R. La práct ica es. el que con autorización judicial , á ins
tancia de los parientes del paciente, se otorgue el testa
mento, declarando antes con juramento dos facultativos, 
si el loco está ó no en su juicio: estiende el escribano la 
declaración á continuación de la providencia del juez, 
y á presencia de aquellos y de los testigos prevenidos 
por la ley, hace al testador las preguntas concernientes 
á su últ ima disposición: esliendo el testamento que debe
rán firmar todos los concurrentes que supieren, y eva
cuado asi, lo presentarán al juez á fin de que lo aprue
be para su mayor validación, p roced iéndose al examen 
de cuantos concurrieron al acto. 

P. ¿Qué debe hacer el escribano para otorgar los testa
mentos con minuta? 

R. El escribano debe tomar una razón ó minuta de todo 
lo que el testador quiere disponer, estando los dos solos 
para evitar sugestiones y compromisos: después debe 
estender el testamento en la forma solemne, y en el re
gistro, leyéndolo delante de los testigos, y preguntando 
antes de cada cláusula al testador su contenido, para 
que los testigos oigan su voluntad de sus mismos labios. 
También suelen darse las minutas por los mismos tes
tadores, en cuyo caso, deben observarse las mismas 
reglas. 

P. ¿De qué modo debe ser la solemnidad del otorga
miento? 

R. Según su diferente naturaleza de nuncupativo y es
cr i to . 

P. ¿En q u é casos es necesario que para otorgar un tes-
tamenlo firme un testigo por otra persona? 

R. Si en el testamento cerrado el testador no sabe ó no 
puede escribir, á lo menos dir igiéndole alguno la mano 
t r ému la , debe firmar por él uno dé lo s testigos, y si al
guno do estos no sabe firmar, lo ha rán unos por otros. 
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Del Icslamcnlo cerrado. 

P. ¿Cuál es el testamento escrito ó cerrado? 
R. El que el testador ú otro en su nombre hace en plie

go cerrado, sin archivarse en el registro públ ico hasta su 
apertura. 

P. ¿Cuáles son sus solemnidades? 
R, Debe presentarlo cerrado el testador á siete testigos 

y escribano, es tendiéndose en la cubierta la escritura 
del otorgamiento^ debiendo firmar el testador y los tes
tigos, y signándolo el escribano. Si no supieren ó no pu
dieren firmar algunos de los testigos, lo harán unos por 
otros, como queda dicho, de mo lo que aparezcan en la 
cubierta ocho firmas y á mas el signo del escribano. 

P. ¿En qué papel puede estenderse el testamento y clase 
del sello en la cubierta? 

R. El pliego encerrado en la cubierta que contenga la últi
ma voluntad, puede ser ó sellado ó blanco: el de la cu
bierta ha de ser precisamente del sello cuarto. 

LECCION 68. 
Del leslamenlo militar y de las memorias 

reservadas. 

B. ¿Cuál es el testamento mil i tar y privilegiado? 
R. El que otorgan los que gozan fuero de guerra. No se 

exige ninguna formalidad sino lo preciso para que cons
te efectivamente que aquel es su testamento. 
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P. ¿Qué es testamento ológrafo? 
R. E l escrito por entero, fechado y firmado de la mano 

del testador , sin necesidad de otras formalidades. 
P. ¿Está admitido este modo de testar entre nosotros? 
R. No señor : solo pueden testar de este modo los mili

tares. 
P. ¿De qué modo se hará conocer la verdad legal de es

te modo de testar? 
R. Comparando con autorización judicial la letra y firma 

del testador, con letra y firmas indubitadas, verificándo
se este reconocimiento por personas legalmente autoriza
das para ello. 

P. ¿Qué son memorias reservadas? 
K. Ciertos papeles simples en que escribe el testador al

gunas de sus disposiciones. 
P. ¿Qué puede hacerse en ellas? 
R. Hacer declaraciones, dejar mandas y lodo lo que está 

permitido en los testamentos, á excepción dé l a institu
ción de heredero, si bien algunos opinan que puede nom
brarse indirectamente; por ejemplo, si en un testamento 
se instituyese heredero al designado en la memoria. 

P. ¿Cuáles son sus requisitos? 
R. Que se haga mención de ellas en el testamento, indi

cando sus señas y determinando que se tenga por parte 
de aque l , protocolizándose después de verificada la 
apertura. 

LECCION 69. 
Del codicilo. 

P. ¿Qué es codicilo? 
R. Un acto menos solemne revocable, en que se dispone 

de parte de los bienes para después de la muerte. 
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V . ¿Cuál es su objeto? 
R. El que se pueda disponer de los bienes mas íaci lmcn-

te que por medio de testamento. 
P. ¿De cuán tas especies es? 
R. De dos: escrito y nuncupativo. 
P. ¿Quiénes pueden otorgarlo? 
R. Todos los que pueden hacer testamento. 
P. ¿Cuáles son sus solemnidades? 
R. Las mismas quelas de los testamentos nuncupativos. 
P. ¿Qué se puede disponer en un codicilo? 
R. Lo mismo que en un testamento, á excepción de la ins

titución de heredero, no podiendo revocarse por el la 
que se hubiese hecho ya. 

P . Hay casos en que es válida la insti tución de heredero 
hecha en codicilo? 

R. Cuando se hiciese fideicomisariamente. 
R- ¿Se pueden otorgar varios codicilos? 
R. ¡Sí señor: y todos serán vál idos, excepto en la parle en 

que el posterior revocase al anterior. 

LECCION 70. 

t)el fideicomiso. 

P. ¿Qué es fideicomiso y cuál es su naturaleza? 
R. La disposición testamentaria en que se encarga al here

dero que los bienes los entregue á otro. En este caso se 
llama el testador fideicomilente, el instituido fiduciario, 
y el que recibe la herencia fideicomisario. Su naturaleza 
consiste en hacerse con palabras suplicatorias. 

P. ¿Cómo se divide? 
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R. En universal si se refiere á toda la herencia, y singu-

lar, si á una parte de ella. 
R. ¿En qué formas se dejan? 
R. En testamento y en codicilos, bien sean los herederos 

testamentarios ó abintestato. 
P. ¿Qué diferencia hay entre el fideicomiso universal y 

el singular? 
R. En que en el primero hay lugar á la cuarta t rebel iánica, 

que consiste en el derecho que tiene el heredero fidu
ciario de deducir para sí la cuarta parte líquida de los 
bienes de la herencia, antes de restituirlos al fideico
misario. 

P. ¿Qué es comunicato? 
R. Una especie de fideicomiso en que se dejan todos ó 

parte de los bienes á una persona para los fines reserva
dos, que el testador espresa le tiene comunicados. 

P. ¿Cuál es su objeto? 
R. Generalmente cumplir cargas de conciencia. 
P. ¿Cuales son sus efectos? 
R. El que la persona encargada en él es el verdadero he

redero ó legatario, y no se le puede obligar á que mani
fieste el objeto de su encargo. 

LECCION 71 

Del poder para testar. 

P. ¿Qué es poder para testar? 
R. Autorizar á otro para que lo haga por uno. 
P. ¿Quién puede conferirlo? 
R. Todo el que puede testar. 
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P. ¿A quién se puede dar? 
R. A todo el que puede ser legalmente apoderado de 

otro. 
P. ¿Para qué necesitan facultades especiales? 
R. Para instituir heredero, desheredar, mejorar, susti

tui r y nomhrar tutores. En el primer caso dehe desig
narse también la persona que ha de serlo: respecto al 
cuarto aunque no es preciso, es preferible que se señale 
igualmente la persona. 

P. ¿En qué casos puede el comisario delegar sus facul
tades? 

R. Cuando el testador lo espresase así , designando las 
personas entre quienes pudiese escoger para hacerlo. 

L E I C C O N 72. 

Continuación del mismo asunto. 

P. ¿En general, cuáles son las facultades del comisario? 
R. Pagar las deudas del testador, distr ibuir el quinto en 

beneficio de su alma, y entregar lo restante á los here
deros legí t imos. 

P. ¿Cuál es el término de que goza el comisario? 
R. Cuatro meses si se halla en el pueblo en que se otor

gó el poder, seis estando fuera, y un año si se encon
trase en el extranjero. 

P. ¿Puede tener próroga este plazo? 
R. Solo en el caso de que el testador lo designase así. 
P. ¿Qué efectos produce el trascurrir el plazo sin haber 

hecho el testamento? 
R. Que pasan los bienes los herederos abintestato, á no 



ser que en el poder se hubiese designado heredero ó se 
señalase alguna olra cosa. 

P. ¿Qué hay que tener presente si fuesen varios los co
misarios? 

R. Que se deberá estar á lo que determine la mayoría , y 
en caso de empate, á lo que resuelva el juez. Si muriese» 
alguno se concentran sus facultades en los demás . 

P. ¿Si el comisario no hiciere el testamento qué obliga
ciones tienen los herederos abintestato? 

R. Distribuir el quinto por el alma del testador, para lo 
cual t endrá un año de t é rmino , y pasado este podrán ser 
compelidos á ello. No tienen esta obligación sus des
cendientes ó ascendientes legí t imos. 

LECCION 7 3 . 

De la institución de heredero. 

P. ¿Qué es insti tución de heredero? 
R. La designación del que después de nuestra muerte ha 

de reemplazarnos, en lodos ó la mayor parte de nuestros 
derechos y obligaciones. 

P. ¿Cuál es su etimología ó de dónde proviene la pala
bra heredero? 

R. Según unos, se deriva de la palabra latina herus, que 
significa señor ó amo: según otros del verbo hereo, que 
significa, estar junto ó pegado á otro, porque el heredero 
está p róx imo á la persona á quien hereda, como su pa
riente ó muy amigo. 

P. ¿De cuán tas especies es la insti tución de heredero? 
R. Pura y condicional. 
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P, ¿Es necesaria la inst i tución de heredero para la va-

lidéz del testamento? 
R. No señor . 
P. ¿Quiénes no pueden ser herederos? 
R. Absolutamente los deportados, los herejes após ta tas y 

las corporaciones ilícitas: y relativamente los hijos na
turales respecto de sus padres, teniendo estos legí t imos; 
los que provienen de dañado y punible ayuntaminnto, 
que es aquel porque incurre la madre en muerte natural, 
respecto de esta; y los sacrilegos respecto de sus padres 
y sus parientes. 

P. ¿Pueden ser herederos los seculares y esclaustrados y 
las religiosas? 

R. Sí señor; pues están habilitados para ello. 
P. ¿Cómo debe hacerse la insti tución? 
R. Ue un modo claro y terminante. 

L E C C I O N 7 4 . 
Diferentes modos de hacerse la institución. 

P. ¿Cuál es la inst i tución simple? 
R. La que se hace sin añadi r ninguna otra circunstancia. 
P. ¿Y condicional? 
R. Cuando se añade una condic ión . 
P. ¿Qué es condición? 
R. Una circunstancia que suspende el cumplimiento de 

alguna cosa hasta cierto evento: se dividen en posibles 
é imposibles, y estas lo son por naturaleza si hay unobs-
táculo insuperable para su ejecución; de hecho, las que 
aunque sin este impedimento no pueden cumplirse; por 
derecho si son contrarias á las leyes ó á las buenas cos
tumbres, y perplejas aquellas que no se entienden. 
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P. ¿Cuáles son sus efectos? 
R. Las quelo son por naturaleza, y por derecho se tienen 

por no puestas; las de hecho y las perplejas vician la ins
t i tuc ión . 

ECCION 7 5 

Conlinuacion dei mismo asunto. 

P. ¿Cómo son las condiciones posibles? 
R. Potestativas, causales, mistas, espresas, táci tas , afin 

malivas y negativas. Son potestativas, si dependen solo 
de la voluntad, causales si del azar, mistas si de ambas 
cosas, espresas si se hace claramente, tácitas aquellas 
que bien se sobreentienden, en cuyo caso se llaman im
plícitas ó bien nacen de la presunta voluntad del testador, 
afirmativas si consisten en hacer, y negativas en el caso 
contrario. Las potestativas deben cumplirse, á no ser 
que hayan dejado de verificarse por accidente, las ca
suales se deben cumplir por necesidad, las mistas se tie
nen por cumplidas cuando no se verifiquen por culpa del 
tercero á que están en parte sometidas. 

P. ¿Puede instituirse señalando dia? 
R. Sí señor; sea cierto ó incierto: en este caso se equi* 

pára á la condición. 
P, ¿Cuál es la condición resolutiva? 
R. Aquella cuyo cumplimiento en vez de suspender, ha

ce que vuelvan las cosas á su primer estado. 
P. ¿Cómo se dividen los herederos? 
R. En universales y particulares, según que reciben to

dos los bienes con sus derechos y obligaciones, ó solo 
una parte de ellos. 
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L E C C I O N 7 6 . 

División de herederos y sustituciones. 

P. ¿Cómo se dividen también los herederos? 
R. En forzosos y voluntarios: son los primeros los des

cendientes y ascendientes sin limitocion de grados, y 
también los hermanos muriendo el testador abintesta-
to : voluntarios los d e m á s . Habiendo descendientes y 
ascendientes son forzosos aquellos, y el padre ó abuelo 
solo podrá disponer libremente de la quinta parte de los 
bienes: habiendo ascendientes solo, no podrá disponerse 
para cualquier otro objeto mas que de la tercera parte. 

P. ¿Qué es sustitución? 
R. El nombramiento de otro heredero para reemplazar 

al primero: es de seis clases: pupilar, vulgar, ejemplar, 
compendiosa, brevilocua y fideicomisaria. 

P. ¿Qué es susti tución pupilar? 
R. La institución de heredero hecha por el padre, para 

que suceda en los bienes de su hijo pupilo que por no 
haber llegado á la pubertad no puede hacer testamento. 

P. ¿Cuál es su fundamento y objeto? 
R. Su fundamento la patria potestad, y su objeto asegu

rar á los pupilos contra las asechanzas de sus parientes. 
P. ¿Quién puede nombrar sustituto pupilar? 
R. Solo el padre á los hijos legít imos, ya les instituya he

rederos, ya les desherede, en cuyo caso heredar ía el sus
tituto los bienes que viniesen al tal hijo por parte de su 
madre y de otros. 

P. ¿Qué efectos produce la sust i tución pupilar? 
10 



R. Que el sustituto debe haber en su caso todos los bie
nes del pupilo cualquiera que sea el origen ó proceden
cia de ellos, como si este le hubiese nombrado heredero 
en tiempo en que naturalmente pudiera haber testado. 

P. ¿ P o r q u é modos espira ó acaba la sustitución pupilar? 
R. 1." Por llegar el pupilo á la edad de la pubertad, 2,° 

Por cesarla patria potestad, pues este es el fundamento 
de la sust i tución: y o.0 por anularse ó revocarse el tes-
lamento en que se hizo. 

Continuación de la misma materia. 

P. ¿Cuál es la sust i tución vúlsrar? 
R. La que se hace pnra el caso en que el instituido no sea 

heredero: por ejemplo; instituyo á Pedro, y si no lo fue
re á Juan. 

P. ¿Cuál es la ejemplar? 
R. Laque hacen los ascendientes á los descendientes lo

cos de este modo: instituyo por mi heredero á Luis y si 
lo fuese y muriese loco, séalo Ramón. Se diferencia de 
la pupilar en que hay que nombrar por sustitutos, L " * 
los descendientes del loco: 1.° á los ascendienles: 5.° a 
los hermanos, y 4." á los ext raños . También se diferen
cian por el que le dá y por concluir en cuanto recobre 
el entendimiento. 

P. ¿Cuál es la compendiosa y la brevilocua? 
R. La primera cuando se comprenden en una sola fórmu

la varias sustituciones, y la segunda cuando se sustitu
ye entre sí á los herederos. 
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P. ¿Cuál es la fideicomisaria? 
R. La que se hace encargando al heredero que entregue 

la herencia á otro. 
P. ¿Cuáles son los modos de sustituir? 
R. Dos, expresa y tác i t amente : expresamente como cuan

do dice el testador nombro á Pedro mi heredero, y si 
no lo fuese á Antonio, y tác i tamente cuando dice el tes
tador nombro heredero á Pedro, Antonio y Juan, para 
que el que me sobreviva lo sea. 

LECCION 78, 

De las mejoras. 

P. ¿Qué es legí t ima? 
R. Legíl ima es aquella porción de bienes de que no pue

den ser privadas las personas en testamento, si no des
heredándolas en vir tud de justa causa. La de los descen
dientes es las cuatro quintas partes, y la de los ascen
dientes las dos terceras. 

P. ¿Qué es mejora? 
R. La porción de bienes que los ascendientes dejan á sus 

descendientes fuera de su legitima. 
P. ¿De cuántos modos es? 
R. De tercio y de quinto. 
P. ¿Qué hay que sacar del quinto? 
R. Los gastos del funeral, misas, cera y enterramiento. 
P. ¿Cómo pueden hacerse y constituirse las mejoras? 
R. Por testamento y por contrato entre vivos y expresa 

y t ác i t amente . Del primer modo cuando el mejorante al 
constituirlas usa de palabras claras y terminantes, como 
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mando dice mejoro en el tercio ó el quinto ó en tal co
sa a mi hijo L u i s , ó emplea otras palabras equivalentes 
que no dejan lugar á duda. Del segundo, esto es, tácita
mente, cuando el padre ó la madre hacen alguna dona
ción á favor de algún hijo, solo con el objeto de benefi
ciarle, pues en tal caso se reputa que le mejoran en lo 
donado, á no ser que conste lo contrario de la voluntad 
del donante, pues siempre se debe atender á la mente 
de los otorgantes. 

LECCION 79. 

CoDlimiacion. 

P. ¿Se pueden revocar las mejoras? 
R. Las por testamento si señor , las hechas por contrato, 

por regla general, t ambién . 
P. ¿Cuándo son irrevocables? 
R. En tres casos: L " cuando se entrega la cosa en que 

consiste: 2.° cuando ante escribano se dá la escritura en 
que se cons t i tuyó: 3.° cuando se hace por contrato one
roso con un tercero. 

P. ¿Se pueden revocar estas mejoras? 
R. Si señor : cuando el mejorante se hubiese reservado 

esta facultad. 
P. ¿Se pueden prometer mejoras á algunos.de los hijos. 
R. Si señor : y después dé la muerte del padre se conside

rará como hecha la mejora. 
T>. ¿Son válidas las de no mejorar? 
A . Sí señor : excepto en el caso de que esta promesa se 
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haya hecho en heneficio de uno de los hijos y no de 
todos. 

P. ¿Pueden los padres mejorar á sus hijas legít imas por 
contrato? 

R. No señor; la ley les prohibe hacerlo, y prometerlas 
mejora por via de dote ni de casamiento: tampoco pue
den las hijas entenderse mejoradas tácita n i espresa-
mente por ninguna clase de contrato entre vivos. 

P. ¿Son nulas las promesas ó pactos que por esta misma 
razón hagan los padres á su hija ó yerno de no mejorar 
á los demás hijos? 

R. No señor : puesto que con esta promesa no hay mejora 
para ninguno y se establece una recomendable igualdad 
entre los hijos, que es lo que la ley mas apetece (1). 

P. ¿Cómo se deducen las mejoras? 
R. Atendiendo á la época de la muerte del testador, y 

sacando primero el quinto. 
P. ¿Cuándo se saca antes el tercio? 
R. Si el mejorante lo hubiese dispuesto así y si la mejora 

fuese irrevocable. 
P. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los me

jorados? 
ft. Que puedan repudiar la herencia y aceptar ia mejora 

pagando á prorata las deudas del testador. 
P. ¿Cuál es la mejora por donación y cuál la por causa? 
R. La hecha por pura liberalidad, que también se llama 

simple, y la que se hace con algún motivo. La simple so 
computa; i .0 en el tercio: 2." en el quinto: 3.° en la le
gí t ima; y la causal: 4.° en la legí t ima; 2.° en el tercio: y 
3.° en el quinto. 

P. ¿Cuándo son inoficiosas? 
R. Cuando no guardan la debida proporc ión con los bie

nes del mejorante, en cuyo caso, hay que devolver el 
esceso. 

(1) Punto opinable, en que la mia es la indicada; hay algunos 
que afirman lo contrario: en otra obra mas eslensa de derecho 
civil que tengo para concluir, esplanaré esta cuestión. 
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L E C C I O N 80. 

De la desheredación. 

P. ¿Qué es desheredar? 
R. Escluir de la herencia al que tiene derecho á ella. 
P. ¿Cómo debe hacerse? 
R. De un modo cierto y de toda la herencia. 
P. ¿Por qué causas pueden los ascendientes desheredar 

á los descendientes. 
R. Por atentar contra la vida, honra y bienes del padre, 

por ejercer ciertos oficios infamantes,, por impedirle que 
teste, por no redimirle estando cautivo, por abandonarla 
religión cristiana, por casarse contra la voluntad del 
padre, y por el matrimonio clandestino. 

P. ¿Cuáles son sus requisitos? 
R. Que la causa sea cierta y que el hijo sea mayor de diez 

años y medio. 
P. ¿Cuándo se revoca la desheredación? 
R. Cuando queda inválido el testamento. 

L E C C I O N 81. 

Continuación de la misma materia. 

P. ¿ P o r q u é causas los descendientes pueden desheredar 
á los ascendientes? 

R. Por acusarlos capitalmente, por maquinar contra ellos. 
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conlrn el otro conyugo y contra la libre disposición de 
sus bienes, por acceso carnal con su mujer ó concubina; 
por negarle alimentos; por no redimirle estando cautivo, 
y por abandonar la rel igión. 

P. ¿Cuándo hay que deheredar expresamente á los her
manos? 

R. Unicamente en el caso de instituir á una persona tor
pe y solo por tres causas: maquinar contra el hermano: 
acusarle capitalmente y hacerle perder la mayor parle 
de sus bienes. 

P. ¿Cómo se hace testamento con declaración de pobre? 
R. Consignando el testador que lo es, y nombrando here

dero para el caso de que adquiera bienes. Puede ejecu
tarse en él , todo lo que se determina en los demás testa
mentos. 

P. ¿Pueden autorizar los ascendientes á sus" descendien
tes para que puedan testar de sus bienes? 

R. Sí señor; habiendo tenido por fundamento la ley para 
disponerlo así , los estrechos vínculos que unen á estos 
parientes y que ninguno mejor que los padres é hijos 
podrán conocer respectivamente su voluntad. 

LECCIOi 82. 

De la revocación de ios leslamenlos 
— s ^ ^ ^ ) ^ - , © ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ — 1 

P. ¿Coma se revocan los testamentos? 
R. Por el nacimiento de un postumo que haya sido pre

terido y por otro testamento posterior y perfecto. 
P. ¿Cómo se revoca el testamento cerrado por hecho del 

testador? 
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R. Si este lo rompiese, inutilizase el sello ó borrase las 

firmas. 
P. ¿En qué casos el testamento posterior no deroga al 

anterior? 
R. Si fuese imperfecto, si se hubiese hecho creyendo 

muerto al instituido en el primer testamento y si el pri
mero tuviese causa derogatoria y no se hiciese mención 
de ella en el segundo. 

P. ¿Cómo puede ser esta cláusula? 
R. General y particular, según que esté concebida en 

té rminos absolutos ó tuviese algunas restricciones, como 
si se digese, quiero que ningún otro testamento sea váli
do á menos que el posterior á este, contenga tales pa
labras. 

LECCION 83. 

Casos en que es ineficaz la inslilucion de 
heredero. 

P. ¿Cuándo es ineficaz la inst i tución de heredero? 
R. Cuando habiendo algún heredero forzoso no se hiciese 

menc ión de él: lo cual recibe el nombre de pre ter ic ión, 
bieu hubiese nacido ya ó bien fuese postumo, y por des
heredarlos sin justa causa. 

P. Qué efectos produce? 
R. Que se puede intentar la querella de testamento ino

ficioso que es la acción por la cual los herederos forzo
sos y los hermanos postergados, reclaman la rescisión 
de un testamento en que han sido desheredados en vir
tud de una causa falsa. 
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P. ¿Cuándo se pierde el derecho de poder ejercer esta 

acción? 
R. Si se dejan pasnr cinco años , si se consintiese en el tes

tamento y si el padre le dejase parte de su legitima, en 
cuyo caso no tendrá lugar la querella del testamento ino
ficioso, pero si la acción ad suplementum para pedir el 
resto de su legí t ima. 

LECCI0N84. 

lie los legados. 

P. ¿Qué es manda ó legado? 
R. Una dádiva hecha en testamento ó codicilo. 
P. ¿Cuál es su origen? 
R. El car iño y agradecimiento que tenemos á ciertas per

sonas. 
P. ¿Quién puede dejar mandas? 
R. Todo el que puede testar. 
P. ¿Quién puede obtenerlas? 
R. E l que tiene la testamentificacion pasiva, ó sea el po

der percibir por úl t imas voluntades. 
P. ¿Donde puede dejarse? 
R. En testamento ó codicilo. 
P. ¿Cómo pueden hacerse? 
R. Puramente y bajo condición , desde y hasta cierto 

dia. Pueden también dejarse con causa ó motivo por 
que se lega, con modo ó fin para que se hace y con de
mostración ó designación de la cosa legada. 

P. ¿Qué cosas pueden legarse? 
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R. Las que están en el comercio de los hombres, bien 

existentes ó bien por existir. 
P, ¿En qué se dividen los legados? 
R. En forzosos y voluntarios, y estos en las diferentes 

clases que se expresan en los capítulos siguientes, 
P, Cuál es el legado forzoso? 
R. El que hay que dejar en favor de los santos lugares y 

otros objetos. 

LECCION 85 

Conlinuacion del mismo asunto. 

P. ¿Cuál es el legado específico? 
R. El que consiste en una cosa determinada. 
P. ¿Cuáles son los derechos del legatario en este caso? 
R. Que adquiere el dominio de la cosa legada al punió 

que muere el testador. 
I*. ¿Cuáles son les obligaciones del heredero? 
R. Entregar la cosa legada con todo lo perteneciente a 

ella y el aumento que haya tenido desde que se lego 
hasta el dia en que se en t regó , ya provenga de causa 
accidental ya de hecho del mismo testador. 

P. ¿Cuál es el legado de género? 
R. El que consisto en un objeto de una especie determi* 

nada por la naturaleza ó por el hombre. En el primer 
caso si no existiere el objeto debe el heredero com
prar uno y darlo al legatario, en el segundo no. 

P. ¿Cuál es el legado cíe cosa agena? 
R. Cuando esta pertenece á un tercero; siendo para su 

validéz preciso que no ignorase el testador que era agena, 
y esta prueba corresponde al legatario. 



Ib ¿Cuándo es válido el legado de cosa propia del lega
tario? 

R. Cuando la hubiese adquirido por tí tulo oneroso, en 
cuyo caso debe el heredero dar su es t imación. 

P. ¿Cuál es el legado alternativo? 
R. Aquel que se da á una persona ó á otra, como si di-

gese el testador «lego tal viña á Pedro ó á Juan"" en cu
yo caso ambos deben ser admitidos igualmente á la par
tición del legado. 

Continuación. 

P. ¿Cuando es válido el legado de cosa empeñada pn..; 
seguridad de una deuda y en que casos debe redimirla 
el heredero y en cuáles el legatario? 

R. En el legado de cosa empeñada hay que distinguir, si 
el testador lega una cosa suya e m p e ñ a d a , ó lega una co
sa agena empeñada á su favor. En el primer caso, debe 
tenerse presente si la cosa estaba empeñada por el tanto 
ó mas de su valor, ó por menos de este:si lo primero, debe 
redimirla el heredero para entregarla al legatario, supie
se el tes-tador que estaba empeñada ó no: si lo segundo, 
solo en el caso de saberlo el testador es tará obligado el 
heredero á redimirla pues ignorándolo tendrá que de
sempeñar la el legatario, entendiéndose que solo se le 
legó el exceso. Si la cosa era agena y estaba e m p e ñ a d a 
en poder del testador que la lega al que la e m p e ñ ó , val
drá la manda y se cons iderará solo como legado del de
recho de prenda, mas no de la deuda; de modo que el 



heredero aunque debe devolver la alhaja, conserva el 
derecho á repetir el pago del p r é s t amo . 

P. ¿Qué es legado de liberación? 
R. Aquel por el cual ei testador perdona al legatario lo 

que este le debia. Sus efectos son libertar no solo al le
gatario si no también á sus fiadores. 

P. ¿En qué casos por hecho del testador se considera re
vocado ? 

R. Si después de haber legado á su deudor la cantidad 
que este le debia, se la pidió luego sin necesidad urgente 
que le obligase á ello. 

LECCION 87. 

ConÜDuacion. 

P. ¿Cuál es el legado de crédi to? 
R. El que consiste en dejar á uno el testador lo que le 

debe un tercero. 
P. ¿Cuál es la obligación del heredero? 
R. Ceder las acciones al legatario. 
P. ¿Qué es legado de deuda? 
R. Cuando se deja al legatario lo mismo que se le debe. 

Tiene uti l idad, pues por él se puede pedir inmediata
mente lo que dependía de condición ó de t é r m i n o , y se 
adquiere hipoteca en los bienes del testador. 

P. ¿Cuál es el legado de cantidad? 
R. El que se deja á uno de cosas de cierto g é n e r o , clase 

ó especie, con designación de su n ú m e r o , peso ó me
dida. 

P. ¿Cuál es el anuo y cuál el vitalicio? 
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R. Legado anuo, es el de cierta cantidad que se deja pa

ra cada año , como si dice el testador que deja tal canti
dad á Fulano hasta que se case. Legado vitalicio es el 
que hace el testador de una renta fija á favor de alguna 
persona para que la disfrute durante su vida. 

P. ¿Cómo pueden dejarse los legados? 
R. De varios modos: pura ó simplemente. Con condic ión. 

Desde cierto tiempo ó hasta cierto tiempo. A tí tulo re
muneratorio, ó sea indicando la causa por que se hacen. 
Con carga ó gravamen, ó sea con esprosion del fin para 
que se hacen. Con designación, esto es, d e m o s t r á n d o l a 
cosa legada con alguna señal ó circunstancia que la ha
ga conocer con mas certeza. Pueden dejarse los legados 
condicionales, bajo condición resolutiva ó bajo condi
ción suspensiva: se dejan bajo condición resolutiva cuan
do p. e. dice por sí el testadorque lega su finca hasta que 
venga la familia de su hermano que está en Manila, y se 
deja bajo condición suspensiva cuando dice el testador 
que lega tal cosa si se hiciere ó sucediere tal otra. En 
los legados bajo condición resolutiva, se confiere al le
gatario la propiedad da la cosa legada con la condición 
puesta en el legado, y si se cumpliese la condición re
solutoria, volvería al deudor del legado la cosa legada, 
libre y franca de todas las cargas impuestas por el lega
tario. En los legados bajo condición suspensiva, no ad
quiere derecho á la cosa legada el legatario, sino con 
tal que sobreviva al testador, y no muera antes del cum
plimiento de la condición; pues solamente desde el ins
tante en que esta llega ó se cumple (después de la muer
te del testador), adquiere el derecho al legado y lo tras
mite á sus herederos. 



LECCION 88. 

De la eslincion de los legados, su aceptación 
y cuarta falcidia. 

P. ¿Cómo se estinguen los legados? 
R. Por parte del testador si los revoca, rompe el testa

mento en que los dejó, dona la cosa legada ó la vende 
sin necesidad, ó hace de ella una nueva especie. Por 
parle del legatario si muriese antes que el testador ó hu
biese adquirido la cosa por título oneroso; y por la co-
sn legada si siendo determinada perece sin culpa alguna 
del legatario. 

P. ¿Qué se entiende por aceptación del legado? 
R. El acto por el cual manifiesta un legatario que quiere 

tomar lo manda ó legado que le dejó el testador. Puede 
ser espresa ó tácita, siendo tácita cuando se pide del 
albacea ó heredero la cosa legada, ó bien se usa de ella 
como propietario. 

P. ¿Pueden repudiarse los legados? 
R. Si señor: pero ha de hacerse la repudiación en el to

do y no en parle. 
P. ¿Cuál es la cuarta falcidia? 
R. La cuarta parte de los bienes hereditarios que el he

redero cuando se distribuyen lodos ó la mayor parle 
de ellos en legados, puede estraer proporcionalmenle de 
los mismos, y conservar en su poder. Cuando se trata 
de fideicomisos, recibe el nombre de t rebel iánica . Su 
origen y fundamento, es que por el derecho romano era 
precisa la adición de la herencia para la validez del tes-
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tamento, y por ello se p rocuró estimular á los herederos 
y fiduciarios á que la adheriesen. 

P, ¿En qué casos no tiene lugar? 
R. 1.° Si el testador lo prohibe: 2.° en los legados pia

dosos: 3." en el testamento mili tar: 4.° si el heredero 
no ha inventariado los bienes de la herencia, ó hubiese 
hurtado algunas de las cosas dejadas por el testador: 
5." si el legatario empezó á pagar los legados sin es
traerla, á no ser que después se descubriese una deuda 
considerable del difunto. 

LECCION 89. 
Del dereeho de acrecer. 

P. ¿Qué es derecho de acrecer? 
R. La acción que los coherederos ó colegatarios llamados 

juntamente á una misma cosa por el testador, tienen á 
la parte de herencia ó legado que queda vacante por fal
tar alguno de ellos. 

P. ¿Qué circunstancias son indispensables para que ten
ga lugar el derecho de acrecer? 

R. i .a Que falle alguno de los coherederos ó colegatarios: 
y 2.a que los herederos ó co'egatarios estén llamados 
juntamente á una misma cosa. 

P. ¿Cando se entiende que falta uno de los coherederos ó 
colegatarios? 

R. Si no existía al tiempo de hacerse el testamento, si 
desprec ió la herencia ó legado, si mur ió antes que el tes
tador, si dejó de verificarse la condición, ó si se hizo in
capaz de otro modo. 
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P. ¿Do cuántos modos los coherederos ó colegatarios pue* 

den estar llamados juntamente á una misma cosa? 
R. De tres: por conjunción real , por conjunción verbal, y 

por conjunción mista de real y verbal. Hay conjunción 
real , cuando el testador deja una misma cosa á dos ó 
mas personas en un mismo testamento pero en cláusu
las separadas. Conjunción verbal, cuando el testador lla
ma dos ó mas personas en una misma cosa, pero con la 
declaración expresa de que no deja á cada uno si no 
cierta parte determinada. Conjunción mista, cuando el 
testador deja una misma cosa á dos ó mas personas en 
una misma cláusula simplemente y sin división de par
tes. Ejemplos de todas ellas. Conjunción real. Dejo mis 
bienes á José , dejo mis bienes á Pedro. Conjunción ver
bal. Dejo mis bienes á Pedro y á Francisco por iguales 
partes. Conjunción mista. Dejo mis bienes á Antonio y 
C i r í a c o . 

P. ¿En todos estos casos tiene lugar el derecho de acre
cer? 

R. En el primero y úl t imo, es decir en la conjunción real 
y en la conjunción mista. En la conjunción rea/ José y 
Pedro se repar t i rán con igualdad los bienes del difunto 
testador, y si alguno de ellos falta ó no concurre según 
lo expuesto, tomará el otro toda la herencia, lo cual igual
mente sucederá en la conjunción mista. En la conjunción 
verbal, la designación por partes iguales impide el dere
cho de acrecer, porque corno los coherederos ó colega
tarios, no son llamados sino á porciones distintas de la 
herencia ó del legado, puede decirse hablando con pro
piedad, que son herederos ó legatarios de cosas diferen
tes: por lo tanto, si se trata de herencias v muriese ó se 
incapacitase uno de los coherederos, su parte pasará á 
los herederos abintestato, y si fuese un legado y faltase 
el colegatario, su parte pasará á la masa común de la 
herencia. 
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LECCION 90. 
Continuación. 

P. ¿Tiene lugar el derecho de acrecer entre los llamados 
conjuntamente á un usufructo? 

R. Sí señor : cuando la conjunción es real ó mista. 
P. ¿A. quién acrece la porción del heredero usufructuario 

que falta, aunque la hubiese aceptado? 
R. Al otro ú otros instituidos en el usufructo y este no se 

consolida con la p rnpuMÍad hasta que lodos fallecen. 
P. ¿Puede el coheredero y colegatario aceptar su respec

tiva porción personal y renunciar la parte que acrece? 
R. Si señor . 
P. ¿Cuando la herencia no alcanza á pagar todos los le

gados, qué deberá hacerse? 
R. Si hubiese legado de cosa cierta, como si por ejemplo 

digese el testador: «lego á Juan la casa que tengo en el 
Zacatin demarcada con el número 1 0 " deberá sacarse 
tal como fué hecho; y en los legados genéricos, cada uno 
de los legatarios debe rá ser menguado en su manda á 
prorata. 

LECCION 91. 
De los albaceas. 

P. ¿Qué se entiende por albacea? 
R. El que tiene á su cargo, hacer cumplir y ejecutar lo 

que el testador ha ordenado en su testamento ú otra 
41 
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úllima disposición. También recibe los nombres de ca-
hezalcro, testamenlario y mansesor. 

P. ¿Quiénes pueden nombrar albaceas ? 
R. El testador y el juez en su caso. 
P. ¿Quiénes no pueden ser nombrados albaceas? 
R. Los que no pueden testar, los religiosos, los menores 

de 17 años , y las mujeres donde se observe la ley del 
fuero real que establece esta disposición. 

P. ¿De cuántas clases son los albaceas? 
R. Testamentarios si son nombrados por el testador en 

testamento ó en alguna otra úllima disposición; legítimos 
que son aquellos á quienes compete por derecuo cum
plir la voluntad del testador, tal como el beredero; y 
dativos, los que el juez nombra de oficio cuando el legí
t imo ó testamentario no quiere cumplir lo dispuesto por 
el difunto. Además los albaceas testamentarius y dativos 
pueden ser universales ó particulares. 

P. ¿Qué son albaceas universales y particulares? 
R. Universal es el nombrado por el trstador, ó en su 

defecto por el juez para ejecutar en todo las disposicio
nes contenidas en el testamento; y particular el nomltra-
do por al testador ó por el juez en su caso, para evacuar 
lo concerniente á el alma del difunto, á los legados ó á 
otra cosa particular. 

P. ¿Cuáles son las facultades de unos y de otros? 
R. Si el nombramiento fué particular, las que expresa

mente se le conceden para el cumplimiento de la parte 
que se les lia encomendado, y si el nombramiento fué 
en té rminos generales, solóla ejecución de la parle pia
dosa del testamento. 

P. ¿Puede el albacea exigir los bienes de los herederos 
bajo pretexto dĉ  repartirlos? 

R. No señor : excepto en los cuatro casos siguientes: i . 
cuando se manda algo para obras pías: 2." cuando hay 
mandas con objeto de socorrer ó alimentar huérfanos ú 
otras personas: 5.° cuando el testador lega á otro alguna 
cosa juntamente con el albacea; y 4.° cuando en el tes-
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lamento se le dá poder amplio para demandar en juicio 
y fuera de juicio los bienes, á fin de cumplir lo que en 
él se haya dispuesto. 

P. ¿Cuáles son las obligaciones de los albaceas? 
R. El albacea universal debe hacer inventario formal de 

los bienes del testador ante escribano y testigos, y dar 
cuenta de lo recibido y gastado aunque el testador lo 
releve de ello Además , tanto este como el particular, 
una vez aceptado el encargo (á lo que no se les puede 
compeler), deben desempeñar lo con exactitud y probi
dad, de suerte, que si por su negligencia ó malicia se 
les privase judicialmente del albaceazgo, perderán lo que 
en el testamenlo se les dejara, á no ser que el albacea 
fuese hijo del testador, pues en este caso no perderá la 
legitima que en el teslamenlo se le deje Si el albacea 
tuvieoe en su poder el testamento, debe mostrarlo al juez 
en el té rmino de un mes pena de la pérdida de la man
da ó legado q-ie se le hiciere, el cual se aplica por el 
alma del testador. 

P. ¿Tiene el albacea derecho á cobrar algo por su trabajo? 
R. No señor: pero además de qun por lo general el tes

tador le deja alguna manda ó legado, la práct ica ba intro
ducido darle alguna recompensa, cuando de algún modo 
se viene en conocimiento de que tal ha sido la in tención 
del testador y del albacea. 

P. ¿Dentro de qué término deben cumplir c^n su encargo? 
R. En el señalado por el testador, y en-stl defecto lo mas 

pronto que pueda ser dentro de un a ñ o , t é rmino que 
suele prorogarse según las circunstancias. 

P. ¿Cómo debe hacerse la venta de bienes raices perte
necientes á la herencia? 

R. En publica subasta, sin poder comprar el albacea nin
guno de ellos. 

P. ¿Siendo muchos los albaceas, valdrá lo que dispusie
ra el menor número de ellos? 

R. Solo en el caso de que no puedan ó no quieran con
curr i r todos á la ejecución de su cargo. 
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LECCION 92. 

Invalidación de los leslamenlos y otros par
ticulares relativos á los mismos. 

P. ¿Cómo no tienen fuerza los testamentos? 
R. Por ser nulos, esto es, inválidos desde el principio, ó 

anularse por un hecho posterior: son nulos por incapa
cidad del que ha hecho el testamento, y por no guardar
se la forma y solemnidadades marcadas en las leyes. Se 
anulan, por otro testamento posterior y por romperlo ó 
nacer un postumo preterido, según se ha dicho con an
terioridad. 

P . ¿Qué es aceptación de la herencia? 
R. E l acto de manifestar el heredero que en efecto quie

re serlo. 
P. ¿Cómo se verifica? 
R . De palabra y por hechos que lo manifiesten, pero 

nunca bajo de condición. 
P. ¿Cómo debe hacerse si fuere el heredero menor de 7 

años ó demente? 
R. Deberá aceptarla en su nombre su padre ó guardiulor. 
P. ¿Cuáles son los derechos de la mujer que queda en 

cinta respecto de la herencia? 
R. Que ninguno pueda apoderarse de ella hasta su parto, 

y que sumariamente probando haber sido mujer legiti
ma del difunto, debe ser puesta en posesión de los bie
nes que pide en nombre de la criatura que lleva en su 
seno. 

P. ¿Qué medios pueden adoptar los llamados por la ley 



á la sucesión durante el embarazo para la seguridad del 
parto? 

R. La ley 17, lít. 6 .° , partida 6.a, establece mult i tud de 
precauciones según dejamos dicho, al hablar del estado 
de las personas, cuya ley podrá consultar quien desee co
nocerlas circunstanciadumente, pero con arreglo á las 
úl t imas palabras d é l a misma ley, para evitar la sospe
cha de la suposición del parlo, basta observar cuales
quiera precauciones que se acostumbren en el pais; y 
aun las que dicten la prudencia del juez, según las cir
cunstancias á petición de los interesados. 

P. ¿Perderá el hijo su derecho á los bienes paternos si 
la viuda se resistiese á el reconocimiento de su vientre 
ó la custodia de su persona? 

R. No señor; con tal que se pruebe que nació de ella y 
á debido tiempo. 

LECCION 9 3 . 

De los beneficios que se conceden á los 
herederos. 

P. ¿Qué beneficios se conceden á los herederos? 
R. Dos: el de del iberación y el de inventario. 
P. ¿Qué es beneficio de deliberar ó deliberación? 
R. El plazo que se concede á los herederos, durante el 

cual, en vista de los documentos y demás que crean ne
cesario, aceptan ó repudian la herencia. 

P. ¿Cuánto tiempo puede conceder el Juez para este be
neficio? 

R. Desde cien dias hasta nueve meses. 
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P, ¿Qué es beneficio de inventario? 
R. E l derecho que tiene el heredero de no quedar obli

gado á pagar á los acreedores del difunto mas de lo que 
importe la herencia, con tal que haga inventario formal 
de los bienes en que consiste. 

P. ¿Cuáles son sus efectos? 
R. Tres: i .0 Impedir que durante la formación del in

ventario se inquiete al heredero. 2." Que no se confun
dan los derechos y obligaciones del heredero, con los 
que hubieran nacido durante la vida del que falleció: y 
3.° Que se obliga el heredero según aparece en la defi
nición, a pagar solamente en cuanto alcancen los bienes 
del difunto. 

P. ¿En qué té rminos debe hacerse el inventario? 
R. Debe empezarse á los 30 dias, y concluirse á los tres 

meses, estando los bienes en un mismo pueblo, ó al 
año si en distintos. 

P . ¿Qué otros requisitos son necesarios para que tenga 
lugar el beneficio de inventario? 

R, Que en la formación de este intervenga escribano 
públ ico , previo auto del juez que le comisione al efec
to, dado en vir tud de manifestación hecha por el here
dero. Que se cite á todos aquellos á quienes el testador 
hubiese dejado alguna cosa en el testamento. Que se es
presen en el inventario con distinción y claridad todos 
los bienes, c rédi tos y acciones del difunto, igualmente 
que sus deudas. Que se esprese en el inventario el dio, 
mes, año y lugar en que se empieza y concluye. Que el 
heredero (irme el inventario, y si no sabe, lo haga por 
él un escribano. Que el heredero jure haber ejecutailo 
bien y fielmente el inventario, protestando añadir cual
quiera otros bienes y efectos que en lo sucesivo se des
cubran. Inventariados los bienes se procede a la tasa
ción, aunque generalmente se acostumbra y puede ha
cerse, tasando al mismo tiempo de inventariar. 
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LECCION 94. 
lie la repudiación de la herencia. 

P. ¿Qué es repudiación de la herencia? 
R. La declaración que hace el heredero de que desecha 

la herencia. 
P. ¿ D e c u á n t o s modos puede hacerse? 
R: Verbalirifínte ó de hecho: verbalmente diciendo antes 

de aceptarla, que no quiere recibirla; y de hecho, ha
ciendo en ella y en sus bienes algún pacto, contrato ú 
otra cosa, no como heredero sino como es l raño , ó eje
cutando cosa porque se entienda que no tiene voluntad 
de admitir la. 

P. ¿Qué requisitos son necesarios para la validez de la 
repudiación que hagan los hijos de familia huérfanos y 
la mujer casada? 

R. El previo consentimiento y anuencia de sus padres, 
guardadores ó maridos. 

LECCION 
He la sucesión intestada. 

P. ¿Qué es sucesión intestada? 
R. La introducida por ministerio de la ley, á favor de 

ciertas personas. 
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P. ¿Cuándo tiene lugar? 
R . Á falla de testamenlo válido (1). 

LECCION 96. o 

De los diferentes modos de suceder 
abinleslato. 

P. ¿Cuántos son los modos de suceder en la herencia del 
que muere intestado? 

R . Tres: en cabeza, en estirpe y en l íneas . 
P. ¿Qué quiere decir suceder por cabeza? 
R. Heredar ó entrar varios herederos en una sucesión, 

cada uno por su propia persona y no por representación 
de otra, dividiéndose la herencia en tantas partes cuan
tos son los herederos que concurren. 

P. ¿Qué se entiende por suceder en estirpes ó por tron
cos ? 

R. Heredar ó venir á una suces ión , no por su propio 
derecho, si no por representac ión de una persona ya di
funta, de suerte que los que la representan, aunque sean 
muchos, no llevan todos juntos sino la parte y porción 
que hubiera tocado á la persona representada si viviese. 

(1) Toda la demás materia de esta lección y de la siguiente 
tal como aparece en el programa, y relativa á líneas, grados y 
cumputaciones de estos, queda esplicada cuando tratamos del 
matrimonio. 

(2) Para no alterar el órden de los capítulos, los seguiremos 
correlativamente á pesar del claro que debieran producir las lec
ciones que faltan. 
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P. ¿Qué se entiende por suceder por lineas? 
R. Heredar ó venir á una sucesión, no por representac ión 

n i por cabezas, sino por series de personas; de suerte, 
que los bienes se repartan con igualdad entre las líneas 
concurrentes, l levándose la mitad los parientes de un 
mismo grado de la una, y la otra mitad los de la otra. 

P. ¿Quiénes suceden en cabeza ó sea por derecho propio 
en la línea de descendientes? 

R. Los hijos. 
P. ¿Cuándo en estirpe ó por derecho de represen tac ión? 
R. Cuando con los hijos concurren descendientes de ulte

r ior grado ó colaterales : en el primer caso el derecho 
de representac ión es i l imi tado: en el segundo solo se 
admite la representac ión en favor de los hijos de los her
manos cuando concurren con sus lios á la sucesión de 
otro t io. 

P. ¿Cuándo tiene lugar y de qué modo la sucesión por 
líneas? 

R. Entre los ascendientes, hac iéndose , según queda di
cho, los bienes dos porciones, una por cada l í nea .—Pon
dremos ejemplos para la mejor comprens ión de esta ma
teria, i." Muere Perlro dejando tres hijos; Juan, J o s é y 
Diego: se hace la herencia tres partes, llevando cada 
uno la suya, pues suceden por derecho propio, ó en ca
beza. 2.° Muere el mismo Pedro y deja por herederos á 
sus hijos Juan, José y sus nietos Antonio y Francisco, 
que suceden no por su propio derecho, sino los dos re
presentando á su padre, ó en estirpe. 3.° Muere el refe
rido Pedro y no deja descendientes sino á Nicolás y 
Margnrita. abuelos paternos, y á Mercedes abuela mater
na; los bienes se dividen en dos partes, pues tantas son 
las lineas concurrentes: una parte la l levarán Nicolás y 
Margarita y la otra Mercedes. 



LECCION 9 7 . 
De los llamados en primer lugar á la 

sucesión intestada. 

P. ¿Quiénes son los que llama la ley en primer lugar á la 
sucesión inlestíida? 

R. Los descendientes. 
P. ¿Qué clase de descendientes se comprenden en este 

primer llarnamienlo? 
R. Los hijos, nietos, y demás descendientes legítimos, 

sin limitación de grados, con tal que entre ellos y el di
funto no medie otra persona, deluendo distinguirse se-
gnn las reglas espueslas los casos de suceder por cabezas 
ó en estirpe; en esta linea se comprenden todos los hi
jos, aunque sean de otro matrimonio, puesto que es uno 
el vínculo que los enlaza con su padre. Igualmente con
curren en este primer llamamiento los descendientes le
gitimados por subsiguiente mairimonio como queso con
sideran en clase de hijos legí t imos; mas loslegilimadospor 
privilegio real, no sucederán sino cuando no haya legí
timos m legilirmdos por subsiguiente matrimonio, si bien 
en la sucesión de los demás parientes serian iguales á los 
legí t imos. Los hijos naturales cuando no hay legítimos 
ni legitimados, suceden á su madre en todos sus bienes, 
aunque esta deje ascendientes legí t imos. Los hijos natu
rales suceden á sus padres á falta de legít imos y legiti
madas, pero solo en la sesta parte de la herencia que 
deben partir con su madre. 

Los espúreos jamás heredan al padre, pero no habien
do descendientes legítimos ni naturales suceden á la ma
dre, como no sean habidos de dañado y punible ayunta
miento. Los hijos adoptivos no suceden al adoptante si 
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no cuando este no tuviere hijos ni ascendientes legíti
mos ó naturales. 

P. ¿Rn qué derecho, orden y porción de bienes suceden? 
R. Según hemos indicado ya, los descendientes del pri

mer grado, esto es, los hijos son siempre llamados á la 
sucesión por cabezas como parientes mas p róx imos del 
difunto. Y los descendientes de los grados ulteriores, son 
llamados por estirpes según tenemos indicado. Después 
de esto los legitimados por privilegio del Rey, y luego 
los naturales en la forma y manera que dejamos dicho 
en la respuesta anterior. 

P. ¿Qué descendientes se excluyen de esta sucesión por 
la ley? 

R. Relativamente los hijos naturales respecto á su madre 
cuando tienen hijos legít imos ó legitimados, no podien
do tampoco heredar del padre la sexta parte que le con
cede la ley, si igualmente tiene descendientes legí t imos 
y legitimados. Los hijos e spúreos j amás heredan al pa
dre ni á la madre, como sean nacidos de dañado y pu
nible ayuntamiento , ó este tenga descendientes legíti
mos ó naturales. Igualmente no pueden suceder á su 
padre adoptivo según va expresado, los hijos de esta cla
se, cuando aquel tuviese hijos ó ascendientes legí t imos 
ó naturales. 

LECCION 98. 
De los llamados en segundo y tercer lugar 

á la sucesión intestada. 

P. ¿Quiénes son llamados en segundo lugar á la sucesión 
intestada. 

R. Los ascendientes que entran á suceder al difunto 
intestado sin dist inción de sexo y con absoluta esclu-
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sion de sus colaterales aunque sean hermanos. 

P. ¿Cuál es el orden de suceder en esta línea? 
R. El ascendiente mas cercano escluye siempre al mas 

remoto, porque según se ha dicho, no tiene lugar entre 
ellos el derecho de representac ión . Siendo reciproca la 
sucesión entre ascendientes y descendientes, debe tener
se presente para la clase de ascendientes que entran en 
esta línea lo que hemos dicho respecto de los descendien
tes; sin embargo, falta esta regla de reciprocidad en los 
ascendientes adoiitivos, pues si bien el adoptado sucede 
al adoptante como dejamos dicho, cuando este no tuvie
se ascendientes ó descendientes legítimos ó naturales, no 
por eso el adoptante sucede al adoptado. 

P* ¿En qué porción de la herencia intestada suceden los 
ascendentes? 

R. Como hemos visto ya que suceden por l íneas, llevarán 
la parte que corresponde a cada línea, bien haya uno 
por una pnrte y dos por otra. Sucediendo el padre y la 
madre al hijo de familia intestado, dividirán los bienes 
por partes igu.des, pero el padre durante su vida conser
vará el usufructo de todos los bienes. El padre natural en 
el caso que suceda al hijo, lo hará solo en la sesla parte. 

P. ¿Cuál es la linea llamada en tercer lugar por la ley, á 
la sucesión intestada? 

R. La colateral, entrando los parientes de esta clase á la 
herencia á falta de descendientes y ascendientes sin dis
tinción de sexo. 

P. ¿Cuál es el orden de preferencia en esta sucesión? 
R. Primero los hermanos bilaterales, carnales ó de am

bos lados del difunto y sus hijos, aquellos por cabezas y 
estos por estirpes cuando suceden con sus lios, y por ca
bezas cuando están solos: segundo, no habiendo al tiem
po de la apertura hermanos bilaterales, los unilaterales o 
de un soldado y sus hijos: tercero en defecto de herma
nos bilaterales y unilaterales y de hijos de unos y otros, 
los demás parientes colaterales por su orden y grado, de 
modo que el mas p róx imo escluye los mas remotos. 
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P. ¿Hasta q u é grado llega la sucesión abintestato de los 

parientes colaterales? 
R. Hasta el cuarto grado c iv i l inclusive t r a t ándose de 

parientes legí t imos, pero de esta manera; suceden al d i 
funto intestado á falta de hermanos enteros y medios y 
de hijos de unos y otros, los demás parientes colaterales 
hasta el cuarto grado, según dejamos dicho anterior
mente. 

LECCION 99. 

Continuación del mismo asunto. 

P. ¿Qué se entiende por hermanos uterinos, y qué por 
consanguíneos? 

R. Hermano uterino es aquel que lo es solo de madre, y 
consanguíneo el que lo es solo de padre: tanto á unos 
como á otros, se lo conocen con el nombre de unilatera
les ó de un solo lado. Estos son según hemos visto en la 
lección anterior, los llamados en segundo lugar al tercer 
órden de sucesión. 

P. ¿En qué forma heredan estos? 
R. En la misma que los bilaterales ó enteros. 
P, ¿Cómo sucederán si concurriesen hermanos consan

guíneos ó sus hijos con hermanos uterinos ó los suyos? 
R. Los primeros heredarán los bienes procedentes por 

parte de padre, y estos los que provengan por parte de 
madre, debiendo unos y otros partir con igualdad los bie
nes que el difunto hubiese adquirido por sí. 
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LECCION IDO, 

ConüDuacion. 
• g i Q l O L U i ' 

P. ¿Cuál es el cuarto orden de suceder abintestato? 
R. No dejando el padre intestado descendientes ni ascen

dientes legítimos de ningún grado, ni parientes colntera-
leshasta el 4.° inclusive que de!>an heredarle conforme á 
lo dicho en las tres órdenes de sucesión que preceden, le 
sucederán entonces los hijos naturales legalmente reco
nocidos y sus descendientes: sin perjuicio del derecho 
preferente que se les reserva á los mismos para suceder 
á la madre. El reconocimiento puede hacerse por el 
padre mediante instrumento, ó bien en juicio contradic
to r io . 

P. ¿Cuál es el quinto orden de sucesión? 
R. Después de los descendient-s, ascendientes, colatera

les hasta del 4.° grado ó hijos naturales legalmente re
conocidos, viene á la sucesión intestada el cónyuge no 
separadopor demanda de divorcio contestada al tiempo 
del fallccirnienio. 

P. ¿Con qué condición suceden? 
R. Con la de devolver los bienes á su muerte á los co

laterales de la persona de quien ios h e r e d ó , si aquellos 
fuesen de abolengo (que son los que se adquieren por los 
abuelos), de modo que en rigor, solo tienen respecto á 
los mismos bienes el usufructo. En todos los demás bie
nes hereda el dominio en toda su plenitud. 
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L E C C I O N 101 

Continuación. 

P. ¿Quiénes son los llamados en el sexto orden de su
cesión? 

fi. Los colalernles desde el quinto hasta el déc imo grado 
inclusive, s iguiéndose para su preferencia el orden de 
proximidad en grafio. 

P. ¿Quién sucede en defecto de tndos estos? 
R. El estado, que es lo que constituye el sét imo orden de 

sucesión. 
Reasumamos para comprender esta materia á un golpe 

de vista. 
Ordenes de sucesión. 
I.0 Ascendientes, 
2 . ° Descendientes. 
3. ° Colaterales hasta el 4.° grado. 
4. ° Hi jos naturales legalmente reconocidos. 
5. ° Cónyuge sobreviviente. 
6 o Parientes colaterales desde el quinto hasta el 

déc imo grado. 
7.° El Estado. 
Debemos advertir para mayor claridad en esta deli

cada materia, que algunos autores solo establecen tres 
órdenes de sucesión intestada: 1.° descendientes. 2.° as
cendientes, y 3." colaterales; en cuya últ ima linea, com
prenden no solo los colaterales hasta el 4.° grado, sino 
los demás que hemos enumerado hasta el Estado inclu
sive. 
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LECCION 102 
Del doble vínculo de parentesco y cuarta 

marital. 

P. ¿Qué se entiende por doble vínculo de parentesco? 
R. La relación que existe entre los que son parientes por 

los dos lados, esto es, así por parte de padre como por 
la de madre. 

P. En qué línea ú orden de suceder de los que hemos 
expuesto tiene aplicación el doble vínculo de parentesco? 

R. En la tercera, ó sea de colaterales hasta el 4.° grado 
inclusive, dando derecho este doble vinculo según se ha 
enunciado á los colaterales que estén unidos á un difun
to por los lados paterno y materno, para excluir de la 
herencia intestada á los que solo est in unidos por uno de 
estos dos lados, ó sea á los unilaterales. 

P. ¿Hasta qué grado tiene lugar la preferencia del doble 
vínculo de parentesco? 

R . Solo se estiende á favor de los hijos de los hermanos 
enteros del difunto según se ha expresado. 

P. ¿Qué se entiende por cuarta marital? 
R. El derecho que tiene la viuda á la cuarta parte de los 

bienes de su difunto marido, en el caso de quedar pobre 
sin dote, legados ni otros bienes con que alimentarse: 
su fundamento es la protección que la ley siempre dis
pensa á las personas que por la debilidad propia de su 
sexo, ó por su pobreza necesitan de auxilio y amparo. 

P. ¿Hasta cuánto se estiende la cuarta marital? 
R. Hasta la cantidad de 100 libras de oro ( l ) . 

(i) En la reducción á nuestra moneda usual de esta tasa de la 
ley, varían las computaciones, unos dicen que equivale á 102,750 
reales 30 mrs., otros a 121,976 rs. 10 mrs. 
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P. ¿Está obligada la viuda en algún caso á devolver la 

cuarta marital? 
R. Si señur ; si teniendo hijos pasase á segundas nupcias, 

en cuyo caso gozará solo el usufructo de los bienes en 
que consista, guardando la propiedad para los hijos. Si 
durante el tiempo de au viudedad, viviese relajadamen
te, pe rde rá en castigo de su mala conducta, la cuarta. 

L E C C I O N 103 . 

Del ¡nvenlario. 

P. ¿Qué es inventario? 
R. El instrumento en que se escriben y sientan los bie

nes de alguno por muerte suya, ó por razón de tutela ó 
por embargo ú otro cualquier mot ivo . 

P. ¿De cuántos modos es? 
R. S .lemne y simple. Inventario simple no es mas que 

una sencilla descr ipción ó nómina de los bienes, hecha 
por los mismos interesados, bien con asistencia de escri
bano y testigos ó sin ella. Inventario solemne es el que 
se hace con asistencia de escribano público y testigos, 
observando las formalidades proscriptas por derecho, 
según los casos, ya interviniendo y presenciándolo el 
juez, ya dando solo un auto ó mandato previo para que 
se forme, sea de oficio, sea á pet ición de algún intere
sado. 

P. ¿Dónde y ante qué juez deben los herederos hacer el 
inventario? 

R. En el lugar del domicilio del difunto y ante su juez, 
aunque todos sus bienes no estén en un solo pueblo , 

í 2 
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pues una vez incoado y radicado el ju ic io , debe el juez á 
instancia del heredero expedir requisitoria á la justicia, 
on cuyo terr i torio se hallen para que los inventar íen y 
tasen, y le remitan después originales las diligencias 
obradas, para unirlas á las principiadas en su juzgado. 
Si el difunto tenia dos domicilios pertenecientes á un 
mismo Soberano, corresponde la formación del inventa
rio al de aquel donde hubiere fallecido, y si falleciere 
fuera de los dos, conocerá el juez que antes lo prevenga 
en su respectivo domicilio. Si un lego falleciese institu
yendo varios herederos, y algunos de ellos fuesen cléri
gos, en tenderá el juez secular. 

P. ¿Qué requisitos deben concurrir en el inventario? 
R, 1.° La citación á los herederos y legatarios y acreedo

res ciertos, por si quisieren presenciar la formación del 
inventario, expresándose en la diligencia de c i tac ión , el 
año , mes, dia y hora en que se verifica: '2.° que se haga 
ante juez y escribano; sin embargo que respecto al pri
mero algunos autores opinan no es de absoluta necesidad: 
3.° que se ponga en el inventario solemne, que es del 
que aquí tratamos, el dia, mes, año y lugar en que se 
empieza y concluya del mismo modo que cualquier do
cumento púb l ico , pues de lo contrario no es vál ido: 4.* 
deben presenciar su formación tres testigos adornado? 
de los requisitos siguientes: que sean varones de buena 
fama y vecinos del pueblo en que se formaliza; que co
nozcan al heredero ó al que hace el inventario, y que 
vean lo que se inventar ía , y oigan y entiendan lo que se 
escribe y estampa: 5.° el que hace el inventario tlebe 
suscribirlo ó firmarlo, y si no sabe, un escribano por él , 
pero lo que se practica es que el heredero ó el que hace 
inventario lo firme todos los dr ¡s con los interesados 
igualmente que la tasación de los bienes, bien se depo
siten en él ó en otros, y si no sabe escribir, firme por él 
y por todos los demás un testigo á su ruego: 6.° debe em
pezarse y concluirse el inventario dentro de t é rmino le
gal el cual respecto del heredero consiste en tres meses. 
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debiendo empezarlo a los treinta días siguientes que se
pa que es heredero, pero si los bienes de la herencia se 
hallasen algunos fuera de la jur isdicción donde mur ió ef 
testador, se puede conceder hasta un año , á mas de los 
tres meses: 7,° el que ha practicado el inventario debe 
jurar haberlo formalizado bien y fielmente sin omit i r cosa 
alguna á sabiendas, protestando agregar á él otros cuales
quiera bienes y efectos que aparezcan. 

Coiilíimacíoii de la misma materia. 

P. ¿Qué personas están obligadas á hacer inventario so
lemne? 

R. I.0 E l heredero cualquiera que sea, ya suceda por 
testamento, ya abintestalo. 2.° El tutor ó curador según 
hemos dicho en su lugar oportuno. 5.° El usufructuario 
particular ó universal con intervención del propietario. 
4.° El padre viudo que quiera volver á contraer matri
monio, de los bienes adventicios del hijo del pr imero. 
Los comerciantes al tiempo de comenzar su giro, deben 
hacer en el libro llamado de inventarios, la descr ipc ión 
exacta del dinero, bienes muebles é inmuebles, c réd i tos 
y otra cualquiera especie de valores que constituyan su 
capital, formando después anualmente el balance general 
de su giro que firmarán todos los interesados en el esta
blecimiento mercantil á que se refieren. En caso de 
quiebra de un comerciante, deben hacer inventario for
mal de todo lo perteneciente al quebrado, los s índ icos . 



asistiendo al acto y autor izándolo el juez comisario, (véa
se el código de comercio). 

P. ¿En qué pena incurre el heredero que oculta bienes 
al hacer el inventario? 

R. Según la opinión mas aceptada, incurre por su dolo 
ó engaño en la pena del duplo de lo ocultado, y á mas 
pierde la cuarta falcidia cuando por derecho le corres
ponde, debiendo tenerse présen le que el dolo ha de ser 
verdadero , esto es, que se pruebe por evidentes y mani
fiestos indicios ó presunciones. 

P. ¿En q u é caso tiene lugar la pena? 
R. Es necesario para que esta pueda aplicarse, 1.° que 

el que alega la ocultación especifique lo ocultado: 2.° 
que pruebe a d e m á s que la ocultación se hizo con ciencia 
cierta, dolo y malicia: y 3.° que pruebe igualmente que 
los bienes ocultados se hallaban en poder del difunto al 
tiempo de su muerte. 

P. ¿Qué es tasación? 
R. En sentido genér ico es el aprecio ó avalúo que se hace 

de algunos bienes: concre tándonos á la materia de suce
siones, es la valuación que se hace de los bienes de una 
sucesión para distribuirlos entre los interesados con la 
debida exactitud. 

P. ¿Por quién debe hacerse la tasación? 
R. Por uno ó varios de los tasadores destinados pública

mente para esto objeto, ó á falta de ellos por los peritos 
que elijan los mismos interesados, ó el juez en caso de 
contumacia de alguno de estos. 

P. ¿Cómo debe hacerse la tasación? 
R. Primeramente los peritos han de ser juramentados, á 

no ser que fuesen de nnbramiento superior, porque re
cayendo el juramento sobre su leal saber y entender, los 
que tienen especial nombramiento han jurado al entrar 
en su oficio. So ha de citar á los interesados. Deben ver 
y registrar los peritos cada cosa de lasque valúan, y 
apreciarlas separadamente, y no muchas bajo un precio. 
Debe hacerse la valuación por la est imación presente y 



no por la que tenían cuandp se adquirieron. 
l \ ¿Qué debe hacerse en el caso de que halla discordan

cia entre los tasadores? 
K . Han de elegir un tercero los mismos interesados, ó el 

juez si estos no se conformasen ó no quisiesen hacerlo; 
y valdrá el parecer de la mayor parte de los nombrados. 

LECCION 105. 

De los contadores y partidores. 

P. ¿Qué se entiende por contadores y partidores? 
R. Las personas nombradas para dividi r una herencia, 

haciendo la l iquidación y adjudicación de los bienes que 
corresponde á cada interesado. 

P. ¿Quiénes tienen la facultad de nombrarlosf 
R. Los testadores, las partes interesadas ó el Juez en re

beldía de una de ellas. 
P. ¿En q u é n ú m e r o pueden nombrarse los contadores y 

partidores? 
R. Bastará un solo contador aunque sean muchos los he

rederos, si estos se convienen, para evitar gastos y 
desavenencias; pero si no hubiese entre los cohere
deros esta conformidad, cada uno puede nombrar el 
suyo, siempre que sea llamado por sí á la herencia, y no 
en representac ión de otro, pues en este caso los que vie
nen en represen tac ión solo n o m b r a r á n uno: ejemplo: con
curren dos hermanos del difunto, con dos sobrinos hijos 
de otro hermano, cada uno de aquellos nombra rá un con
tador y los dos sobrinos otro. 

P. ¿En q u é caso y por qu iénes respectivamente se debe 
elegir terceror* 
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R. Si discordasen los contaíJores nombrados por los here

deros, deben estos nombrar tercero, y si no lo hicieren, 
serán apremiados á ello por el Juez, ó le nombra rá es
te mismo, lo cual es mas conveniente y asi suele prac
ticarse. 

P. ¿Quiénes pueden ser nombrados contadores y par
tidores? 

R. Los que tienen capacidad para contratar y compare
cer en ju ic io . 

P. ¿Cuáles son las atribuciones de los contadores y par
tidores? 

R. Según se ha dicho en la definición, hacerla liquidación 
y adjudicación de los bienes que correspondan á cada in
teresado. 

LECCION 136. 

Continuación dei mismo asunto. 

P. ¿Qué reglas deben observar los contadores y partido 
res para hacer justificadamente la división de la heren 
eia y sus adjudicaciones? 

R. 14: 4.a Debe observarse igualdad y proporc ión así en 
cuanto al n ú m e r o , cuota ó cantidad que corresponde í 
cada interesado como en cuanto al valor y est imación, cua 
lidad ybondad de las cosas que se le apliquen. 2.aSienal 
gimas de las fincas divisibles, tiene parte uno de los he 
rederos ó interesados, debe preferirlo el partidor á los co 
herederos en la adjudicación de aquella finca para su to 
ta l . 3.a Si los herederos hiciesen algunos pactos permi 
tidos acercado la división de la herencia, debe observar 
los exactamente el partidor. 4." Si alguna cosa raiz de la 
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herencia que tiene cómoda división se reparte entre le
dos los interesados, no debe el partidor señalarles sus 
porciones separadas, p. e. una al principio, otra al medio 
y otra al fin, sino unidas en cuanto sea posible. 5 . ' Si 
alguno de los par t íc ipes posee un fundo junto á otro de 
la herencia ó parte de él , debe ser en el mismo preferido 
á los d e m á s . G.d Si fuese indispensable dividir entre mu
chos un fundo común en que todos hallan de tener ser
vidumbre, no debe adjudicarse á uno la servidumbre 
de su parte por las de los otros. Esto no tendrá lugar 
cuando no se pueda hacer la adjudicación de otra suer
te. 7.a Debe procurarse el aplicar á cada interesado las 
cosas ó fundos íntegros y separados para evitar su dis
cordia por causas de la comunión . 8.a En la división de
be atenderse á lo mas cómodo y út i l , de modo, que si 
la cosa no la admite, se aprecie y cabiendo á uno de los 
par t íc ipes se le aplique toda, y si sobrase algo de su va
lor para cubrir su parle, entregue el exceso en dinero. 
9.a La valuación ó aprecio que se haga de la cosa que 
no admita cómoda división, ha de ser de toda ella, y n© 
de la parte ó porción que se asigne á cada par t íc ipe se
paradamente. 10.a No deben venderse las cosas para ha
cerse la división mientras se pueda evitar. 41 1 En la 
división entre el cónyuge y los herederos del difunto, 
debe hacer el partidor separación de los bienes que cons
te llevaron al matrimonio ó heredaron durante este, ó 
retrageron por derecho de sangre, ó trocaron por otros 
ó compraron con su mismo dinero, ó con los que pro-
dugeron los propios que vendieron para comprarlos, y 
si existen debe apl icárseles , no dándoles otros en su 
lugar, y lo mi-mio debe hacerse con los muebles del uso 
privativo del cónyuge y de los herederos. 12.a Si en la 
herencia hubiese derechos como censos, servidumbres 
etc. se dividirán los capitales y pensiones con equidad 
y p roporc ión ; y si los derechos no se pudieren d iv id i r , 
se dividirán sus frutos y pensiones ó réd i tos . 15.* Si 
hay deudas contra el caudal, y por no haberse salisfe-
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cho antes de la división se n o m b r ó por pagador de ellas 
á alguno de los interesados, debe hacer á su favor el par
tidor adjudicación de su total , apl icándole dinero para 
su solución hasta en su importe, y no hab iéndo lo , bie
nes en cuya venta no tenga ninguna p é r d i d a , como es 
la plata y el oro por su peso é intr ínseco valor. 14.* Los 
partidores por ningún titulo ni pretesto deben alterar ía 
tasación de los bienes, modificándola ó aumentándola . 

De la colación. 

P. ¿Qué se entiende por colación? 
R. La agregación al acerbo común de los bienes reci

bidos por los hijos ú otros descendientes del caudal 
paterno ó materno en vida de los padres, para que se 
haga con la debida igualdad la división de la herencia. 

P. ¿Qué personas están obligadas á hacer la colación? 
R. Aquellas á quienes se debe legítima siempre que quie

ran ser herederos. 
? . ¿De que bienes debe hacerse colación? 
R. De los mismos que se recibieron á no s e r , ! c u a n d o con

vienen los interesados en que sea la est imación la cola
cionada: 2.° cuando no se pueden colacionar los mismos 
bienes: 3.° si por su naturaleza no agrada su adquisición 
á los herederos: 4.° los bienes dados en dote mientras 
subsiste el matrimonio. 

P, ¿De cuántas maneras puede hacerse la colación? 
R. iif por manifestación: 2.° por l iberación: 5 . ' por im

putac ión . 
P. ¿Cómo se hace por manifestación? 
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R, Trayendo y presentando la cosa que se recibió si exis

te y puede colacionarse. 
P, ¿Cómo por l iberación? 
R, Cuando lo colacionable se p rome t ió y no se e n t r e g ó . 
P. ¿Cómo por imputación? 
R, Imputando del haber y percibiendo de la herencia 

tanto menos cuanto importe lo que tenga recibido el do
natario y no pueda presentar por no existir ó por care
cer de facultad para ello, como sucede en la dote (1). 

P. ¿Deberán ó no colacionarse los gastos que el padre ha
ce en la carrera de estudios, de las armas, en la compra 
de oficios ó algún establecimiento para el hijo? 

R. Difícil es dar una repuesta decisiva ; creemos sin 
embargo que sí, excep tuándose de colacionarse solo 
aquella parte que está obligado á dar al hijo con arreglo 
á su clase y fortuna para que pueda v iv i r cómoda y de
centemente. 

Ll 

De la reserva de bienes. 

P. ¿Qué es reserva de bienes? 
R. La obligación que el cónyuge que sobrevive tiene de 

guardar para sus hijos los bienes que rec ib ió del cónyu
ge fallecido, ó de sus propios hijos en caso de pasar á 
segundas nupcias. Su fundamento es la presunta volun-

(i) Creemos que de estas tres maneras que enumeran los au
tores, de hacer la colación, solo es verdaderamente exacta la i * \ 
las otras dos son mas bien circunstancias que deben tenerse en 
cuenta al dividirla herencia. 
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tad del que fa l lec ió ,que no querria gozasen de sus bic» 
nes al par de sus hijos otros es t raños . 

P. ¿Qué personas están obligadas á reservar? 
R. Según hemos visto, el cónyuge sobreviviente que pasa 

á segundo matrimonio. 
P. ¿De qué bienes debe hacerse la reserva? 
R. De los adquiridos de otro cónyuge por título lucrati

vo ó de los hijos por muerte de ellosen la parte que estos 
hubieron por fallecimiento de su padre. 

P. ¿Qué derechos tienen los hijos legít imos á cuyo favor 
está introducida la reserva? 

R. Una hipoteca tácita en los bienes del cónyuge so
breviviente. 

P. ¿Se pueden enagenar los bienes reservables? 
R Celebrado el segundo matrimonio no; pero antes no 

hay prohibición de hacerlo. La razón es, que mientras 
permanece viudo el c ó n y u g e sobreviviente, se conside
ra como dueño de los bienes, y después de su enlace, 
como usufructuario. 

P. ¿En qué casos cesa la obligación de reservar? 
R. En tres: 1.0 si los hijos renuncian á ella expresamente: 

2.° si mueren sin herederos forzosos antes que su padre 
ó madre casare segunda vez: 3.° cuando precedió y se 
obtuvo licencia del soberano para volverse á casar. 

Ulodo do dar validez á las particiones: su nuli
dad: obligaciones de los herederos. 

P. ¿De cuántos modos puede darse validez á la par t ic ión 
y adjudicación de la herencia? 

R. Dedos: 1.° por escritura púb l i ca , que no es necesa-
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rio presentar al juez para su aprobac ión , siendo mayo
res de 25 años los herederos, si bien es necesaria licen
cia del juez para otorgarla si hubiere menores, intervi
niendo además sus curadores, bien de bienes ó bien de 
pleitos: 2.° con aprobación judicial si la part ición se hu
biere hecho por este medio. 

P, ¿Por qué causas se pueden anular las particiones? 
R. i .0 Por haberse hecho ante juez del lodo incompeten

te: 2 0por defecto de citación de los interesados: 5.° Por 
razón de lesión en la sexta parle de lo que locó al per
judicado : 4.° Por lesión enormís ima , pues habiendo 
esta se presume que hubo'dolo: 5.° Cuando por error , 
olvido, engaño ú ocultación se dejó de colacionar ó d i v i 
dir alguna cosa de la herencia; y 6.° por haberse hecho 
con el que por ningún titulo era heredero. 

P. ¿Cuáles son las obligaciones de los herederos entre s í , 
y con relación á un tercero? 

R. Los herederos entre sí deben observar fielmente el 
resultado de las particiones, siempre que se hubiesen 
hecho del modo proscripto por las leyes; y respecto de 
un tercero, es tarán obligados cada uno respectivamente 
en la parte que se les adjudicó . 

F I N DE L A P I U M E K A P A R T E . 
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L E C C I O N I . ' 

Del escribano, su origen histórico, y actual 
estado. 

<im.% | 0 ~ l — 

P. ¿Qué es escribano? 
R. La perdona en quien la sociedad ha depositado la fé 

pública por medio de un título Real, despachodo, pre
vios los requisitos que las leyes y reglamentos exigen pa
ra autorizar los instrumentos públicos y las actuaciones 
judiciales. 

P, ¿Cuál es el origen his tór ico de los escribanos, y con 
especialidad en España? 

R. La necesidad de conservar lo que se tratare y resolvie-
re en los juicios, así como en los convenios particulares 
del os asociados, fueron cansa deque ya en los pueblos an
tiguos se conociesen algunas personas que tenían á su car
go estos objetos, si bien no se hallaban revestidos de ca
rác te r legal., dando fuerza solo á los instrumentos la sus-
cricion, sello ó firma de las parles y de los testigos: de 
esta clase eran los escribas de los hebreos, los argenta
rlos de Atenas y los scribw de los romanos que tam
bién recibían el nombre de cursores ologographi, notari, 
tabulan ó tebelioni, denominaciones que tomaban de sus 
diferentes modos de escribir. En España antiguamente se 
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siguiendo el espír i tu religioso que dominaba á la época , 
los contratos se celebraban ante los monges, y el sabio 
rey D. Alfonso, fué el primero que creó la clase de es
cribanos eon fé pública tal como ha llegado hasta noso
tros, estableciendo que en cada pueblo cabeza de parti
do hubiese cierto n ú m e r o de ellos, señalándoles fijos 
honorarios por su trabajo. Sin embargo, no recibieron 
todavía el nombre de escribanos con que hoy los cono
cemos, sino que adoptando como en otras muchas co
sas la tecnología romana, se les llamaba cartularios ó 
mas comunmente actuarios. 

P. ¿Cuál es el actual estado del Notariado en España? 
R. En el dia hay diversas clases de lúncionarios en el 

despacho de estos oficios públ icos , que esplicaremos 
detenidamente en la lección tercera. 

CCIOH 

CoiUinuacion de la misma materia. 

P. ¿Qué circunstancias se requieren para ser escribano? 
R. 1.0 Ser lego y no eclesiástico. Haber cumplido la edad 

de 25 años, cuyo requisito j amás se dispensa. 3.° Gozar 
de buena reputac ión . 4.° Ser dueño del oficio si este 
constituye una propiedad enagenada de la corona ó te
niente nombrado por persona ó corporac ión suficiente
mente autorizada para ello; y si el oficio no es de los ena-
genados, obtener el nombramiento de S. M . prévio un 
contrato con la Hacienda públ ica. 5.° Haber hecho los 
estudios necesarios ó ser abogado. También , y con ar-
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reglo á la ley, es requisito poseer bienes á fin de res
ponder á los excesos y culpas que se cometieren; pero 
este último requisito hn caido en desuso. 

P. ¿Qué formalidades deben concurrir en la formación 
del espediente para ser escribano ? 

R. Son diferentes según la clase de escribanía que es té 
vacante y haya de proveerse; pero hay algunas genera
les que son las referentes á la información de las cuali
dades personales del aspirante. 

P. ¿Qué particulares debe abrazar esta información? 
R. i." La edad del interesado que debe justificarse por 

medio de su partida de bautismo: 2.° su suficiencia que 
se probará con las certificaciones de e x á m e n e s de los 
años de estudio y práct ica: y 5 0 su moralidad y buena 
reputac ión por medio de una información testifical y por 
informes oficiales y reservados que crea oportuno tomar 
la sala de gobierno de la audiencia. 

P. ¿Qué autoridad conoce en la provisión de las escri
banías ? 

R. Las audiencias territoriales, y en estas, su sala de go
bierno. 

P. ¿Cómo se proveen las escribanías pertenecientes al Es
tado, bien por no haberse enagenado nunca, bien por 
haberse incorporado á la corona? 

R. Recibido el aviso de la vacante en la audiencia res
pectiva, se instruye un espediente para la aver iguación 
y declaración de ía utilidad ó necesidad de proveerla: y 
una vez declarado así, se avisa al gobernador de la pro
vincia para el nombramiento de peritos que deban tasar 
el oficio. Verificada la tasac ión , se anuncia la subasta, 
especificando en ella no se admit i rá postura menor que 
el precio designado, y que no tendrá efecto el remate 
mientras el gobierno no lo apruebe. Realizado el rema
te, se remite el espediente al ministerio de Gracia y 
Justicia, con el objeto de la espedicion del t i tulo, pero 
baciendo antes la calificación del aspirante y aseguran
do el pago del remate. Ya hemos dicho los requisitos 



que deben tener los aspirantes, que es sobre los que ha 
de recaer la calificación. Verificada esta, se avisa á la di
rección de coulribuciones directas, para que disponga 
el cobro del remate, de len iéndo la cancillería la espe-
dicion del t í tulo, hasta que por el interesado se hace 
constar el pago ó el otorgamiento de la escritura de fian
za á satisfacción de la dirección general. VA plazo para 
acreditar el pago del precio ó el otorgamiento de la lian
za,es el de sesenta dias contados desde el de la elección; 
y si no se ejecuta, queda sin electo el nombramiento, 
recayendo en alguno de los demás liciladores que reú
nan las circunstancias expresadas, se convenga en abo
nar el precio del remate , y verifique este á los 40 dias 
contados desde que se le hizo saber la conces ión. 

Si no pudiese tener efecto la provisión de la vacante, 
se da nuevo aviso al gobernador de la provincia, devol
viendo el espediente para la repet ic ión del remate. 

P. ¿De q u é modo se hace la provisión de vacante de es
cr ibanía de propiedad particular? 

R. En este caso la instrucción del espediente no es de 
oficio, sino á instancia del mismo dueño ó del teniente 
nombrado para servir la escr ibanía : el interesado acude 
al tribunal superior acreditando el derecho que le asiste, 
y la facilidad de nombrar quien sirva el oficio si él no 
pudiere hacerlo. Si hubiere muchos condueños ó perte
neciese á menor ó mujer t ambién , es necesario hacer 
constar que la propiedad se ha consolidado en uno solo, 
capaz de desempeñar el cargo: igualmente debe acredi
tarse el pago del gravamen, conocido con el titulo de 
valimento. Ademas deben justificarse todos los requisi
tos genér icos que dejamos enunciados. En tal estado se 
pasa el espediente al fiscal de la audiencia, y con vista 
de lo que i n f ó r m e s e remite con esposicion de la sala 
de gobierno al ministerio de Gracia y Justicia, para la 
espedicion del real t í tulo. 

P. ¿Deben obtener diversos títulos los escribanos ? 
R. Los que suceden en oficio de propiedad, deben obte-
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ner el titulo de ta misma propiedad, y á mas el que les 
hahilite para el servicio d é l a e sc r iban ía . 

P. ¿Qué se entiende por valimiento? 
R. Un servicio que se hace al Erario como remunerac ión 

de al^nn defecto ó falla de justificación, de que un ofi
cio corresponde á un particular y no al estado; de modo 
que no basta que los interesados presenten para j i i s i i l i -
car su dominio la última Real cédula de confirmación 
espedida á favor del que le an teced ió , sino que es ne
cesario que acrediten además el pago del citado valimien
to, que consiste con arreglo al Real decreto de 6 de l\o-
virmhre de 1799, en el importe de la tercera parle del 
valor en que se eslimasen los oficios. El pago de este 
derecho ha debido hacerse hasta 18 de Setiembre de 
1851 . 

P. ¿Qué olro pago deben hacer los escribanos antes de 
entrnr al desempeño de su encargo? 

R. El de la media annala, que consiste en la mitad de los 
productos de los oílcios durante el primer a ñ o , hacien
do debidarnonle la computac ión . 

P. ¿ ü e qué modo se proveen las escribanías de cámara? 
R. La mayor parle de estas escr ibanías estaban ena-

genadas por la corona y se proveían en los que ha
bían obtenido el titulo de tenientes y servidores; pero 
después de las ordenanzas de dichos tribunales, n i 
se consideran como de propiedad particular, ni se 
sacan á pública subasta como las demás incorporadas á 
la corona, ni están obligados los que las obtienen á pa
gar renta á los dueños ni á la hacienda. Los nombrados 
deben reunir á las circunstancias generales que dejamos 
espiu'stas.la deser escribanos públicos ó abogados, ó t n s 
añosá lo menos oficiales de escribanía de cámara . La pro
visión se hace por S. M . á propuesta en terna de las Au
diencias en vista de oposición celebrada para ello. 

P. ¿Bajo que reglas se verifican estas oposiciones? 
R. I . " La vacante debe anunciarse en la puerta de la au

diencia y en los per iódicos del terr i torio, l lamándose 
13 



= 1 9 4 = 
los opositores por t é rmino de 40 dias: 2." concluido el 
plazo se verifica la oposición entregando á cada opositor 
por espacio de media hora dos pleitos sencillos en que 
haya pretensiones pendientes, los cuales han de hitber 
sido designados por el ministro mas moderno: deestosli-
tigios el opositor da cuanta en públ ico, según acostum
bran los escribanos de cámara : 3.a durante un cuarto 
de hora debe sufrir cada aspirante un examen sobre sus-
tanciacion é instrucción de los negocios , en cuanto 
corresponde á los escribanos: 4.a concluidos los ejerci
cios y teniendo á la vista cada magistrado una lista de 
los opositores se hace la votac ión , recayemlo en fa
vor del que reúna mayoría absoluta: 5.a cuando hubiere 
dos ó mas vacantes, las oposiciones se hacen á un tiem
po , bastando á cada aspirante una sola oposición para 
tojas, y concluidos los ejercicios se hacen las propues
tas en el mismo dia, las cuales se remiten por conducto 
del regente al ministerio de Gracia y Justicia piira la 
elección y despacho de t í l u l o , q u e una vez venido debe 
el interesado presentarse con él ante la audiencia para 
jurar y tomar posesión. 

P. ¿Hay adoptadas algunas disposiciones en beneficio de 
los escribanos de c á m a r a , sucesores en la propiedad de 
estos oficios? 

R. Sí señor ; está mandado que en igualdad de circuns
tancias se prefiera en la propuesta y provisión á los 
dueños de los oficios, cuya regla es eslensiva á todos 
los demás enagenados de la corona; y además otros pri
vilegios que aparecen detallados en las reales órdenes 
de 2 de marzo de 1839, 14 de junio de 1840 , 17 de 
febrero de 1848 y 4 de noviembre de 1849. 

P. ¿Cuál es la estension, limites y atribuciones de los es
cribanos de cámara? 

R. Estos funcionarios deben seguir la sustanciacion de 
los negocios en las segundas instancias, recibir los pe
dimentos y espedientes, «lar cuenta de ellos, estcnder 
los autos ó decretos, y espedir los despachos ó provisio-
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nes que se ordenen para su egecucion. Están por lo tan
to limitados á la parte que dice relación á actuaciones 
de espedientes sin que puedan hacer nada en lo instru
mental. Acerca de esto mismo y de sus obligaciones se 
tratara con mas ostensión en su lugar oportuno. 

LECCION 3 . 

U i f e r e i i t e s c l a ses «lo p e r s o n a s e n c a r d a d a s ele la 
f é p ú b l i c a y d e a u t o r i z a r l a s d i l i g e n c i a s 

j u d i c i a l e s . 

P. ¿Cuántas ciases de personas hay encargadas de la le 
pública y do autorizar las diligencias judie iales? 

R. I.0 Escribanos reales ó notarios de reino: 2.° públi
cos del núinnro para la autorización de contratos v tes-
tamentos: 3.° facultados para intervenir sulo en las ac
tuaciones judiciales: 4.° públicos del n ú m e i o , autoriza
dos á la vez para intervenir ','n lo escrilurario y en lo j u 
dicial: 5.° do juzgados de partidos y de los pueblos don
de no residen estos: 6.° secreiarios de juzgados: 7.° 
escribanos de juzgados y tribunales privativos: 8 o escri
banos de cámara do las audiencias y de los tribunales 
supremos: 9.° secreiarios de las audiencias y del t r ibu
nal supremo de justicia: 10." hombres buenos, y fieles 
de fecbos: 1 I .u contadores de bipotecas. 

P. ¿Qué se entiende por cada uno de ellos? 
R. 1.a clase; escribanos reales ó notarios de reinos, son 

los que tienen facultad para autorizar en todo el reino 
los instrumentos públicos y actos judiciales, pero con la 
l imitación y restricciones que previenen las leyes. %.* 
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clase; públ icos del n ú m e r o para la autorización de con
tratos y testamentos: estos están limitados á intervenir 
en las úl t imas voluntades y contratos que quieran ele
var á instrumentos públ icos , sin poder autorizar ningu
na clase de acto ju r íd ico : 3.a clase; escribanos de actua
ciones judiciales, los cuales solo intervienen en redactar 
y autorizar con su firma los procedimientos judiciales, 
pero sin poder hacer nada en la parte instrumental. Esta 
clase y la anterior no son muy comunes y solo se con
serva en algunos pueblos: 4.4 clase; públicos de número 
para lo escriturario y lo contencioso: estos pueden áun mis
mo tiempo intervenir en los contratos y testamentos, y 
servir de auxiliares de los jueces para redactar á manera 
de secretarios é interponer su fé en las actuaciones ju
diciales: 5.a clase; escribanos de los juzgados de parti
do y de los pueblos donde no reside este: pueden auto
rizar contratos y úl t imas voluntades en los pueblos don
de residen y en los d e m á s , que en los respectivos lílu-
los de sus escr ibanías estén consignados: en lo judicial 
intervienen en lo contencioso de cada juzgado si resi
den en cabezas de partido, y si en pueblo distinto, so
lo en las diligencias judiciales que se practiquen donde 
residan: 6.a clase; secretarios de juzgados: estos son 
unos escribanos numerarios, nombrados por los jueces 
para ejercer el cargo que indica el epígrafe. 7.a clase; 
escribanos de juzgados y tribunales privativos; estos son 
los que bay en cada uno de los dichos para las actua
ciones contenciosas. En algunos juzgados privativos en
tienden también en la parte instrumental, pero solo 
cuando concierne á negocio del ramo á que pertenecen: 
8.1 clase; escribanos de cámara de las audiencias y tr i 
bunales superiores y supremos. Estos según dejamos di
cho, entienden solo en la autorización de las actuaciones 
judiciales, relativas á los negocios contenciosos de los 
tribunales superiores ó supremos, donde sirven sus des
tinos. Los hay en las audiencias, tribunal supremo de 
just icia, de guerra y marina, de las ó rdenes militares y 
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en el de la rola ó nunciatura apostól ica: 9." secretarios 
de las audiencias ó tribunal supremo ; estos son unos 
escribanos de cambra que tienen además el encargo de 
la parte gubernativa: i 0 . a hombres buenos ó fieles de 
fechos; estos son unas personas que suelen habilitarse 
en caso de necesidad con aprobación de la sala de go
bierno de la audiencia del terr i torio, por punto genera! 
para autorizíjr las actuaciones judiciales, y aun dar co
pias de instrumentos públ icos , cuando no se encontra
sen ni escribanos ni notarios. 11.a Escribanos de hipo
tecas; estos son los encargados de llevar el registro del 
mismo nombre. En la primera parte quedan esplicadas 
sus atribuciones y demás que les concierne. 

l \ ¿Qué es lo que se conoce con el nombre de fíat? 
R. Un derecho que deben pagar los escribanos de juz

gados privativos, para obtener el título de notarios, 
cuando no lo fueren. 

P, ¿Qué se entiende por colegio de escribanos? 
R. La corporación que forman los mismos bajo las reglas 

que sus ordenanzas les prescriben. Este colegio lo for
man en rigor los escribanos reales que es tán habilitados 
por la ley para ejercer su profesión. 

P. ¿Los colegios de escribanos deben constar de n ú m e r o 
determinado? 

R. Para que puedan llenar bien su objeto si señor ; guar
dando proporc ión con el vecindario del pueblo ; así es 
que en algunos puntos está l imitado, como en Madrid 
que no puede pasar de ciento. En algunos otros puntos 
además del de Madrid, hay también establecidos cole
gios de escribanos con uso de sello para las legalizacio-
ÜPS de documentos. 



LECCION 4. 

Intervención de los escribanos en los iuslru-
menlos públicos. 

P. ¿Cuáles son las obligaciones de los escribanos en el 
otorgamiento de los instrumentos públicos? 

R. Los escribanos tienen obligación de autorizar los ac
tos y contratos á que fueron llamados, y de estender las 
correspondientes escrituras, á no ser que tuviesen escusa 
legitima para ello, llegando á tal eslremo esta oblig.icion 
que con objeto de llenarla, deben hasta recorrer los pue
blos de su distrito. También deben advorlir á las partes 
cuandotratasen de inculcaren sus contratos cosases t rañas 
á derecho, llevarlos libros correspondientes, darlas co
pias, traslados y testimonios que se les pidan y lodo lo 
d e m á s que iremos viendo con mas eslension en sus res
pectivos lugares. 

P. ¿Es útil y necesaria la in tervención de los escribanos 
en los contratos y demás que la tienen? 

R. Sí señor ; es útil porque evita litigios y disgustos en
tre los particulares, que bien por mala fé, bien por olvi
do ú otras causas, podr ían querer á cada momento sepa
rarse de sus convenciones ó suplantar la voluntad de 
otros, si no hubiera una persono en quien se deposite la 
fé entera de la sociedad, para que ponga el sello de 
permanencia y validéz á los referidos actos: y es necesa
r ia , porque como consecuencia de las razones antedi
chas, no podría subsistir una reunión de hombres sin 
que sus actos voluntarios de obligación para con los de-
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más , estuviesen (irmemente autorizados y no dejados es 
elusivamente á la buena fé . 

P. ¿Cuáles son las diversas atribuciones de los escri
banos? 

R. Dos principales según se ha indicado: la i . * relativa 
á lii autorización de contratos y úl t imas voluntades, y la 

á las actuaciones judiciales. 
P. ¿Ks necesaria la moralidad en el escribano? 
R. Si señor: si como lodo hombre está obligado desde el 

momento que su razón se desarrol ló á observar las bue
nas reglas de costumbres que constituyen la moralidad, 
así que se reviste del ca rác te r públ ico , aumentan sus 
deberes, poique ya no es solo el hombre particular, 
sino aquel en quien todos los demás van á deposi
tar su confianza: por eso la ley de Partida exige y con 
razón, que el escribano sea bveno, cristiano y de buena 
fama; cualidades que encierran en si las dé probo, leal, 
desinteresado, imparcial, sigiloso ó incorruptible, que 
han de formar su especial moralidad. 

Del signo del escribano y oíros particulares 
relativos á los mismos. 

P. ¿Qué se entiende por signo del escribano, su c a r á c t e r , 
y titulo en que se le concede? 

R. Una señ;d en forma de cruz trazada de diversos modos 
según el tipo ó modelo estampado en el real t i tu lo , y que 
la corona le concede para que con él autorice los instru
mentos. 
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P. ¿Puede variarse? 
R. No señor : sin expresa facultad del Hoy, puesto que se

gún se ha dicho, á él solo pertenece la facultad de de
signarlo. 

P, ¿Qué prohibiciones impone la ley á los escribanos en 
el otorgamiento de instrumentos públicos? 

R. 1.a autorizar contratos y escrituras que ante ellos quie
ran otorgar personas desconocidas: 2.a autorizar con
tratos reprobados: 3.a hacer escrituras poniendo bienes 
en cabeza de otro en perjuicio del Estado ó de un terce
ro: 4.a hacer escritura en que los legos se sometan á la 
jur isdicción eclesiástica en cosas no pertenecientes á la 
iglesia. Ademas tienen las prohibiciones genéricas de 
ser fiadores, abonadores, ó aseguradores de rentas rea
les, de propios ó de consejo, en el lugar en que ejerzan 
sus oficios, ni tomarlas en arrendamiento por sí ó por 
otra persona. Admi t i r los depósi tos judiciales á que die
ren motivo las causas que ante ellos se sustanciaren, y 
llevar salarios de iglesias, monasterios ó personas parti
culares. 

P- ¿Cuál es la extensión y l ímites de las atribuciones de 
los notarios de reinos? 

R. Esta clase de funcionarios pueden ejercer su profesión 
en todo el reino, menos donde haya escribanos numera
rios, pena si lo hicieren de 20000 mrs. , de privación de 
oficio y nulidad del ins l rumenío . Esta regia sin embar
go, tiene tres excepciones. I.0 Como generalmente es
tán asignados á escr ibanías numerarias, cuando sean con
cernientes las escrituras que autoricen á la comisión 
que se les haya confiado. 2.° Cuando las autorizan con el 
consentiniirinto y para el protocolo del numerario, y 3.° 
en los lugares en donde como sucede en la corte, haya 
costumbre de que autoricen los reales y de que tengan 
registros. 

P. ¿Pueden las escr ibanías desempeñarse por tenientes? 
R. Sí señor : en el caso de que el propietario del oficio 

tenga facultad para nombrarlo. También pueden nom 
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brarse tenientes por ser muchos los condueños , ó por 
pertenecer á un menor ó mujer durando su cargo el tiem
po que dure la falta de capacidad del propietario. 

P. ¿Qué requisitos son necesarios para egercer el cargo 
de teniente? 

R. Que el teniente nombrado instruya el oportuno expe
diente ante la audiencia, ostensivo á los mismos particu
lares que dijimos habia de abrazar el de los escriba
nos. 

P. ¿Son lo mismo los tenientes de las escr ibanías , que los 
sustitutos? 

R. No señor ; pues los segundos son ún i camen te unos en
cargados temporalmente en los oficios por alguna causa, 
durante la imposibilidad, temporal también y por aca
so del que lo desempeñaba : estos sustitutos deben po
nerse, de acuerdo siempre con la autoridad judic ia l . 

P. ¿Tienen designados los escribanos derechos por su 
trabajo? 

R. Si señor; y estas retribuciones están marcadas en los 
aranceles vigentes, con arreglo á las leyes de 2 de mayo 
de 1845, y 22 del mismo mes de 184G. Para la seguri
dad de las parteo, los escribanos deben tener en sus ofi
cios los aranceles, y notar y firmar sus derechos al 
pie de lodo aquello en que los devengaren, büjo la pe
na de la pé rd ida de ellos y el cuatro tanto para el 
fisco. 

P. ¿Pueden arrendarse las escribanías? 
R. INo señor . 
P. ¿Tienen los escribanos obligación de autorizar las 

escrituras y demás actos para que fueren llamados? 
R. Si señor; sin embargo podrán escusarse, siempre que 

tuviesen causa legitima para hacerlo, como incompati
bi l idad, falta de conocimiento de las partes, y por pun
to general, siempre que encuentren algún defecto, bien 
en l.is personas bien en las cosas objeto de los contra
tos ó actos, bien en el modo con que quieran se cele
bren, bien respecto á ellos mismos. 



= 2 o 2 ~ 
P. ¿Tienen también los escribanos obligación de dar les* 

timnnios y relaciones de oficio? 
R. Si señor ; siempre que se pidiesen por mandato judi . 

cial; y con objeto de evitar fraudes y de que en lodo 
tiempo pueda saberse el paradero de los protocolos, de-
ben también remitir á la audiencia te r r i to r ia l , dentro 
de los ocbo primeros dias de cada año , testimonio literal 
del índice de los protocolos del año anterior, dando le 
al final de ellos de no quedar ningunos otros en su po
der. Además los escribanos roales de Madrid, deben pa
sar dentro del mismo plazo que los anteriores igual tes
timonio al encargado en el archivo general de escrituras 
públ icas . También y según se ha dicho en la primera 
parle de esta obra en su lugar oportuno, los escnbanos 
de cada partido en el mes do enero, deben remitir á los 
oficios dn hipotecas, relación de los instrumentos otor
gados ante ellos, y que por su naturaleza han debido re-
gistrnrse. Debe recordarse que los contraventores á esta 
disposición, incurren en la pena de 200 reales, además 
de que á su costa los enviados de las oficinas de registro 
formen la relación. 

F O R M U L A R I O DE LOS T E S T I M O N I O S QUE D E B E N R E M I T I R LOS ESCRIBA

NOS A L A S A U D I E N C I A S Y LOS DE M A D R I D A L ARCHIVO G E N E R A L . 

D . F . de T. escribano de S. M . y del número de... doy 
fe.—De que en el protocolo de instrnmenlos públicos, au
torizados por m i en el año anterior y que conservo en mi 
oficio encuadernado, foliado y signado, se encuentra el Ín
dice de los mismos, cuyo tenor l i l e r n l es como sigue; 
(aquí la copia literal del índ ice ) , y terminado se conclu
ye así . Concuerda con su originul á que me remito, de lo 
que doy fó; asi nomo igualmente, de no haber aulorhado 
en dicho a ñ o , otros instrumentos que los que en el referido 
índice se espresan. Y para qne cons'e en testimonio de 
verdad, lo signo y firmo en.. . . á tantos del mes y año 
Signado F . de T. 
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P. ¿Qué se entiende por archivo general de escrituras? 
R. Una oficina creada por el Sr. D. Carlos I I I en la cor

te, con objeto de custodiar en ella los pi olocolos de los 
escribanos reales que hubiesen fallecido en la misma, y 
se hallaban dispersos en poder de comunidades, cofradías 
y hermandades; lo cual posleriornn nle se hizo exten
sivo á lo que ya hemos indicado respectó á la obligación 
que tienen los escribanos reales de Madrid, del testimo
nio que han de dar de sus protocolos á esta misma ofi
cina. 

P. ¿A cargo de qu ién está hoy el archivo general? 
R. A cargo del archivero del a\untamiento d é l a corte, 

á quien deben pasarse por los escribanos las relaciones 
antedichas. 

P. ¿Tienen obligación los escribanos de dar testimonios 
de lo que ante ellos pasare, siempre que se lo pidieren 
los interesados? 

R. Sí s e ñ o r ; pero deberán hacerlo teniendo siempre á 
que remitirse; para lo cual aconsejan los autores y con 
fundamenio, que siempre que se les pidiese testimonio 
de conversneion ú otra cosa que oyeren, no lo den sin 
el previo decreto judic ia l . 

LECCION 6 . 

De los libros que debe llevar el escribano. 

P. ¿Qué libros debe llevar el escribano? 
R, El llamado protocolo, el minutario, y el registro de 

actos comunes judiciales. 
P. ¿Qué es protocolo? 
R. E l libro encuardenado de pliego de papel entero en 



que el escribano posee y guarda por su orden las escri
turas ó instrumentos que pasan ante él para sacar y dar 
en cualquier tiempo las copias que necesiten ios intere
sados, y confrontar ó comprobar las que ya se hubiesen 
dado en caso de dudarse la verdad de su coiitenido. Tam
bién se le conoce con el nombre de registro. 

P. ¿Qué método y requisitos deben observarse en su íbr-
mncion? 

R. El protocolo debe formarse en cuadernos de 42 ,15 ó 
20 pliegos de papel, sin que estos estén sueltos, sino 
intercalados unos dentro de otros, ó como vulgarmente 
se dice, á pliego metido, formando volúmenes y folián
dolos. 

P. ¿En q u é clase de papel deben estenderse? 
R. En papel del sello 4.° 
P. ¿Cómo deben custodiarse estos protocolos? 
R. Con el mayor cuidado y esmero, debiendo tener pre

sente que los jueces están obligados á celar sobre su cus
todia y conservación, podiendo cuando lo crean conve
niente , ó cuando lo disponga el tribunal superior ó el 
gobierno, visitar las escrihanias y cerciorarse de si se 
guardan con el debido esmeró los libros en que consisten 
dichos protocolos En csso de que muriese ó cesase en 
su oficio algún escribano sin dejar habilitado sucesor au
torizado legalmente, debe el juez pasar luego á su casa 
poniendo ante otro escribano y testigos en recaudo y 
seguridad, por medio de un exacto inventario, todas las 
notas, registros y escrituras, y después que hubiese su
cesor en el oficio, se ent regarán á presencia del mismo 
escribano y testigos ú hombres buenos á dicho sucesor. 
Si la muerte, pr ivación ó suspensión recayese en un es
cribano real que no deja sucesor, ó en otro oficio que 
no hubiera tenido aneja custodia de papeles, deben en
tregarse bajo inventario sus notas y registros á la per
sona nombrada por la audiencia del terr i torio, si el es
cribano hubiera residido en el mismo pueblo de la au
diencia, ó en el radio de las cinco leguas; fuera de este 



l ímile al escribano del consejo, por falta de este al nu
merario, y en su defecto á In justicia, quedando salvo el 
derecho, bien á los herederos del escribano muerto, ó 
al mismo si solo fué suspenso ó depuesto. 

Cuando el escribano tuviera que ausentarse, debe de
jar confiado el registro á otro escribano ó notario real, 
para que facilite las copias y documentos que se pidan. 

R. ¿Qué se entiende por minutario? 
R. El cuadernillo de papel común en que el escribano 

pone las minutas ó borradores de la? escrituras que se 
otorgan ante él ; es de mucha utilidad porque evita 
que en el protocolo haya enmiendas, raspaduras ni otra 
cosa que pudiese dar lugar á fraude ó á la duda sobre su 
veracidad. El extracto ó borrador que se hace de algún 
contrato ú otra cosa, anotando las cláusulas ó parte 
esencial, para copiarle después y estenderle con t -das 
las formalidades necesarias, que es loque se llama mi
nuta, deben firmarlo las partes, ó á su ruego uno de los 
testigos y el mismo escribano. 

7 . 

Del oflchTde hipolecas y oficina de 
registro (1) 

[i] Toda la matpria de esta lección, tal como se encuentra en 
el programa d e 2 . ° año , queda esplicada en la i . * parte; así como 
algo de la S." que subsigue, por lo que omitiremos tratar de 
aquellas cosas de que ya se haya hecho. 



LECCION 8 

Continuación de la anterior. 

F O R M U L A D E L A C L i r j S Ü L A , A D V I R T I R N D O LOS E S C R I B A N O S L A 

T O M A D E «AZO.N Y PAGO D E L D E K E C H O . 

Después de la fe de conocimiento de los otorgantes, 
se a ñ a d e , habiéndoles ndvenido que de esle instrumento 
se ha de tomar razón en el oficio de hijwíecas dentro del 
término legal, sin cuyo m / t m t í o al que ha de preceder el 
pago del derecho señalado en los reales decretos de 26 
de noviembre de 1852?/ 18 de enero de 1853 i n c u r r i r á n 
en las penas que en los mismos se marcan. 

N O T A QUE D E B E P 0 N R E S E P A R A H A C E R C O N S T A R L A T O M A DE 

R A Z O N , 

El gnfe de la cnntndnría de hipotecas debe poner en 
el documento la nota siguiente: tomada razón en la con
tadur í a de hipotecas al registro corriente de obligacio
nes sobre (tal cosa) á los folios Firmado F . de T. 
Esta tooia de razón debe anotarse por el escribano en 
el registro le la escritura, puniendo en la copia original 
la s iguióme nota ; /a /m/e? '¿or hima de razón queda copia
da en el registro de ssla escritura. Fecha, y media firma. 



« O D K I O B K L O S T E S T I M O N I O S Ó R E L A C I O N E S Q U E D E B E N E N V I A R 

L O S E S í j l t l B A N O S A L O F I C I O D E H I P O T E C A S E N E L M E S D E E N E 

R O D E C A D A A Ñ O . 

P R O V I N C I A D E . . . . 

P A R T I D O D E . . . ANO D E . 

Escr ibanía del n ú m e r o de D. F 
Traslación de dominio. 

P U E B L O D E . , 

d e T . 

Relación de los instrumentos otorgados ante el infrascripto 
desde i . " de enero del año anterior, hasta íin de diciem
bre del mismo, y que debieron ser registrados en la ofi
cina de hipotecas con expres ión de las fechas de los otor
gamientos, nombres de los otorgantes, su vecindad y 
pueblos donde radican las fincas, á saber: 

FINCAS RÚSTICAS. 

Fochas 
de los o t o r g i i m i e n t o s . 

N o m b r e s de 
los o tnrganles 

ó a d q u i r e n -
tes. 

Pueblos de 
s u v e n c i n d a l . 

Pueblos donde 
rad ican las f i n 

cas. 
V a l o r 

de las mismas. 

6 de enero 

27 de febrero... D. N. N. á j Almería.. 
(Granada. 

i u. I N . rs. 
(D. F . C . 

Armilla. . . Tantos reales. 

Iznalloz... Tantos reales. 

FINCAS URBANAS. 

o de niarzo.. 

20 de junio., 

8 de octubre 

D P T -i) 

D A* ¡yi (Granada. Granada... Tantos reales, 

ü E G l̂ '"31130'3, Albolote... Tantos reales. 

tí N ¿ ' |Gran;ida. Alhendin. Tantos reales. 

21 de diciembre. | Q * Q * p'11 jGranada. Granada... Tantos reales. 
Fecha y firma.... 



Cuando se trata de traslación de dominio por part ición 
de herencias, se practica ó añade otra casilla para la fecha 
del auto, aprobando la par t ic ión. 
P. ¿Con q u é objeto deben remitir los escribanos estas 

relaciones? 
R. Para evitar toda clase de fraude, bien respecto al otor

gamiento de las escrituras, bien respecto al tanto por 
ciento hipotecario. 

L E C C I O N 9.a 
De ios inslrumcnlos públicos en general. 

• in t OHKSB-

P. ¿Qué se entiende por instrumentos? 
R. En su acepción general; todo loque sirve para pro

bar y justificar alguna cosa pero en el conceplo quoaqui 
le consideramos, es el escrito en que se refiere un he
cho c « f / t t memoria se quiere perpetuar. 

P. ¿Cuál es su etimología? 
R. Esta palabra proviene del verbo latino íns t ruere (ins

t ru i r ) , porque el instrumento está destinado á instruir do 
lo que ya pasó . 

P. ¿Cuál es su objeto? 
R. Según se ha indicado, facilitar á los asociados seguros 

medios de justificación y de prueba; cuyo objeto demues
tra la importancia de los mismos y de lo necesario que 
es conocer perfectamente la parle de legislación que á 
ellos se refiere, tanto en su parte esterna como interna. 

P. ¿En q u é se dividen los inslrumenlos primeramente? 
R. En públicos y privados. Se entiende por instrumento 

público la escritura autorizada por una persona constilui-. 
da en dignidad, siendo sobre negocios concernientes á la 
misma dignidad ú oficio, ó laque pasa ant« escribano 
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públ ico , en cuya última acepción es como por ahora de 
hemos considerarlo: algunos distinguen el instrumento 
público en su última acepción del anteutico, manifes-
londo (jue este es el que autorizan las personas constitui
das en dignidad, y público el que autoriza escribano. 

Por documento privado se entiende aquel que es he
cho por uno ó varios particulares que carecen de autori
dad ó no la tienen sobre el asunto en que versa. 

P. ¿Cuáles son las principales diferencias de unos y otros? 
fi. Estas son de diferentes clases, relativas á la distinta 

manera de formarse, á las distintas soleranidadades con 
que seegercen, y á los efectos que producen, las cuáles 
iremos observando según adelantemos en su esiudio. 

P. ¿Tanto unos como otros son de diferentes clases/' 
P. Si señor , los públicos pueden estar autorizados con el 

sello del Papa, Rey, Principe, Arzobispos y Obispos y tam
bién con el signo del escribano. Los privados son qui ró
grafos, aquellos en que el deudor confiesa su obl igación: 
apoca, el en que el acreedor manifiesta haber recibido la 
cantidad en que consistía la deuda, y singrafe el que fir
man ambos contrayentes. También son documentos p r i 
vados los libros de cuentas y otros. 

P. ¿Qué efectos producen respectivamente unos y otros? 
R. Que el instrumento público según se ha indicado hace 

por si mismo fé sin necesidad de ninguna otra cosa y ei 
instrumento privado solo hace en contra de los mismos 
que lo forman pero no por sí , pues se necesita previo 
reconocimiento de los interesados ó declaracionde dos tes-
tiaros á lo menos, ó bien á falta de estas pruebas hay que 
hacer colejos, reconocimiento de firmas y otros aná
logos. 

P. ¿Qué otra división se hace de los instrumentos? 
R. En instrumentos de jur isdicción contenciosa ó instru

mentos de jur isdicción voluntaria. Se entiende por los 
primeros aquellos que se forman en el seguimiento de 
un juic io; y por los segundos los que se hacen estraju-
dicialmenle por solo el consentimiento de las partes. 

14 



Circunstancias comunes á lodos los insíru-
meutos. 

P. ¿Qué se entiende por redacc ión material de las escri
turas? 

R. La clara y ordenada relación de las circunstancias 
que una escritura requiere para su validez. 

P. ¿A qué hacen referencia todos los requisitos de una 
buena redacción? 

R, Al i.iioma en que se estiende, al estilo en que se for
mula, al método observado en el orden de sus cláusulas; 
y por úl t imo, al modo material con que se escribe. 

P. ¿En qué idioma deben estenderse las escrituras? 
R. En el común español . 
P. ¿Qué estilo debe seguirse en la redacción dé l a s escri

turas? 
R. Un estilo llano, sencillo, sin afectación de ninguna es

pecie, suprimiendo todo aquello que sea inútil ó supér-
í luo , evitando de este modo la oscuridad y la duda que 
á veces se siguen de la mala redacción de una cláusula. 

P. ¿Qué método debe llevarse en la redacción ó coortli-
nación de las cláusulas? 

R. Debe 1.0 hacerse constar la fecha del instrumento, los 
otorgantes, y la calidad del escribano que lo autoriza: 
2.° la relación del hecho ú hechos: 3.° la espresion de 
sus efectos legales y obligaciones que producen, con las 
alteraciones que sufran por los pactos añadidos : y 4.° la 
manifestación de haberse observado todas las formali
dades. 

P. ¿Cómo debe escribirse el instrumento? 



Tabla que se cita en la lección i0.a página 211 . 

PAPEL QUE CORRESPONDE USAR EN LOS CONTRATOS Y ÚLTIMAS VOLUNTADES. 

C o r r e s p o n d e . 

EN LAS ESCRITURAS 
D E 

A . A C E P T A C I O N y repuáiaciou de torencias 
A C E P T A C I Ó N , obligación y fianzas de los cargos de lulor y curador, segnn las cantidades de que se constitu

yan responsables . . . , 
A D J U D I C A C I O N E S de cosa ó cantidad . . 
A D O P C I O N 
A L M O N E D A S 
A U R A S 
A R R E N D A M I E N T O S : se computará el importe total de todos los años porque se realice y se aplicará. 

—Cuando no se fije tiempo en dichos contratos 
A R R O G A C I O N 

C . C A R T A S D E D O T E apreciadas, recibidas y confesadas. . . . • 
—Inestimadas: se computará su importe para este objeto por la estimaciou común ó tasación. . . 

C A R T A S D E P A G O Ó finiquito 
C A U D A L del marido al contraer matrimonio * . 
C A P I T U L A C I O N E S matrimoniales no mediando condicioa sobre cosa ó cantidad 
C E N S O S ; fundación o' establecimiento de censos ó foros; se computará la suma total del canon de todos los 

años, jter los cuales se celebra el contrato 
—Cuando uo se fije tiempo cu dichos contratos 
—Redención de censos: como en la fundación o' establecimiento 
—Reconocimiento de censos; segnn los réditos que deban satisfacerse como en el establecimiento de los mismos 
—Reducción de los mismos: se computará el importe de la cantidad, á que se reduzca el canon todos los años 
—Subrogación ; conforme al importe de los réditos como en el establecimiento de censos. . -

C E N S O V I T A L I C I O 
C O D i c i L O S que representen una cosa ó cantidad 
C O M P R A V E N T A 
C O M P R O M I S O : á dar ó hacer alguna cosa, cuando lo ofrecido constituya cosa ó cantidad. . . 

—Cuando á lo ofrecido no sirva de objeto cantidad ni cosa 
C O N S E N T I M I E N T O paterno para contraer matrimonio 
CONTPiATOS é instrumentos no pertenecientes á últimas voluntades ni donaciones, cuando no pueda determi 

narse el valor de la cosa d castidad que sirva de objeto á cualquiera de los que se asigna un sello correspou 
diente á su importe * . f ; 
— ü u e consistan en frutos, mercaderías ú otras especies inestimadas; se atenderá ála estimación común 6 tasación 

C O P I A S de escrituras de todas clases: los pliegos intermedios de las de cualquiera instrumento ám copia que 
deban llevar sello superior en el primero y último. 
— D e las escrituras otorgadas para anular, innovar, adicionar d alterar ua contrato anterior: en el mismo 
sello en que se hallen estendidas las del primer contrato. 

D . D E C L A R A C I O N E S de pobre: el protocolo 
— L a copia 

D E P Ó S I T O de cosa ó cantidad 
D O N A C I O N E S entre vivos d por causa de muerte, constando cantidad 6 cesa 

—Esponsalicias, 
—Cuando en las donaciones no pueda determinarse el valor de la cosa 6 cantidad que sirve de objeto á 
cualquiera de los instrumentos á que se asigna un sello proporcionado á su importe. . . . 

E . EMANCIPACION 
ESCHITURAS públicas de todas clases sobre una cosa é cantidad 
E S P O N S A L E S 

F . F I A N Z A S que otorguen cualesquierapersonas para asegurar la responsabilidad ó fiel desempeño de su«ncargo 6 empleo 
— P a r a asegurar los depósitos para pruebas de calidad 
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EN LAS ESCRITURAS 
D E 

—Carcelera 
— D e estar á derecho y pagar juzgado y sentenciado , 

F L E T A M E N T O S , de buques á la gruesa y sus pólizas; servirá de tipo el precio del flete i precio estipulado. 
H I P O T E C A S se atenderá al valor de la obligación principal 
H I J U E L A S según su importe 
Í N D I C E S de los protocolos que remiten los escribanos anualmente 
I N V E N T A R I O S 
L E J I T I M A C I O N y reconocimiento de un hijo natural 
O B L I G A C I O N E S de encabezamientos generales que otorguen los gremios o ayuntamientos 

— D e pago en favor de la hacienda no interviniendo escritura pública 
—Generales al pago de cantidad ó entrega de cosa 

'• P A R T I C I O N E S 
P E R M U T A ; se computará el valor de los bienes cedidos por todos los permutantes 
P R E N D A se computará como la hipoteca 
P R E S T A M O 
P O D E R para testar: como los testamento! 

— P a r a contraer matrimonio 
— P a r a pleitos y causas criminales 
— P a r a administrar bienes y rentas, cobrar canüdades, vender, liquidar y demás actos en que figure precio 
d cantidad • 

P Ó L I Z A S ó certificados de contratos á la gruesa d* seguros marítimos ó terrestres de toda clase de bienes d efecto; 
según el precio del flete ó intereses estipulados 

P R O H I J A M I K N T O • • 
P R O M E S A de dar ó hacer alguna cosa 

— S i no constituye cantidad ó cosa que pueda valuarse 
P R O T E S T O S estrajudiciales de todo documento de giro 
P R O T O C O L O S 6 registros de cualquiera contrates ó actos ante escribanos y notarios, entre particulares, cual 

quiera que sea el importe déla cosa 6 cantidad que tengan por objeto, inclusos los testamentos y demás instru 
menlos que oloigueu los pobres de solemnidad 
— L o s de las escrituras que otorguen las corporaciones del estado, en asuntos del servicio, y sus copias 
siempre que no haya parteque esté obligada al pago, sin perjuicio del reintegro cuando corresponda. . 

P U P I L A J E y aprendizaje. . . . 
R . R E S T I T U C I Ó N de dote: como la dote que le sirve de base 

R E T R A C T O : según el valor de la cosa 
S. S O C I E D A D é compañía 
T . T A S A C I Ó N de bienes d efectos 

T R A N S A C C I O N E S mediando cosa é cantidad. . . . 
—Sobre derechos, acciones ó cosas cuyo valor no puede determinarse 

T E S T A M E N T O S que representan cantidad d cosa 
Codicilos y demás instrumentos pertenecientes á últimas voluntades, cuando no puede determinarse el valor 

de la cantidad d cosa que sirve de objeto á cualquiera de los instrumentos que se asigna un sello proporciona 
nado á su importe • " . . j ,* , ' 

T E S T I M O N I O S de toda clase de documentos ó escritos: en el mismo sello que se hallen estendidos los documentos 
testimoniados; y en los demás casos • • • . • * 
— L o s que así mismo espidan los escribanos y notarios por razón de su oficio, sin mandamiento judicial y que 
no se hallen expresamente comprendidas en otra clase 

V . V E N T A S de fincas gravadas con capitales de censos; se rebajarán estos y se regulará el sello por la cantidad 
líquida. . . , • 

C o r r e s p o n d e . 
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NOTAS. 1.« El uso d*! papel de los sellos, de ilustres , 1.", 2 . ° y 3 . ° en las copias y traslados se entiende en el primero v último pliego.= 2.a E l papel que se debe usar en las copias ó traslados de los contratos y últimas voluntades, debe 
ser no solo en tos originales sino en .os demás que se saquen en cualauiera fecha. Al pie de las escrituras, desoacbos y demás instrumentos debe hacerse constar el dia de su data, anotándolo también y rubricándolo con expresión de la clase de 
^nhlto • 0' mar°e,,1c!f.1osProto«olos.= 3 . » A los testamentos cerrados que se hallen escritos en papel común ó de cbse inferior á laque les corresponda se unirá el papel de reintegro equivalentes 4." Los escribanos de hipotecas 
se aosienaran oajo sn responsabibidad, de tomar razón de las escrituras y documentos que se les presenten al efecto en otro papel que el que corresponde. 
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R. Con letras y palabras claras , inteligibles é inequívo

cas, procurando que el ca rác te r de letra sea el de la 
bastarda española , por ser la que reúne á m a y o r elegan
cia, mas claridad y mas permíaiencia . 

P. ¿Qué defectos deben evitarse en la escritura de los 
instrumentos? 

R. Que no baya blancos, raspaduras, tostaduras, entre-
reglonados, abreviaturas, guarismos, roturas ó enmien
das. 

P. ¿Qué debe hacerse cuando aconteciese alguno de es
tos vicios? 

R. Salvarlos á el fin y antes de la firma del escribano ru
bricando este. Es tan esencial tener en cuenta estas re
glas, que el escribano es responsable de los perjuicios 
que se ocasionen por los pleitos que produzcan su olvido. 

P. ¿Debe escribirse el instrumento por el mismo escri
bano? 

R. No señor ; pues lo que le da fuerza y val idéz, es la fir
ma y el signo. 

P. ¿En que clase de papel deben estenderse las escri
turas? 

R. En el sellado según las diferentes reglas que rigen en el 
particular, y que ap.irecen de la tabla que a c o m p a ñ a . 

P. ¿Cuántas clases se conocen de papel sellado? 
R. Siete: de ilustres, sello 1 . ° , sello ' i . 0 , sello 3 . ° , sello 

4 . " , de oficio y de pobres. 
P. ¿Cuál es el valor de cada uno de ellos? 
R. El de ilustres vale cada pliego 60 reales, el del sello 

1.° 32, el del sel lo2.° 8. el del sello 3.° 4 , el del sello 4.° 
2 con i 2 maravedises, el de oficio 8 maravedises y el 
de pobres igual cantidad. 
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De las solemnidades de los instrumcnlos 

P. ¿Qué se enliende por solemnidad? 
R. Ciertas formalidades que prescriben las leyes para que 

el inslriimenlo sea válido y haga prueba en ju ic io . 
P. ¿Eu qué se dividen las solemnidades? 
R . En esternas é internas según q'ie se refieran á los re

quisitos que deben llenarse en todas las escrituras tanto 
en la autoriazcion del escribano como en la fecha dfi la 
misma y d e m á s , ó bien digan relación á la capacidad 
de las personas y naturaleza del hecho que le sirve de 
objeto. 

P . ¿Cuáles son necesarias para la validez de un instrumen
to público? 

R. La falta ó defecto de las solemnidades internas hacen 
nulo el acto invál idando por consiguiente el instrumento; 
y la falta ú omisión de las esternas, vician, aminoran la 
autoridad y aun anulan el instrumento ó lo reducen á la 
clase de privado, pero dejan en su lugnr la validez del 
acto, siempre que pueda haber otro medio legítimo de 
justif icación. 

P. ¿Cuál es la primera circunstancia esencial y necesa
ria en toda escritura? 

R. La capacidad de los otorgantes, esto es, que se hallen 
habilitados por la ley para la formación del hecho que 
en la escritura se espresa; de modo que tendrán esta ca
pacidad todas aquellas personas que pueden legalmente 
contratar y disponer de sus bienes. 

P. ¿Es necesario que el escribano tenga también presen
te la clase de objeto del escrito? 
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R. Si señor , y este debe ser lícito y honesto; circunstan

cia indispensable para su validéz; en tend iéndose por he
cho licito y honesto todo el acto que no sea contrario á 
moral y buena costumbre, ni esté reprobado por la ley. 

P. ¿Qué se entiende por cláusula? 
R. Una relación parcial que forma parte de la escritura 

de modo que su conjunto ó reunión la completan y cons
t i tuyen. 

P. ¿En qué se dividen las cláusulas? 
R. En generales y especiales. Generales son aquellas que 

necesariamente debe contener toda escritura. Especiales 
son las propias y peculiares de ciertos y determinados ca
sos; y estas son las que sirven para calificar cada con
trato. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas generales? 
R. Aquellas en que se espresa el dia, mes y año del otor

gamiento, el nombre apellido y vecindad de los otorgan
tes, el hecho que le sirve de objeto, el nombre, apellido 
y vecindad de los testigos, la presencia y calidad del es
cribano que lo autoriza; y el conocimiento que tenga es
te de las partes, ó en su defecto dos testigos. 

F Ó R M U L A Ü E L A S C L Á U S U L A S G E N E R A L E S . 

En la (ciudad villa ó lugar) de á tantos de tal mes 
y tal año , ante mí el escribano público y del n ú m e r o de es-
la y testigos que se espresarár j , comparecieron D. F . de T. 
y D. S. de J. mayores de edad y vecinosde la misma, y d i 
jeron; que convencidos ambos de la utilidad que recíproca
mente les ha de producir (aquí se expresa el contrato) 
de su libre y espontánea voluntad, otoríjan (aqui se insertan 
las cláusulas especiales): asi lo dijeron y lo firmaron los se
ñores otorgantes á quiénes doy fé conozco, siendo testigos 
D. F . X . y D. Z. V . vecinos de esta misma. (Firma de los 
otorgantes). 

Ante ^ m i . 

Firma del escribano. 
P. ¿Cuáles son las cláusulas especiales? 



R. No pueden fijarse con de te rminac ión , porque siendo 
lasque marcan la naturaleza y circunstancias del hecho 
objeto de la escritura, varían según la mul t i tud de con
tratos y escrituras que pueden celebrarle; pero sin em
bargo no es necesario que estas últ imas contengan todas 
aquellas que le sean propias, según su naturaleza; para 
lo cual es necesario conocer las circunstancias que se 
espresan por medio de las cláusulas especiales. 

LECC 

Diferentes especies de circunstancias que se 
espresan por las clausulas especiales. 

R. ¿En qué se dividen las circunstancias que se expresan 
por las cláusulas especiales? 

R. En esenciales, naturales y accidentales, 
P. ¿Qué se entiende por cada una de ellas? 
R. Circunstancia esencial es aquella sin la cual el hecho 

que sirve de objeto al instrumento no podría existir: 
circunstancia natural la que se deriva ó nace inmedia
tamente del mismo hecho; de tal modo, que no dejará de 
existir porque se omita su espresion ni invalidará el ins
trumento: y circunstancia accidental es aquella que de
pende solo de la voluntad de las partes. Cláusulas espe
ciales en lo que dicen relación á alguna circunslüncia 
esencial, jamas deben omitirse ; en lo que refieran á la 
circunstancia natura!, pueden ó no ponerse; y respecto 
á la circunstancia accidental solo puede insertarse en 
las escrituras cuando las partes de cornun acuerdo así lo 
ordenen. 



Sobre la aulonzacion de los (locumeulos 
públicos. 

P. ¿Cuál es el escribano competente para ello? 
R. Los numerarios del pueblo en que se celebre el con

trato ó última disposición; y los escribanos reales y no
tarios de reinos donde no haya numerarios ó en la corte 
según se ha expresado. 

P. ¿En qué caso los escribanos no pueden otorgar escri
turas públicas? 

R. No pueden autorizar disposiciones testamentarias ó en-
trevivos otorgadas á favor suyo ó de su mujer, padres, 
hijos, hermanos, yernos, suegros y demás parientes has
ta el cuarto grado; cuya prohibic ión cesa si la escritura 
fuese en su contra ó de las personas indicadas. 

P. ¿Quiénes tienen incapacidad absoluta de autorizar ins
trumentos públ icos, ya que hemos visto los que la tienen 
respectiva? 

R. El escribano excomulgado, el suspendido en sus fun
ciones y el privado de su oficio, empezándose á contar 
la incapacidad desde que se hizo la notificación de la 
sentencia. 

P. ¿Es necesario que el escribano conozca á los otor
gantes? ¿qué deberá hacer para suplir la falta de cono
cimiento? 

R. El escribano debe conocer los otorgantes puesto que 
tiene que dar fé del mismo conocimiento, y en el caso de 
que faltase este se podrá acreditar la identidad de las per-
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sonas por medio de dos testigos, bien sean de los mis
mos que concurren para la validez del instrumento bien 
otras cualquiera con tal que ambos, ó por lo menos uno 
de ellos sea conocido por el escribano: aquellos deben 
asegurar bajo juramento que conocen á las partes, y es
presarlo todo el escribano dando fé del conocimiento de 
dichos testigos. 

P. ¿Qué efectos produce la omisión del requisito ante
rior? 

R. La facilidad conque los documentos que adolezcan de 
este defecto puedan ser redargü idos de falsos dando mo
tivo á un procedimiento criminal contra el escribano; el 
cual aun en el caso mas ventajoso no podría dejar de in
curr i r en la responsabilidad de haber autorizado una es
critura contra espresa prohibición de la \ e j . 

P. ¿Quedará suplida la falta de conocimiento de los otor
gantes dándose por satisfechos aquel ó aquellos á cuyo 
favor se otorga el documento? 

P. No señor ; pues si bien quedará l ibre de responsabili
dad, respecto de estos, no sucede lo mismo con respec
to al tercero á quien puede perjudicar la escritura? 

M O D O P R Á C T I C O D E H A C E R C O N S T A R E L C O N O C I M I E N T O D E L A S P A R T E S . 

A s i lo digeron y firmaron los otorgantes, á quienes doy 
fé conozco siendo testigos etc. 

M O D O P R Á C T I C O D E A C R E D I T A R E L C O N O C I M I E N T O D E L A S P A R T E S P O R 
M E D I O D E T E S T I G O S . 

Asi lo digeron y firmaron los otorgantes quienes presen
taron por testigos de su conocimiento á M . R. y S. S. veci
nos de esta á quiénes doy fé conozco, los cuntes bajo j u 
ramento en forma manifestaron que conocen á los referidos 
D , A . B . y D . T. C. y los tienen por los mismos que se 
nombran en la escritura, de que doy fé, y lo firmo siendo tes-
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tigos D . G. P . vecino de D . L . Z . que lo es de y D . 
N . H vecino de y residentes en e s t a . = F ¡ n m s de los 
otorgantes. 

Testigos de conocimiento de los otorgantes. 
M . de R. S. de S. 

Ante . j , m i 

Firma del escribano. 

Cuando los testigos de conocimiento fuesen los mismos 
que concurran para la validéz del instrumento, se di rá 
«quienes presenlaronpor testigos de conocimiento á D . N . 

y D M . vecinos de á quienes doy fó conozco, los cuales 
en unión de L . de la propia vecindad fueron testigos en el 
otorgamiento de este instrumento3' y se concluirá según va 
expuesto. 

LECCION 14, 

De los testigos que deben intervenir en las 
escrituras. 

P. ¿Qué se entiende por testigo? 
R. La persona habilitada por la ley para dec'arar acer

ca de un hecho controvertido, cuya verdad se desea acre
ditar. 

P. ¿Qué se entiende por incapacidad absoluta de ser tes
tigo, y qué pnr incapacidad respectiva? 

R. Llámase incapacidad absoluta la que tienen aquellas 
personas á quienes la ley lo prohibe en toda clase de 
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negocios; y respectiva la de aquellos que la tienen en 
ciertos y determinados casos. 

P. ¿Quiénes tienen incapacidad absoluta, y qu iénes res
pectiva? 

R. La tienen absoluta; el loco, el infame, el falsario, el 
envenenador, ó que ha ocasionado abortos, el homici
da, el casado que viva amancebado, el raptor, el inces
tuoso, el após ta ta , el traidor, el hombre de mala repu
tac ión , el demasiadamente pobre que anda en malas 
compañ ía s , y los menores de 14 años en los asuntos ci
viles y de 20 en los criminales. La tienen respectiva; 
los amigos ínt imos ó enemigos capitales, los descendien
tes en negocios que tengan in te rés , excepto si fuese en 
negocios sobre edad y parentesco; los hermanos mien
tras están en la patria potestad; el familiar ó criado á no 
ser en asuntos domés t i cos ; la mujer por su marido y 
viceversa, y demás casos que se espresan en las leyes 
14 hasta la 22. Título 16. Parte 3.a 

P. ¿Qué personas tienen incapacidad de ser testigos en 
los instrumentoc públicos? 

R. Además de todos los referidos que no pueden serlo 
por punto general, en los instrumentos públ icos tam
poco sirven de testigos la mujer ni el heredero cuando 
se tratase de úl t imas voluntades. 

P. ¿Qué n ú m e r o de testigos debe concurrir en el otorga
miento de instrumentos públicos? 

R. Exceptuando lo relativo á ú l t imas voluntades que los 
tienen marcados expresamente, según hemos visto en la 
primera parte, bas ta rán dos en toda clase de escrituras; 
pues este es el n ú m e r o con que se hace plena prueba: 
sin embargo en los pueblos donde hubiese costumbre de 
que concurriese un testigo mas, debe seguirse por el es
cribano , pues se asegura la validéz del instrumento 
para el caso de que alguno de ellos resultase inhábil por 
defecto que se hubiera ocultado al hacer el otorgamiento. 

P. ¿Cómo debe hacerse constar la in tervención de los 
testigos en las escrituras? 
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R. Expresándose en ellas el nombre, apellido y vecindad 

de todos ellos; firmando cuando fuesen testigos de co
nocimiento, en los testamentos cerrados; y cuando tuvie
ra que hacerlo alguno de ellos por el otorgante. 

P. ¿Cómo deben los testigos concurrir al otorgamiento 
de las escrituras para que estas sean válidas? „ 

R. Deben 1.° ver todos ellos y o i r á los otorgantes: 1. 
entender perfectamente el contenido del instrumento: y 
3.° mientras se verifica el otorgamiento y la leclura del 
mismo, estar todos presentes sin faltar uno. 

LECCION 15. 

De la renuncia de las leyes en las escrituras. 

P. ¿En qué se divide la ley? (1) 
R. Con arreglo á la materia de que estamos tratando, 

la ley se divide en preceptiva, prohibitiva y permisiva. 
La primera es aquella que manda hacer alguna cosa; la 
segunda la que ordena que no se haga; y la tercera la 
que sin mandar ni p r o h i b i r , introduce un derecho ó 
facultad que puede usarse ó no libremente. Ejemplos: la 
que manda que en las escrituras públ icas se ponga al 
signo del escribano, es preceptiva: la que manda que la 
mujer por punto general no pueda ser fiadora, es prohi
bit iva: y la que establece la facultad de hacer testamen
to es permisiva. 

P. ¿Desde cuándo son las leyes obligatorias? 

( i ) La definición de la ley y demás que se omite en esta lec
ción tal como está en el programa , queda esplicado en la pre
liminar. 



= 2 2 0 = 
R. Con arreglo á la real orden de 4 de mayo de 4858,, 

desde que se publican en la Gaceta. 
P. ¿A quién escusa la ignorancia de la ley en materia civil? 
R. A los militares en activo servicio, á los aldennos, la

bradores simples y pastores, á los menores de 20 años , 
y á las mujeres que morasen en las aldeas ó lugares des
poblados; pero en tendiéndose que les escusa la ignoran
cia de las leyes, solo para el efecto de evitar su d a ñ o . 

P. ¿Qué leyes pueden renunciarse? 
R. Solamente aquellas que hemos comprendido en la de

finición de las permisivas, porque estas producen efectos 
meramente personales, pero teniéndose bien entendido 
que las renuncias han de hacerse de un modo expreso 
y de caso determinado, y no en general de todo lo que 
favorece 

Las leyes preceptivas y prohibitivas no pueden renun
ciarse; excepto en algunos casos que se e x p r e s a r á n . 

P. ¿Qué obligación tiene el escribano respecto de la re
nuncia do leyes que se trata de hacer en instrumentos 
públ icos? 

R. No debe autorizar escritura en que quiera hacerse, 
puesto que su inserción en ellas producir ía la nulidad 
siempre que las leyes que se tratasen de renuncinr fue
sen según se ha dicho de las irrenunciables , debiendo 
por lo tanto advertirlo á las partes cuando quisieren 
hacerlo. 

P. ¿Puede renunciarse el privilegio de la rest i tución? 
R. Es punto opinable; y según tenemos manifestado en 

la primnra parte, podrá hacerse la renuncia con jura
mento; pero según el parecer de autores respetables, 
hac iéndose la oportuna relajación de este úl t imo no tie
ne la renuncia valor en la práct ica 

P. ¿Pueden renunciar las mujeres la ley 61 de Toro , don
de se dispone que no puedan ser fiadoras de su marido? 

R. Según hemos dicho en la primera parte siguiendo la 
opinión generalmente admitida, no. 

P. ¿Tiene alguna excepción esta regla? 



R. Sí señor; cuando la fianza sea en favor de rentas rea
les ó de hacienda públ ica , en cuyo caso contrae la mu
jer la obligación general de todo fiador. 

P. La prohibición gcnernl de ser fiadoras las mujeres, 
por personas distintas de su marido, que es lo que se 
connce con el nombre de Senado-consulto-veleyano, pue
de renunciarse alguna vez? 

R. Sí señor ; cuando la mujer cerciorada deque no puede 
dora, renunciase voluntariamente el derecho que la ley 
le concede. 

L E C C I O N 16. 

Del juramento en los instrumentos públicos. 

P. ¿Qué se entiende por juramento? 
R. Un acto religioso que consiste en la invocación del 

santo nombre de Dios, por cuyo medio le ponemos por 
testigo de nuestra sinceridad ó por juez y vengador de 
nuestra infidelidad. 

P. ¿En qué se divide el juramento? 
R. Según que se refiere á un hecho presente, pasado ó 

futuro, se divide en asertorio, confirmatorio y promi
sorio. 

P. ¿En qué casos el juramento no debe tener lugar en 
los instrumentos públicos? 

R. Cuando se añada á un acto que no sea válido ni legal, 
cuando recaiga sobre contrato prohibido por la ley, 
cuando se presta en confirmación de la renuncia de le
yes que no pueden renunciarse; y cuando se haga en 
perjuicio de tercero. 



P. ¿Debe evitarse el abuso que se hace en la práct ica del 
juramento en materia de escrituras? 

R, Sí señor; teniendo presenta los escribanos que al con
trato que por cualquier motivo no sirve de causa civil 
de obl igar , conserva este mismo ilegal carác te r aun 
cuando intervenga juramento. 

P. ¿Hay algún caso en que deba intervenir el juramento 
por disposición de la ley? 

R. Sí señor , como en los contratos de mutuos, respecto 
al in terés legal del mismo, según se indicó en la parte 
primera. 

Diversas especies de inslnimenlos públicos. 

P. ¿De cuántas especies son los instrumentos otorgados 
por escribanos, que según se ha dicho se llaman públicos? 

R. De tres: protocolo ó registro, original y traslado. 
P. ¿Qué se entiende por protocolo ó registro? 
R. La escritura otorgada con las debidas solemnidades, 

en que está original la firma de los otorgantes, y se ha
lla estendida en el libro destinado á ello, que recibe su 
mismo nombre, y se llama de protocolos ó simplemente 
protocolo. 

P. ¿Qué diversas denominaciones reciben las diferentes 
escrituras contenidas en este libro? 

R. Se conocen con el nombre de protocolos ó registros 
según se acaba de enunciar, y además se las llaman 
también matrices. 

P. ¿ Por qué razón reciben estas diversas denomina
ciones? 

R. Se las llama protocolo, porque como tienen las firmas 
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originales de los otorgantes, y el signo del escribano se 
consideran primeros y principales: se les da el nombre 
de registro, porque en caso de duda con ellas se con
frontan las demás copias y traslados, y se les dá el nom
bre de matrices por que son la raiz y fuente de donde 
se derivan y sacan todas las copias y testimonios. 

P. ¿Cuál es el modo material de estender las escrituras 
en este libro? 

R. En el pripel que según hemos visto debe ser del sello 
4 . ° , se hacen dos márgenes que no lleguen á la cuarta 
parte del mismo, y dejando en blanco el margen de la 
izquierda, se escribe en la primera y tercera cara des
de el margen de la izquierda hasta la orilla, y en la se
gunda y cuarta hasta un márgen estrecho que suelen 
llamar pes taña , y que tiene por objeto que no se oculte 
ninguna letra al coserlo ó encuadernarlo También debe 
ponerse al principio de cada instrumento que conste en 
el libro y en el márgen que hemos dicho queda en blan
co, un ligero estrado de la clase de contrato ó acto que 
sirve de objeto al mismo, con los nombres de los otor
gantes y la fecha, loque tiene por objeto el buen método 
y orden en el l ibro, y la facilidad en la busca cuando 
sea necesaria. 

P. ¿Cómo debe protocolizarse en el registro del escriba
no numerario la escritura autorizada por un notario de 
reinos? 

R. Según ya hemos visto uno de los casos en que los no
tarios de reinos pueden autorizar instrumentos donde 
hubiese escribano de n ú m e r o , es cuando lo hagan con el 
consentimiento y para el registro de uno de ellos: por lo 
tanto deberá hacer constar su competencia en la escritu
ra, usando de la siguiente formula. Antemi , para proto
colizar en la escr ibanía de D . F . de T. firmando y sig
nando á continuación y pasándola al oficio del escribano 
numeritrio donde ha de protocolizarse y el cual es el 
que puede y debe dar la copia original. 

P. ¿Qué anotaciones deben hacerse en el registro? 
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R. A l margen de la respectiva matriz se pondrá nota de 

las copias que de ella se saquen, expresándose la fecha, 
el nombre del interesad^ para quién se espidieron y el 
n ú m e r o de pliegos de papel sellado correspondiente que 
se invi r t ió en ello, dando fé el escribano y rubricando 
la nota; también deben ponerse al margen anotaciones 
de cualquier otro instrumento posterior en que se revo
que, altere modifique ó se haga algo que tenga relación 
con la misma. 

P. ¿Cómo debe cerrarse el protocolo todos los años? 
R. Usando de la siguiente formula. Yo D . F . de. T. es-

cribano del número de esta: doy fé: que las et icr i luraspú
blicas que se encuen'ran eslendidas en este protocolo 
con.. . hojas, fueron otorgadas por las personas en él re
feridas, ante mi y testigos que se citan, en los lugares y 
diasque espresa cada una, siendo las ún icas autori
zadas por mi en este a ñ o . . . y lo signo y firmo en.. . á 31 
de Diciembre de... (Signo y firma). 

P. p A qué personas debe manifestarse el protocolo? 
R. Solo á los otorgantes y á las demás personas interesa

das, no debiéndo mostrarlo á un es t raño sino cuándo es
te tenga autorización del juez, que deberá darla con mo
tivo justiiieado; y en todo caso la manifes tación, debe 
hacerse sin perder el escribano de vista el protocolo y á 
la persona á quien se lo e n t r e g ó . 

LECCION 18. 
De la primera copia que se conoce con el 

nombre de original. 

P. ¿Qué se entiende por copia original? 
R. La primera que literal y fielmente se saca de la escri

tura matriz por el mismo escribano quu la hizo y autori-



zó; se la llama original porque es la que se estrae in
mediatamente ilc la matriz, suscrita y firmada por el mis
mo escribano que autorizó aquella. 

P. ¿Cuándo y dentro de qué plazo debe darse esta copia? 
R. Después de estar estendida la matriz en el libro de 

protocolos y dentro de tres dias contados desde aquel en 
que se pidiere, si la escritura tuviese dos pliegos ó 
menos; pero si la escritura tuviese de dos pliegos arriba 
dentro de ocho dias contados desde la misma fecha; in
curriendo el escribano en la pena si no lo hiciere de sa-
tisliicer á las parles los perjuiciosque la demora ocasiona
se y cien maravedises por cada dia de retardo. 

P. ¿Como debe hacerse? 
R. Copiando exactamente la matriz, con inclusión de las 

firmas d é l o s otorgantes, sin aumento, omisión ni varia
ción alguna, salvo la suscricion, incurriendo el que asi 
no lo hiciere en la pena de privación de oficio y resarci
miento de daños y perjuicios. Además debe escribirse 
en el papel del sello correspondiente con arreglo á lo 
que dejamos dicho, espresándose al (lual las hojas y la 
clase de papel en que se haya estendido, y rubricar las ho-
j;is si el escribano no las hubiere escrito todas por si mis
mo: hacer en ella la advertencia de la toma de razón hi
potecaria cuando debiera haberla, y poner su firma y 
signo. 

P. ¿Cuál e s l a fó rmula dé l a suscricionde lacopia original? 
R. Yo el infrascriplo escribano público y del número de . . 

F u i présenle á su otorgamiento y en fé de ello doy esta 
copia original que signo y firmo, en tantas hojas, l a 
pr imera y la ú l t ima en el popel del sello (el que sea) 
y las intermedias en las del 4.° quedando su matriz á 
la que me remito, en el registro en papel de esle ül l i -
mo sello y anotada en él esta saca, en.. . á tantos de t a l 
mes y ta l año (firma y signo). 

P. ¿ Qué escribano puede dar la copia original ? 
R. El mismo que hizo y autorizó la matriz. 
P. ¿Hay alguna escepcion de esta regla? 

15 



= 2 2 6 = 
1{. Sí soíior: l.0 cuando el escribano que aulorizó la ma

triz cslnbieso enfermo ó imfxosibilitailo, en cuyo caso 
puede comisionar á otro escribano el cual debe expresar 
en la suscricion que lo ejecuta á ruego y por enferme
dad del que autorizó el protocolo; y sin mudarlo ni alte
rarlo en ninguna forma: 2.° cuando el escribano que au
lorizó la matriz hubiese muerto ó se le hubiera privado de 
oficio, en cuyo caso puede darlo el sucesor á quien se 
hubiesen entregado con intervención judicial en debida 
forma los libros y papeles del primero; y o.0 cuando el 
escribano que autorizó la matriz fuese real y tuviese que 
protocolizar la escritura en registro de numerario, 
pues entonces según se ha dicho, este debe darla. En 
lodos estos casos no es necesario decreto judicial , el cual 
es preciso cuando se ha de sacar por escribanos distin
tos, cuyo requisito también es necesario cuando se trate 
de escritura en que el escribano no puede dar mas que 
la primera copia. 

P. ¿Cuál es el modo material de escribirse la copia origi
nal de estas escrituras? 

R. Entre dos márgenes ; y expresadas las firmas se saca 
raya á fuera, y la fórmula de suscricion se estiende de 
una orilla á otra del papel, dejando siempre un filo en 
blanco por si se necesita coserlo. 

P. ¿Qué se entiende por segunda copia? 
R. El traslado que á la letra se saca de la matriz, por el 

mismo escribano que autorizó esta escritura después de 
dada la original. 

P. ¿Con qué requisitos debe dar el escribano la se
gunda copia? 

R. El escribano en ciertos casos necesita autorización 
judicial para ello, cuya autorización debe hacerse con 
citación de parles. 

P. ¿En que escrituras tiene necesidad el escribano de la 
referida autorización? 

R. En las escrituras de deuda, ó en que alguna parte se 
obliga á la otra á dar ó hacer alguna cosa, para evitar 



ol que pueda pedirse la deuda cuantas veces se presente 
la copia, y esta pueda servir de título para proceder á 
su cobro ejecutivamente ; debiéndose tener entendido 
que el escribano que infringiese la regla expuesta, su
frirá la pena de privación de oficio é indemnización de 
daños y perjuicios. No siendo las escrituras del género 
de las indicadas, puede dar el escribano desde luego las 
copias que se le pidan. 

P. ¿Que diligencias deberán practicarse para dar segun
da copia de escritura de deuda? 

R. El acreedor ó interesado debe acudir al juez solicitán
dola, jurando el estravio de la primera, que no se le ha 
satisfecho su c réd i to , y que si después de dada la segun
da copia pareciese la primera, la p resen ta rá para su 
cancelación al escribano que la autor izó. E l juez manda 
que se haga saber al deudor, y si confiesa el débi to ó no 
dice nada en contrario dentro de tres dias, el juez acce
derá á l a espedicion d é l a segunda copia. Esta se pondrá 
por el escribano á cont inuación de las diligencias j u 
diciales, y no por separado, dejando nota de todo en 
el protocolo. 

P. ¿Qué se entiende por renovación de las escrituras? 
R. La subrogación de una copia sacada d é l a matriz, en 

lugar de la otra que anteriormente se habia ex t ra ído , 
y que se halla inservible á causa de vejéz ó deterioro. 

P. ¿Cómo debe hacerse? 
R. Cuando se presenta una escritura original de deuda, no 

estando rota en lugar sustancial debe ser citado el deudor 
ante el juez, y sino.probase el pago ó liberaciondela deuda 
se debe mandar que se renueve la escritura, conforme al 
registro ó matriz. Si la escritura fuese de aquellas que no 
pueden causar perjuicios para hacer la renovación el 
escribano por si solo podrá hacerla, siempre que el de
terioro de la escritura no fuese en cosa sustancial, pues si 
asi aconteciese será necesario que el interesado pruebe 
que el deterioro fué hecho por otro, por casualidad ó por 
fuerza, en cuyo caso el escribano deberá espresar al 



suscribir la escritura las razones que para la renovación 
se hubiesen acredilado. 

P. ¿Qué deberá hacerse cuando la escritura matriz haya 
sufrido estravio ó se haya destruido? 

R, En este caso debe tenerse por registro ó matriz la co
pia original Por lo cual el inlererado en quien pare 
puede presentarla al juez, con objeto de que comproba
dos el signo y firma, y hecha información de su nlorga-
miento así como de la legalidad, buena fama, y descuido 
del escribano, se mande protocolizar, para dar de ella 
los traslados oportunos. Si la escritura hubiera sido de 
las que han de registrarse en la contaduría de hipotecas, 
el registro de esta servirá de protocolo. 

LECCION 19 

De los traslados. 

P. ¿Qué se entiende por traslado? 
R. Traslado ó segunda copia, llamado comunmente tes

timonio por concuerda, es la copia que se saca por ex
hibición de la original ó de ta que hace las veces de tal, 
aunque no sea la primera. 

P. ¿Qué escribano puede darla? 
R. Cua'quiera escribano á quien se exhiba la original. 
P. ; l )e qué diversas maneras deben darse los traslados? 
R. Literalmente ó en relación. 
P. ¿En qué forma debe hacerse? 
R. Si el testimonio fuese literal debe escribirse e n t r e d ó s 

márgenes escepluando la suscricion,'poniendo debajo 
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de la últ ima línea de cada llana una raya para inutilizar 
el hueco que resulte y rubricando, si el testimonio no 
fuese de su letra, todas las hojas Si el testimonio fuese 
en relación, debe estenderse según hemos esplicado 
para el registro. 

P. ¿Cuál es el modo práct ico de estender la suscricion 
del traslado y testimonio? 

R. Concluida la copia bien sea en relación, bien l i teral , 
se suscribe por el escribano diciendo; concuerda a la 
lelra con su original que con este objeto me fué exhibí* 
do por D . F . de T. á guien se la devolví, de que doy f é , 
y al que me refiero y firma á conliluacion su recibo. Y 
para que conste lo signo y firmo en. . . . á tantos del mes 
y a ñ o : (firma y signo del escribano). Recibí el or ig ina l 
F . de T. 

LECCION 2 0 

De la legalización 

P. ¿Qué es legalización? 
R. La certificación que un oficial públ ico escribe al pié 

del documento que se trata de legalizar, acreditando la 
autenticidad de las firmas de dicho documento, y las ca
lidades de las personas que le han hecho y autorizado* 

P. ¿Cómo debe hacerse la legalización de instrumentos 
públ icos que han de presentarse en un tribunal ó de
pendencia de la nación española? 

R. Por tres escribanos. 
P. ¿Y como y cuando se ha de presentar en un pais ex

tranjero? 



R. Deben entonces del mismo modo legalizarlo tres es
cribanos, la certificación de estos legalizarla el juez de 
primera instancia del partido, la de este el regente de 
la audiencia á que corresponda, la del regente el minis
tro de Gracia y Justicia, la de este el de Estado, y la 
del ministro de Estado el representante de la Nación en 
que se va á presentar el documento. 

P. ¿Cómo hade venir el documento otorgado en otro país? 
R. Debe venir legalizado por el Embajador, Cónsul ú 

otro ministro representante de S. M, C. 
P . ¿Cuál es la formula de la legalización? 
R. Los escribanos públicos de S. M . que abajo firmamos 

y signamos, damos fé , que D . F . de T. es como en la 
misma se t i tu la escribano de S. M . ó del número de es
ta, fiel , legal, de confianza y en actual ejercicio; y el 
signo, firma y rubrica con que la autoriza, de su propio 
p u ñ o y letra, y los que acostumbra a usar en iguales 
documentos. E n cuyo testimonio damos el nuestro y lo 
sellamos con el que nos está concedido en á tantos 
de ta l mes y ta l año . Si no tuvieren sello se omit irá la 
parte que en el formulario se refiere á é l . 

Cuando se tratase de legalizar las firmas de algún otro 
empleado públ ico , se dirá que D . F . de T. por quien 
aparece autorizado el anterior documento, está en efecto 
en el desempeño de su cargo y la firma y rubrica con 
que está suscrito es al parecer la misma que acostumbra 
usar en todos sus escritos. 

LECCION 21. 
Dei valor y autoridad de las escrituras. 

P. ¿Qué valor tiene el registro ó protocolo? 
R. Es la primera de las tres clases de escrituras que he

mos referido con los nombres de protocolos, copia ori-
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ginal y traslado, en acreditar plenamente la verdad, Ua-
cer fé y merecer completo c r éd i to ; pues si bien es ver
dad que el protocolo siempre obra en poder del escriba
no sin tener un uso directo en los juicios , t ambién lo 
es que en algunas ocasiones los jueces y tribunales sue
len pedir la presentación de las matrices ó registros, que 
se hace con las debidas precauciones, y entonces pro
duce plena prueba, y aun tienen mas autoridad que la 
escritura original. 

P. ¿Cuál es el valor y autoridad de la copia original? 
R. El hacer plena fé y traer aparejada egecucion, forman

do lo que se conoce con el nombre de prueba probada, 
la cual no puede destruirse si no por medio de otra muy 
poderosa. 

P. ¿Qué clase de valor y autoridad tiene el traslado? 
R. El traslado hace fé generalmente contra la misma 

persona que lo presenta, exceptuándo los siguientes ca
sos: 1.° si se diere con autorización judicial y citación 
departe: 2." si el contrario no lo redarguye de falso ci
v i l ó criminalmente, aun cuando le faltase el anterior 
requisito: 3.° si fuese de aquellos instrumentos que no 
necesitan autorización judicial para darse las segundas 
copias, y el traslado ó testimonio estuviere dado por el 
mismo escribano que otorgó la escritura; y 4.° si la fe
cha del traslado datase por lo menos de treinta años 
y á consecuencia de él se hubiere dado posesión del de
recho pretendido al que lo pretenda ó á su causante. 

P. ¿De cuántas maneras puede ser redargüido de falso 
un instrumento? 

R, De dos civi l y criminalmente. Se dice que un instru
mento es falso civilmente por la falta ú omisión de al
guno de los requisitos esenciales para que haga fé; y 
criminalmente cuando hubiese falta de verdad en la es
critura. Un instrumento redargüido de falso criminal
mente lleva en sí implícita la falsedad c iv i l , lo cual no 
sucede en caso contrario. 

P* ¿Qué valor tiene el minutario? 



R. Generalmente en juicio se le dá poca i é , pues además 
de las enmiendas y correcciones que de ordinario tiene, 
está espuesto á mi l falsedades, no ya por culpa del es
cribano si no de cualquiera otro, atendiendo á lo mal 
custodiado que por lo general se halla. Sin embargo pro
duce fé y crédi to cuándo el escribano que lo lleva mue
re sin haber estendido en el protocolo la escritura en mi
nuta que tenia en él . 

LECCION 

Del olorgamienlo de escrituras en particular. 

D E L A S E S C R I T U R A S D E E S P O I N S A L E S (1). 

P. ¿Qué se entiende por escritura de esponsales? 
R. El instrumento público por cuyo medio aquellos se 

estipulan y celebran, y sin el cual los esponsales son 
nulos de ningún valor ni efecto. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de este documento? 
R. I .0 Voluntad de los conirayenles. 2 o Estado de los 

mismos. 3.° Señalamiento del dia en que ha de celebrar
se el malrimonio. 4 ° La obligación mutua de casarse. 
5.° La obtención del consentimiento de las personas, 
que según dijimos deben prestarlo en los casos en que 
es necesario, ó en su defecto la habili tación d^l goberna
dor. Y 6.° la licencia real en los casos en que es precisa. 

P . ¿Debe prestarse juramento en la escritura de es
ponsales? 

{ i ) Veáse la lección cuarta de la primera parte. 
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R. No señor : asi como tampoco imponerse pena los con

trayentes, ni renunciar la ley 39 titulo 23 partida 5.* 
P. ¿Qué dispone esta ley? 
R. Prohibe el que se impongan penas los contrayentes, y 

si se verifica que no valga, porque el matriminio no 
debe contraerse por miedo si no ês de libre y espontá
nea voluntad. 

M O D O P R A C T I C O D E E S T E N D E R L A E S C R I T U R A D E E S P O N S A L E S . 

En la (ciudad, villa ó lugar) á tantos de tal mes y año, ante 
mi el infrascripto escribano del número de ella y testigos que 
se expresarán, parecieron D. F de T . mayor de 2o años, y D.1 F . 
de S. mayor de 23, ambos solteros y vecinos de la misma , y 
digeron: que conociendo las prendas personales de que recípro
camente se encuentran adornados, desean asegurar de un modo 
indisoluble el puro y acendrado amor que mutuamente se pro
fesan ; mas no pudiendo por justos y poderosos motivos cele
brar al presente su matrimonio, han resuelto comprometerse á 
contraerlo por medio del contrato de esponsales, y para que 
esto tenga puntual y debido efecto en la forma prescrita por las 
leyes otorgan; que mutuamente se prometen y dan palabra de con
traer legitimo y verdadero matrimonio en el modo y forma pres
crito por el santo concilio de Trento, el dia tantos, de tal mes del 
año próximo venidero: por consiguiente se obligan á no celebrar 
esponsales con ninguna otra persona sin que preceda el consen» 
timiento y la licencia por escrito del otro contrayente, y en se
ñal de ser esta su voluntad, se dieron ambos la mano derecha y 
tales alhajas, (se expresarán) que pasaron á su poder rec ípro
camente, de que doy fé. Al cumplimiento de este contrato obli
garon sus bienes présenles y futuros. Así lo digeron y firmaron 
á quienes doy fé conozco, siendo testigos D. A. D. B. y D. C. 
vecinos de esta. F . de T . y F . de S. Ante mi R. Z. Y . 

Si para contrarer los esponsales se necesitase licencia 
de alguna de las personas que esplicamos en su lugar 
oportuno, debe hacerse menc ión de esle/equisito insertan» 



c u 
ñóse á la letra el documento en que estuviere consignada 
la autor ización. 
P. ¿Cuál es la escritura de licencia para contraer espon

sales? 
R. Aquella que hace el padre ó demás personas que de

ben dar el consentimiento, otorgándolo. Estas escrituras 
es necesario que contengan ciertas cláusulas especiales 
que comprendan, i .0 El haber solicitado la licencia. 2." 
La concesión de esta por el padre ó las otras personas 
en su caso. 5.° E l nombre del que pide la licencia y el 
d é l a persona con qu ién desea contraer esponsales y 4.° 
la obligación por parte del padre ó persona que debe 
dar el consentimiento de no oponerse ni contradecir la 
realización d é l o s esponsales bajo ningún protesto. 

M O D E L O D E L A E S C R I T U R A D E L I C E N C I A P A R A C O N T R A E R E S P O N 
S A L E S . 

En l a . . . . de á tantos de tal mes y tal año, ante mi el in
frascripto escribano público del número de esta ciudad y testi
gos que se expresarán, pareció D. J . vecino de esta y dijo: que 
su hijo D. J . menor de Í25 años, habido en su matrimonio con 
D.a J . T . ha determinado casarse con D.a J . T. de estado sol
tera, hija de D. J . de esta vecindad, y á fin de poderlo veri
ficar del modo dispuesto por las leyes, le habia pedido la l i 
cencia prevenida en las mismas. Y como la referida D.a J . T. se 
encuentra adornada de todas las cualidades que se requieren 
para efectuar dicho enlace, en lavia y forma que mas haya lu
gar en derecho otorga: que concede amplia licencia al expre
sado su hijo para que legalmente celebre los esponsales y con
traiga su matrimonio según nos manda nuestra santa madre 
la iglesia, con la D.aJ. T. que para ello presta su consentimien
to, y se obliga á no revocarlo bajo ningún pretesto. Así lo dijo 
y firmó, á quien doy fé conozco, siendo testigos D. J . J . y D. G. 
residentes en esta. — Fecha. Ante m í : firma y signo del es
cribano. 

P. ¿Qué cláusulas debe contener la escritura de disolución 
del contrato de esponsales? 



R. 1 .a La voluntad de separarse arabos esposos de los es
ponsales que tenian celebrados. 2.a La fecha y escritu
ras en que estos se habían contra ído. 3.a La revocación 
espresa de las obligaciones que se habían impuesto los 
contrayentes. 4.a La licencia que por lo tanto se conce
den para poder contraer esponsales con otra persona. 

F O R M U L A R I O D E L A S E S C R I T U R A S D E R E V O C A C I O N . 
En la. . . de .. á tantos de tal raes y año, ante mí el infrascripto 

escribano público y del número de esta... y testigos que se ex
presarán, parecieron ü. F . de T. y D.1 F . T. vecinos de la mis
ma y digeron que con fecha de tantos, autorizada por.... cele
braron contrato de esponsales y se obligaron mútuamente á 
contraer matrimonio el día tantos de tal mes y a ñ o , mas por. 
razones que les asisten han determinado de común acuerdo di
solver aquella obligación, y en su consecuencia otorgan.— Que 
se apartan de los referidos esponsales revocando y dando por 
disuelta, nula y de ningún efecto la obligación que ambos ha
blan contraído de casarse en el día ya citado, y por lo tanto 
se conceden recíprocamente el consentimiento y la licencia ne
cesaria para que cada uno de ellos pueda libremente contraer 
esponsales con otra persona. En señal de lo que doy fé se de
vuelven las alhajas (se expresarán) que antes se habían entre
gado. Y al cumplimiento de esta escritura obligan todos sus 
bienes presentes y futuros. Así lo digeron y firmaron á quienes 
doy fé conozco siendo testigos D. F . R. D . E . E . y D. D. S. ve
cinos de esta... A. B. C. D. Ante mí.. . F . de T . 

LECCION 23.(1) 
De las escrituras dótales. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de dote? 
R. Aquella por cuyo medio se refieren y se hacen constar 

(1) Veáse la lección 2 2 de la primera parte. 



los bienes que la mujer ha entregado al marido para 
sostenimiento de las cargas del matrimonio, así como 
igualmente los derechos y obligaciones de que son objeto. 

P. ¿En cuántas clases se dividen las escrituras dótales? 
R. En escritura de dote apreciada é inapreciada, confe

sada y numerada; también debe tenerse presente que la 
dotepuedficonstituirse puramente ó bajo condición, á dia 
cierto ó incierto, dándola de una vez, ó á plazos, y bajo 
cualquiera otros pactos que quiera el donante siempre 
que no sean reprobados. 

P. ¿Qué se entiende por cada una de ellas respectiva
mente? 

R. Escritura de dote estimada ó apreciada, con estima
ción que cause venta, es aquella que se hace justifican
do los bienes deque se compone, con el objeto de que 
el marido se haga dueño de ellos; pero quedando obli
gado á restituir la es t imación. De dote inapreciada ó ines
timada, la que se hace sin expresar la tasa de los bienes, ó 
si se espresa, solo con el objeto de que conste el precio, 
pues es lo que suele llamarse con estimación que nocausa 
venta. De dote numerada es la que se otorga antes <lel ma
trimonio dándose fé de la entrega, y de dote confesada 
la que después de contra ído el matrimonio hace el mari
do confesando haber recibido los bienes en que consiste. 
Cuando según lo espuesto hubiera necesidad de tasar los 
bienes dótales , la tasación ha de hacerse por peritos de 
rec íp roco nombramiento. 

P. ¿Qué cláusulas debe contener la escritura de dote 
numerada? 

R. La escritura de dote numerada que puede ser la es
timada é inestimada, debe contener las cláusulas espe
ciales en que se refiere: i , " L a voluntad del que v a á ca
sarse en otorgar la escritura en seguridad de la dote, 
el nombre de la persona que la contituya, y si se hubiere 
prometido en instrumento públ ico , su fecha y demás 
circunstancias, uniéndose el original al registro é in 
ser tándose literalmente en las copias. 2.° Los bienes en 



quo consisía la dote con espresa de terminación . 3." La 
conformidad del esposo con su tasación. 4.° La fó de la 
entrega y recibo de los bienes. 5.° La obligación de resti
tuirlos en su caso, y por consiguiente la de no enagenar-
los, hipotecarlos ni obligarlos si la dote es inestimada, 
ó la de restituir su im[)orte si es apreciada, ó bien una 
cosa ú otra á elección del marido ó mujer si así se pacta
se. 6 ° La renuncia de la ley 16, titulo H , partida A . A á 
fin de que si hubiese vicio en la tasa, no pueda reclamarla 
el mando enteml iéndose que hace donación del esceso; 
y 7.° si la dote fuese estimada y consistiese en bienes rai
ces, la advertencia de la toma de razón en la contadur ía . 

P. ¿Qué dispone y cuál es el espír i tu de la citada ley de 
partida? 

R. Que si en el precio se sintieren agraviados tanto el 
que da como el que recibe la dote por ser mas ó menos 
del justo, puede demandarse que se deshaga en cualquier 
tiempo: su espír i tu ú objeto es evitar el abuso que pu
diera hacerse del car iño del esposo, ó bien de la falta de 
conocimiento é inesperiencia de la muger. 

1 ^ 3 

KSGHITÜfU DE D O T E I N E S T I M A D A . 

En la. . . de... á tantos de tantos, ante mí el infrascripto escri
bano público del número de los de esta ciudad y lesvigos que 
se expresarán, compareció D. F . de T. mayor de edad, de esta
do soltero y vecino de la misma, y dijo: que tiene contraídos 
esponsales con l).11». S. también mayor de edad y de igual do
micilio, los cuales tratan asimismo de reducirá verdaderoma-
trimoiiio en la forma prescripia por la iglesia, y Habiéndose con
venido igualmente por dicha señora, jó la persona que la prometió) 
le daría en dote diferentes bienes, y se los entregaría para el 



= 2 3 8 ^ 
sostenimiento de las cargas matrimoniales (si la promesa se bizo 
en las capitulaciones matrimoniales ú otro instrumento público 
se expresará así, manifestando que el original queda unido á 
ia matriz, é insertando testimonio literal en las copias) como una 
de las condiciones que se le impusieron fué la racional y justa 
de que formalizase á favor de la referida señora la correspon
diente escritura dotal, deseoso de cumplirla, en el modo y forma 
mas arreglada á derecho, otorga: que recibe en este acto de 
dicha su futura mujer (ó de quien fuese) por dote y caudal pro
pio de la misma, los bienes siguientes, cuya tasación se señala 
solo con el objeto deque siempre pueda justificarse su importe 
y no con intención de que produzca los efectos de venta. 

BIENES RAICES. 

Una casa, sita en tal parte (se expresan sus linderos y 
se hace relación de sus títulos) tasada en veinte mil rs. 2 0 , 0 0 0 

Un cortijo término de (lo mismo que se ha dicho en la 
anterior) tasado en cuarenta mil rs 4 0 , 0 0 0 

ALHAJAS. 

Dos docenas de cubiertos de plata contrastados, impor
tante su precio según tasación mil quinientos rs . . . . d , 5 0 0 

T O T A L 6 1 , 5 0 0 

De todos cuyos bienes el otorgante se da por entregado, por 
recibir cueste acto de la expresada su futura mujer (ó de otra 
persona) en mi presencia y la de testigos, los títulos de propie
dad ya referidos, y las mencionadas alhajas de lo que doy fé: 
en su consecuencia formaliza á favor de la misma señora la mas 
eficaz carta de pago , obligándose á reslituir los espresados 
bienes en especie á la misma señora ó sus herederos; y. 
por lo tanto se compromete á no enagenarlos, hipotecarlos 
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ni obligarlos, y antes por el contrario á procurar por todos 
medios sn conservación y mejora. Al cumplimiento de todo 
lo cual obliga todos sus bienes presentes y futuros. Así lo dijo 
y firmó á quien doy fé conozco siendo testigos, D. F . R. D. 
F . S. y D. F . R. vecinos de... y residentes en esta; (firma del 
otorgante.) Ante mí F , de T. 

E S C R I T U R A D E D O T E A P R E C I A D A Ó E S T I M A D A . 

La introducción como la anterior y en llegando al otorgamien
to se dirá: Otorga: que recibe en este acto de dicha su futura 
mujer (ó de quien seaj por dote ó caudal propio de la misma 
200,000 rs. en los bienes siguientes: (se expresan los bienes 
como en la anterior y luego se añade) importan los referidos 
bienes 200,000 rs . salvo error que se protesta enmendar y de 
los cuales se da por entregado á su voluntad^, por haber rec i 
bido en este acto los títulos de propiedad de que se ha hecho 
mérito, y las referidas alhajas en mi presencia y de los testigos 
que se expresarán de que doy fé; y en su consecuencia forma
liza á favor de la referida D.a F . de T. su futura mujer lamas 
firme carta de pago, declara que los bienes expresados han si
do valuados por peritos nombrados de conformidad de ambos 
interesados ; que aprueba su tasasion porque no ha habido en 
ella lesión ni engaño , y si la hubiere , cualquiera que sea su 
cantidad hace de ella donación pura, perfecta é irrevocable á 
favor de su mencionada mujer , renunciando expresamente la 
ley 16, título I I , partida 4, que permite en las dotes estimadas 
al agraviado con la tasación deshacer el engaño aunque no lle
gue ni esceda de la mitad del justo valor. Y se obliga á restituir 
dicha cantidad de 200,000 reales á la referida su futura mujer 
ó á sus herederos, disuelto que sea el matrimonio, Al cumpli
miento de todo lo cual obliga todos sus bienes presentes y fu
turos. Así lo dijo y firmó , á quien doy fé conozco, habiéndole 
advertido que de esta escritura ha de tomarse razón en el ofi
cio de hipotécas dentro del término legal que le advertí, sin cu
yo requisito será nulo, de ningún valor ni efecto siendo testi
gos ü. R. D. Z. y D. B. vecinos y residentes en esta. (Firma del 
otorgante) Ante mí. (Firma y signo del escribano.) 



F O R M U L A R I O D E D O T E C O N F E S A D A . 

En la (ciudad villa ó lugar.. . .) (d ia , mes y a ñ o , ) ante mi 
el insfrascripto escribano público del número de esta, y tes
tigos que se presentarán, compareció I). F . de T. mayor de 
edad y vecino de la misma y dijo que en el dia tantos de 
tal mes y tal año contrajo matrimonio con D.a A. B. mayor 
de edad vecina de la cual trajo á poder del otorgante 
40,000 rs. vn. en diferentes bienes que entonces se aprecia
ron, ofreí-iendole el otorgante formalizar á su favor la cor
respondiente escritura, lo cual por ciertas causas no ha po
dido verificar hasta ahora; y teniendo al presente proporción 
de hacerlo y deseando cumplir su promesa en la via y forma 
mas arreglada á derecho, otorga y confiesa haber recibido de 
la D.a A. B. los referidos 40,000 rs. en los bienes siguientes, 
(aquí se espresarán como hemos visto antes en las anteriores 
escrituras; y se continuará.) Importan los referidos bienes los 
expresados 40,000 rs. vn. salvo error que se protesta enmen
dar de los cuáles el otorgante se da por entregado y otorga 
á favor de la referida su mujer, la mas eficaz carta de pago 
renunciáudo la escepcion de dote no recibida y el término 
legal de ejercitarla : declara que los bienes espresados han 
sido valuados por peritos de nombramiento conforme, que 
aprueba la tasación, porque no ha habido en el'a lesión ni en
gaño, y que si le hubiere, hace donación de ella pura, per
fecta é irrevocable á favor de la citada su mujer, renuncián-
do la ley 16 título \ \ , partida 4.* que en las dotes estima
das permite al agraviado deshacer el engaño aun cuando no 
llegue ni exceda de mas de la mitad del justo precio y se 
obliga á restituir á la mencionada su mujer ó á sus herede
ros, disuelto que sea el matrimonio, los mencionados 40,000 
r s . , al cumplimiento de todo lo cual obliga sus bienes presen-
tes y futuros. Así lo dijo y firmó á quien doy fé conozco, 
habiéndole advertido que de esta escritura se ha de tomar 
razo» en el oficio de hipotecas dentro del término legal, sin 
cuyo^equisito , será n«l« y de iugun valor ni efecto. Fueron 



testigos D. J . D. R. y ü . S. vecinos y residentes en esta .—F. 
de T. Ante mí, (Firma y signo del escribano.) 

Si la dolé fuese inapreciada se es tenderá la úl t ima par
te de esta escritura con arreglo al modelo de los de su cla
se que queda transcrito. 

CCION 2¿. 

De la escritura de arras 

P. ¿Qué se entiende por escritura de arras? 
R. El instrumento público en que se consigna la donación 

que hace el esposo á la esposa, ó el marido á la mujer, 
en remunerac ión de la dote ó de sus cualidades perso
nales. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. En ella debe constar, la voluntad del donante., la can

tidad ó bienes en que consistan las arras, la declaración 
de caber en la décima parte de los bienes del otorgante 
y la obligación de entregarlas disuelto el matrimonio , á 
la mujer ó á sus herederos. En caso deque se d e s é e s e 
consideren las arras como aumento de la dote, debe 
expresarse ; y cuando así lo quiera el otorgante, debe 
ponerse la cláusula de revers ión , la cual consiste en ex
presar, que muerta la mujer sin hijos habidos del ma
tr imonio, vuelvan las arras á poder del marido. Si con
sistiesen las arras en bienes raices, deberá hacerse tam
bién constar la advertencia de la toma de razón en la 
contaduría de hipotecas. Algunas veces en la escritura 
de dote suelen hacerse también constar las arras. 

16 



M O B E L O Dfi L A KÜCKITUUA D E A U R A S CON D E S I G N A C I O N D E Q U E S E 

C O N S I D E H E N COMO A U M E N T O D E D O T E . 

En la (ciudad villa ó lugar) de,... a tanto de tal mes y año, 
ante mí el infrascripto escribano público y del número de esta, 
y testigos que se expresarán , compareció D. K. T. mayor de 
edad y vecino de la misma y dijo: que tiene contratado su ma
trimonio con D." E . L . también mayor de edad y de igual vecin
dad, de quien ha recibido en dolé cien mil reales, según consta 
de la escritura dota! que el otorgante hizo contal fecha yan
te tal escribano; en consideración de lo cual y mas principal
mente de las muy recomendables prendas de que dicha se
ñora se halla adornada, ha determinado darle en arras cincuen
ta y cinco mil reales. Y deseando hacer esta donación en la 
forma prescrita por las leyes, otorga: que da y promete en arras 
á su referida futura esposa, cincuenta y cinco mil reales que 
el otorgante afirma que caben en la dé( ima parte de los bie
nes que en la actualidad posee; y si así no sucediere se le con
signarán sobre los que en lo sucesivo ó al tiempo de la disolución 
del matrimonio tuviese á elección, de su citada esposa: que la 
expresada cantidad se la da y ofrece por aumento de la dote, 
con el objeto de que con respecto á ella goce de todos los 
privilegios que á la dote conceden las leyes; y que disiieílo el 
matrimonio por alguna de las causas lega.es se obliga á en
tregar dicha cantidad en dinero efectivo á su mujer ó legiii-
mos herederos en el momento en que se la pidan, con los in
tereses, pago de costas é indemnización de daños que por su mo
rosidad pudiese ocasionar. Y al cumplimiento de esta escritura 
obliga todos sus bienes presentes y futuros Así lo dijo y firmó, 
á quien doy fé conozco, siendo testigos l) S. D. A. y I). G ve
cinos de esta. ( Firma del otorgante.) Ante mi, (Firma y signo del 
escribano). 

Cuando no se quiera que se consideren las arras como 
aumenlo de la dote, se omit irá la parle de la escritura en 
que se hace esta espresion. 
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V. ¿Qué se entiende por escritura de donación esponsa» 
licia? 

R. Aquella en que se consigna la que se hacen los espo
sos en señitl de afecto. 

P. ¿Tiene alguna cláusula especial esta escritura? 
R. Si señor: dehu contener la de que la donación espon

salicia cabe dentro de la tasa legal que tienen las de su 
clase, según vimos en la lección 23 de la primera par-
te, cuya tasa no puede renunciarse por el donante b: jo 
ningún pretesla, ni autorizar el esmbano escritura en 
que se hiciese. Además debe constar en la escritura 
his casos en que ha de restituirse la donación según 
allí se dijo. 

P. ¿Se otorga generalmpnle esta escritura por separado? 
R. ¡No señor; pues la donación esponsalicia se considera 

por lo general, ó bien como aumento de, la dote, ó bien 
como del caudal del marido, expresándo en estas dife
rentes escrituras, los efectos en que consisten. Asi es, 
que si el esposo hace la d o n a c i ó n , se expresan con se
paración los objetos que la constituyen entre los bienes 
dótales , separándolos con este epígrafe reyalos ( le lmvio; 
y si la esposa la hiciere se incluye entre los bienes pro
pios del marido con este mote; regulo* de la novia. 

Sin embargo, esto no obsta pam que pueda otorgarse 
escritura por separado, teniendj presente lo que deja
mos dicho. 

LECCION 2 5 . 

De la escritura de capitulaciones matri
moniales. 

P. ¿Qué se entiende por esta escritura? 
R. El instrumento público en que constan los pactos ó 

convenios celebrados entre los novios, sus padres, pu-



doy fé conozco, siendo testigos D. L . ü. E . y U. P. vecinos de 
esta. fFirma de los otorgantes.^ Ante mi (Firma y signo del escri. 
baño) . 

P. ¿Qué se entiende por escritura de caudal en materia 
de matrimonio? 

R. Aquella que se otorga con objeto de hacer constar 
ios bienes propios y peculiares que tiene el marido al 
tiempo de conlraer matrimonio. 

P. ¿Cuándo puede otorgarse? 
R. Aüti's y después del matrimonio; pero siempre es mu

cho mas útil que preceda á la celebración, para evitar 
dudas ni sospechas. 

? ;,Qué personas otorgan esta escritura? 
R La mujer; necesitando si fuere menor de edad ó hija 

de familia y la escritura se celebrase antes de otorgado 
el matrimonio, que intervenga en el otorgamiento su 
curador ó su padre: si se otorgase después de verificado 
el matrimonio no necesita licencia de! marido porque se 
supone dada en siendo en su beneficio; sin embargo 
en la practica se acostumbra que el marido presencie 
el Í torgamiento. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de estas escrituras? 
R. i .8 Que la mujer manifieste su voluntad de otorgar

la: 2.* la especificación de los bienes que el marido 
aporta: 3.a ¡a conformidad de la mujer con la tasación 
hecha de ellos: 4.a la obligación que la misma contrae 
de considerar aquellos bienes como caudal propio del 
mcrido: 5.a la renuncia que se hace de la excepción de 
no haber sido aportados los bienes, si no aparecen de 
presente: 6.a la designación de los bienes do'ales y 
demás que pertenecen á la mujer como garant ía de la an
terior obligación: y 7.a la cláusula de que el marido ra
tifica la declaración de la mujer respecto á sus bienes, 
con la que él hace bajo juramento. 



MODELO PAHA ESTAS ESCHITüKAS. 

En la (ciudad, villa ó lugar) de... ante mi el inlVascripto esoi i ' 
bauo público y del número de la misma y testigos que se expresa
rán, parecieron 1). F . L . y D.8 L . G. ambos mayores de edad y veci
nos de la misma, y la D • L G. dijo: que con tal fecha contrajo es
ponsales con el ü J . L . con quien debe casarse tal dia,y habiendo 
paciado que antes de efectuarse el matrimonio habia de formali
zar la otorgante á favor dH citado su futuro esposo el correspon
diente resguardo, qm acreditase los bienes y efectos que tenia 
y llevaba como caudal propio, cumpliendo con lo estipulado, en 
la forma que mas haya lugar en derecho, otorga: que el referi
do su futuro esposo tiene y aporta á la sociedad conyugal los bie
nes siguientes: (se expresaran como en la escritura dotal.) Im
portan dichos bienes la cantidad de.... reales, de que la otorgan
te se da por satisfecha á su voluntad, por aparecer de presen
te y traerlos real y efectivamente al matrimonio , y presentar 
en este acto en mi presencia y la de los testigos los títulos de 
propiedad, las reíerídas alhajas y demás efectos de que doy fé. 
Por lo que otorga á favor del mencionado su esposo, el mas 
seguro y eficaz resguardo, y declara ser justa la tasación d é l o s 
referidos bienes, y que en ella no ha habido lesión ni engaño; y 
caso de haberlo hace á favor de su esposo donación perfecta, 
irrevocable del esceso renunciando ia acción que para reclamarla 
le conceden las leyes, en cuya atención promete tener por cau
dal del citado Ü. F . lodos los mencionados bienes con lo de
más que herede y adquiera por donación ú otro contrato lu
crativo de algún pariente ó extraño, deducido primero el impor
te de la dote, arras de la otorgante y demás bienes que por 
herencia, donación ó cesión récaigan éñ ella para que á ningu
no se irrogue perjuicio en las ganancias que pueda haber cuan
do el matrimonio se disuelva; y al cumplimiento de lo referido 
obliga sus bienes dótales, parafernales y gananciales. Y el S. i). 
F . L . jura por Dios nuestro Señor y una señal de cruz, que los 
referidos bienes son suyos y le pertenecen en pleno dominio y 
propiedad, que no están afectos á responsabilidad, ni tiene nin-
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guna clase de deudas; (silos tuviere se expresarán) y que como 
caudal propio lo lleva al matrimonio que debe contraer con la 
otorgante. Asilo digeron y firmaron , á quienes doy fé conozco, 
siendo testigos D. Z. D. H. y D . R . residentes y vecinos de esta... 
firma de los otorgantes.—Ante mi.—Signo y firma del escribano 

De las escrituras de poder para contraer 
matrimonio, y de las de emancipación. 

P. ¿Qué se entiende por escritura para contraer matri
monio? 

R. E l instrumento en que alguno dá facultad á otro para 
que en su lugar y representándolo contraiga matrimo
nio con la persona que le designe.—Como quiera que 
el poder puede revocarse, es conveniente para evitar 
disputas y dudas, que cuando se efectué el matrimonio 
se especifique la hora de su ce lebración, asi como cuando 
se revoque el poder no solo la fecha si no también la 
hora. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas especiales de esta escri
tura? 

R. E l poder especial debe contener el objeto para que se 
dá y confiere: el nombre, apellido, vecindad y estado del 
novio; el nombre apellido vencindad y filiación de la 
novia, de tal manera que no haya lugar á dudas: la cau
sa que obliga á conferir el poder y á no celebrar el ma
trimonio personalmente; y la obligación de los bienes 
para el caso de que no se quiera aprobar lo que en vir
tud del poder se hiciera. 



M O D E L O D E E S T A E S C R I T U R A . 

En la (ciudad, villa ó lugar) de.... á tantos de tal mes y año, 
ante mi el infrascripto escribano público y del número de ella 
y testigos que se expresarán, pareció D. J . L . mayor de edad, 
de estado soltero ( ó viudo), vecino de esta y dijo: que tiene 
concertado celebrar matrimonio, según el órden de nuestra san
ta madre iglesia con D.* S. C. hija legítima de D.a A. C. de estado 
soltera (ó viuda), vecina de.... á cuyo acto no puede concurrir por 
(el motivo de la imposibilidad) y para que por dicha ausencia 
no deje de tener efecto en la forma que mas haya lugar en de
recho, de su libre y espontánea voluntad, otorga: que da y con
fiere todo su poder cumplido bastante y cuanto sea necesario, á 
D. R. M. vecino de.... especial y señaladamente para que á nom
bre del otorgante y representando su persona, se despose por 
palabras de presente, que constituyen verdadero y legitimo m a 
trimonio con la referida D.' S. C. precedidas las amonestaciones 
que previene el santo concilio de Trento, ó la dispensa de ellas, 
y si la expresada recibe al otorgante por su esposo y marido, 
lo reciba en su nombre por esposa y mujer; pues desde ahora 
la quiere y admite por tal, y aprueba y ratifica el matrimonio 
que se celebre, el cual tenga la misma validación que si lo ce
lebrara por si propio, puesto que le contrae con libre y delibe
rada voluntad, sin seducción, miedo, ni violencia, y promete no 
reclamarlo con pretesto alguno, ni revocar este poder; y si una 
ú otra cosa hiciere, quiere no ser oido en juicio ni fuera de é l . 
Y en cumplimiento y firmeza de lo que en virtud de este poder 
se obrare, obliga en bastante forma su persona y bienes pre
sentes y futuros. Así lo otorgó y firmó el expresado D. J . L . á 
quien doy fé conozco , siendo testigos D. N. D. P. y D. 0. de 
esta vecindad. J . L . Ante mi, (firma y signo del escribano). 

P. ¿Qué se entiende por escritura de emancipac ión? 
R. El instrumento públ ico en que se hace constar el 

acto por el cual se desprende el padre voluntariamente 



ó por decreto del juez, de la patria potestad que tie
ne sobre su hijo produciendo los efectos legales que se 
expresaron al hablar de esta materia en la primera parte 
de esta obra. 

¿Qué t rámi tes deben observarse para que tenga lu
gar la emancipación? 

R. Debe seguirse el oportuno espediente, pues la eman
cipación es una gracia concedi ¡a á la corona, cuyo es
pediente ha de llevar Ins tramites siguientes. El padre 
debe hacer la instancia documentada al Rey y presen
tarla para que siga el debido curso en la audiencia del 
terr i tor io; la audiencia remit i rá la solicitud al juez de i .8 
instancia competente, el cuál sin fórmula de juicio toma
rá las informaciones que crea necesarias acerca de la con
veniencia de la emancipac ión , y verificado devolverá el 
espediente á la audiencia con su informe. La audiencia 
oyendo al fiscal, remitirá desde luego el espediente al 
gobierno si lo ericonlrasé suficienleuu'nte instruido, ó 
bien antes lo ampliará según juzgue necesario. S. M. con 
vista de todo concederá ó negará la instancia, y en el 
primer caso, pagado el servicio ó derecho correspon
diente con arreglo á la ley de gracias al sacar, se otor
gará la correspondiente escritura con conocimiento del 
juez. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. En ellas debe expresarse: la causa de la emancipac ión; 

la voluntad del padre de emancipar al hijo que designa
rá norninalmente: la obtención de la gracia cuya rea! re
solución original quedará unida á la escritura: la concur
rencia del juez del partido si asi se expresare en la 
real gracia, que es lo que generalmente acontece: la re
nuncia de la patria potestad: la declaración que des
de entonces se tenga en todo y para todo al hijo como 
s u i j u r i s , la entrega de bienes si los tuviere, asi como la 
renuncia (sise hiciere) del usufructo que la ley concede 
al padre, ó la reserva de él: la aceptación por parte del 
hijo: el resguardo de este para con el padre si hubiese 



habido entrega de bienes: la aprobación del juez^ y U 
firma del padre, del hijo y del juez. 

F O R M U L A D E U N A E S C R I T U R A D E E M A N C I P A C I O N . 

En la (ciudad, villar ó lugar) de.... ante el Sr. D. C. juez de 
primera instancia de esta, ante mi el escribano y testigos que 
se expresarán, parecieron D. E . G. y su hijo D. S. ambos mayo
res de edad y vennos de la misma, y el primero dijo: que mo
vido del entrañable amor que profesa ¡5 su citado hijo D. S. y co-
nociendo que es bastante apio y capaz para gobernarse por sí y 
administrar sus bienes, así como también para adquirirlos con 
tal profesión que ejerce con pública aceptación, ha determinado 
emanciparlo , ;i cuyo fin impeiró la correspondiendiente real 
gracia, que original se une á este registro de que doy fé: (en las 
copias se pondrá un testimonio literal en los términos que en 
las anteriores escrituras hemos manifestado') y usando de ella el 
señor otorgante eu la for ma que mas haya lugar en derecho de 
su libre y espontánea voluntad, (esto se omitirá en la escritura 
de emancipación forzosa otorga: que renuncia enteramente la 
patria potestad que hasta ahora ha tenido sobre la persona y 
bienes de su expr esado hijo, y se desprende de todos los dere
chos que las leyes le concedían como propios é inherentes á la 
indicada potestad; en su consecuencia le concede la mas amplia 
y absoluta facultad para que desde hoy en adelante comercie, 
trate, contrate, comparezca en juicio, administre, use y dispon
ga libremente y con arreglo á las leyes, de los bienes que por 
cualquier titulo adquiera, y los que le entrega en este acto, que 
son los siguientes : (aqui se expresarán) para que sin depen
dencia ni intervención del otorgante , haga y celebre todo ac-
to judii ial y de cualquier naturaleza que sea , como lo puede 
hacer el otorgante y cualquiera que no esté bajo el poder de 
otro. Renuncia el derecho que como padre tiene á conservir la 
mitad del usufructo d é l o s referidos bienes; hace de ella á fa
vor de su citado hijo donación pura, perfecta é irrevocable, im
plorando á este efecto la autoridad del señor juez que intervie
ne en esta escritura (ó que se reserva el derecho á dicha mi-



= « 2 5 2 = 
tad^, faculta á su citado hijo para que tome posesión real, cor
poral vel cuasi de los expresados bienes; se obliga á no revo
car esta escritura, de la cual enterado el D. S . , dijo: que acep
ta la emancipación que contiene, para usar de ella: tributad su 
padre, á quien siempre profesa la mas tierna y filial reverencia, 
las debidas gracias por el beneficio que acaba de hacerle: se 
da por entregado de los expresados bienes, por recibir en este 
acto los títulos de propiedad, de cuya entrega y recibo doy fé, así 
como formaliza á su favor el resguardo correspondiente, y obli
garon todos sus bienes á la seguridad de esta escritura. Ac
to continuo S. S. el señor juez citado, dijo; que aprobaba esta 
emancipación, y que en su consecuencia declara para todos los 
efectos legales al Ü. S. padre de familia y persona no sujeta 
á la potestad de otro, y para mayor validéz del acto interpo
nía su autoridad en todo lo que en este instrumento público se 
expresa. Los otorgantes, á quienes doy fé conozco, así lo dige-
ron y firmaron con S. S. siendo testigos D. R. D . T . y D. V. ve
cinos de esta; ^firma del juez; E . G. S . G . . . . Ante mi (firma y 
signo del escribano. 

L E C C I O N 2 7 

De la escritura de renuncia de gananciales 
por la mujer, y otras escrituras. 

r*e'» I O - i JS-JII — 

P. ¿Qué se entiende por la primera de las que indica el 
epígrafe? 

P. Aquella en que la mujer renuncia la parte que le 
pueda corresponder ó corresponda de los expresados 
bienes. Esta renuncia suele hacerse antes del matrimo
nio en las mismas capitulaciones matrimoniales, duran
te el matrimonio mismo y después de su disolución. 
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P, ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. Además de las generales de esta clase de escrituras, 

debe expresarse que desde aquel momento la mujer se 
aparta de la sociedad conyugal y que por lo tanto renun
cia todas las ganancias así como se exhibe de cu.ilquie-
ra responsabilidad desde la fecha de la renunciac ión; si 
esta se hiciese antes ó durante el matrimonio, debe tam
bién hacerse constar que no ha habido fuerza, violencia 
ni coacción alguna sino que lo hace de su libre y es
pontánea voluntad. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de reconocimiento de 
un hijo natural? 

R. A.quella que tiene por objeto asegurar á uno ó mu
chos hijos naturales esta cualidad y los derechos que de 
ella emanan, porque nohayan podido ser legitimados por 
subsiguiente matrimonio ó por gracia del principe. (1) 

P. ¿Quién puede otorgar esta escritura? 
R. Toda persona que haya tenido un hijo natural, bien 

sea varón ó mujer , mayor ó menor de edad. Esta es
critura para que afecte al padre y á la madre es necesa
rio que baya sido hecha de mutuo convenio de ambos, 
puesel reconocimiento solo produce efectos á favor y en 
contra de quien lo hace. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas especiales de esta escri
tura? 

R. La referencia del hecbo que motiva el reconocimien
to con especificación del estado que tenia el otorgante 
cuando tuvo lugar, así como el de la mujer de quien se 
tuvo el hijo, cuyo nombre y apellido deberá espresarse: 
el nombre del hijo y el dia é iglesia en que fué bautiza
do: la declaración de ser hijo suyo: la obligación de dar
le alimentos, de educarlo y guardarle los demás dere
chos que las leyes conceden; en el caso de que la ma
dre viviese y lo quisiese, su aprobac ión . 

(!) Véase la lecciou 7.* de la primera parte. 



B S C W T Ü R A D E R E C O N O C I M I E N T O . 

En la (ciudad villa ó lugar) de.... á tantos de tal mes y año 
ante mi el infrascripto escribano y testigos que se expresa
rán, compareció l). J . Z, mayor de edad y vecino de esta y (j i 
jo: que hace (tanto tiempo) se casó con ü.a C. R. de cuyo legi
timo matrimonio tiene un hijo infante llamad*» B . ; pero que 
antes de contraer este enlace y hallándose soltero, tuvo trato y 
relaciones con l).' T. P. de estado honesto, y de sus resultas 
una hija que fué bautizada el dia tantos de tal mes y año en la 
parroquia de . . . poniéndole por nombre L . y apellido el que 
fuere), la cual tiene en en el dia en el colegio de y con el 
objeto de que en lodos tiempos sea teni ia por hija suya y no se 
la perjudique en sus derechos, cumpliendo con el deber que la 
naturaleza y la i'eligion le prescriben, de su libre y espontanea 
voluntad, y en la forma que mas naya lugar por derecho, otor
ga: que la referida l)." L . es hija suya ; la declara y reconoce 
como tal por haberla tenido de la mencionada l).a T. P. y en 
su consecuencia la promete alimentarla , mantenerla y educarla 
según lo ha hecho hasta el presente , y se obliga á guardarla 
todos los derechos que las leyes le conceden. En cumplimiento 
de todo lo cual etc. 

• 

LECCION 28. 

De la escritura de lesílímacion. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de lea:itimncion? 
R. Aquella que hace un pndre declíinimlo la de un hijo 

natural concedida por gracia de la corona. 



P. ¿Qué clausulas especiales debe contener esta escri
tura? 

R. La voluntad expresa del padre y su deseo de que el 
hijo goce de todas las prerrognlivas de legitimo, la re
ferencia del espedient»1 que ha debido influirse ante la 
audiencia por cuyo conducto se debe haber solicitado 
la real gracia, uniéndose esta original al registro al modo 
que según dijimos debia hacerse para lu emancipación é 
inser tándose literal en las copias; y las demás genera
les por las que se obliga á tenerlo siempre y en todos 
casos por legitimo. 

LECCION 29. 
M o d o p r á c t i c o d e estencBer l a s e s c r i t u r a s en q u e 

l o s o A o r g a n t o s fuesen m e n o r e s , m u j e r e s , 
a p o d e r a d o s ó c o r p u r a e i o u e s . 

* . ¿De qué modo se debe hacer constar en una escritura 
la capaeid d de los otorgantes siendo menores? 

R. Expresando la concurrencia al acio de sus tutores 
y curadores, é insertando para mas seguridad copia del 
documento en que consle la tutela ó cúra te la . 

P. ¿Cómo se debe hacer cuando intervenga mujer ca
sada? 

R. Manifestando y dando fé de que presente el marido 
se pidió por la mujer la oportuna licencia que le fué 
concedida. 

P. ¿Cómo debe hacerse cuando el otorgante es apodera
do de otra persona? 

R. Manifestándolo así y citando el poder en vir tud del cual 
contrata con designación de la fecha, escribano aula 



quien pasó y persona que lo otorgó; algunos aconsejan 
que se copie también . 

P. ¿Y cuándo fuesen corporaciones los otorgantes ú 
otorgante? 

R. Haciendo constar dando fé, si las corporaciones están 
representadas por sus gefes, que estos se encuentran en 
el desempeño de su cargo y si lo fuesen por un apode
rado, insertando eldocumento en que conste su apodera-
miento. 

L E C C I O N 3 0 . 
De la escritura de adopción. 

P. ?Qué se entiende por escritura de adopción? 
R. Aquella en la cual se hace constar este acto en forma 

legal. (1) 
P. ¿Qué cláusulas son esenciales en la escritura de adop

ción propiamente dicha? 
R. La comparecencia del adoptante, el adoptado y el padre 

de este: la manifestación del adoptante de su deseo de 
adoptar, así como de la causa de la adopción: la sucinta 
relación de las diligencias practicadas ante el juez para 
obtener la licencia uniéndolos originales al registro y 
copia literal de las mismas en las que se espidan : 
la declaración del otorgante de que recibe por su hijo al 
adoptado obligándose á mantenerlo y educarlo como si 
fuera su hijo natural: la de instituirlo por heredero si 
se hallara en su poder al tiempo de su muerte; pero 
no se pierda de vista, que si tuviese descendientes, solo 
puede dejarle el quinto: la obligación de restituirle las 

(1) Veáse la lección G.* de la primera parte. 
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donaciones que se le hicieren si volviese al poder de su 
padre natural; la acep tac ión del padre adoptado y la no 
oposición ó asentimiento de este ; y ú l t imamente la 
obligación general de los bienes al cumplimiento de 
la escritura. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de la escritura de 
r r o g a c i o n ? 

R. La comparecencia, voluntad de los contrayentes, nom
bro, apellido y filiación del arrogado: causa justificativa 
de la a r rogac ión: espresion de la licencia oportuna pa
ra hacerla con inclusión de ella original en el registro y 
copia en las que se espidan: la obligación de educar y 
mantener al arrogado y de instituirlo heredero: la de de
volverle silo sacase de su poder, los bienes que llevó con 
sus productos y la cuarta parte de los suyos propios; la 
caución de entregar los bienes del arrogado menor de 
i A años á sus herederos, si muriese dentro de la edad 
pupilar: la aceptación del arrogado; y la obligación gene
ral de bienes. 

E S C R I T U R A . D E A D O P C I O N E N E S P E C I E . 

En la Ciudad etc. pareció D. F . de A. y D. R . deZ- acom
pañado de su hijo D. L . á quienes doy fe conozco y el p r i 
mero dijo: que viéndose solo sin hijos (aquí la causa de la 
adopción) habia determinado adoptar á D. L . de Z. hijo ÚP. 
D. R. á cuyo fin sol ic i tó y ha obtenido la licencia del Sr. D. 
J . B . juez de 1.* instancia de este partido según consta del es
pediente que original se une á este documento de que doy fé 
(en la copia se dirá; como consta del espediente informativo 
cuyo tenor literal, es el siguiente; se copia y concluido se 
pone la cláusula de concuerda etc.) y usando el otorgante de 
la licencia que en ellos se les concede en la mejor forma que 
haya lugar en derecho otorga; que recibe por su hijo adoptivo al 
referido D. L . Z. prometiendo tratarle, cuidarle, educarle y 
alimentarle como si fuera su hijo legítimo é instituirle por he-

47 



= 2 3 8 = 
redero, pues no los tiene forzosos, caso de que se halle en 
su poder al tiempo de su muerte, y si por olvido ú otra causa 
no lo hiciere, desea que sea habido por heredero y que he
rede enteramente todos sus bienes. Que no es su ánimo per
judicar los derechos que la ley concede á lus padres natura
les y legítimos sobre sus hijos, por lo que declara que 
si el mencionado D. S. hpredasc, le donasen, ó por otro 
título adquirese algunos bienes cuando se halbise en su com
pañía, conservará sobre ellos su padre I). R. si viviese los 
derechos que !e corresponden y si luibie-e fallecido y no 
estuviese en su poder, promete entregarlos al citado D. L . 
luego pue salga de su compañía ó á quien sea persona legítima 
para su recibo. Al cumplimiento de lo cuál obliga todos sus 
bienes presentes y futuros. Acto continuo el D. R. Z, dijo que 
consentía esta adopción y en prueba de ello tomó la mano á 
su hijo D. L . y lo entregó al otorgante á quien i). L . en se
ñal de consentir en la adopción ofreció tener el amor y reve
rencia debida. Asi lo firmó y lo dijo etc. 

La escritura fie arrogación se eslierule con las varian
tes que su misma naturaleza indica, y clausulas especia
les que hemos enumerado. 

Escrituras de aceptación y discernimiento de 
lulela y curaderia, impüage y aprendizage. 

P. ¿Qué se entiende por estas escrituras? 
R. JLa primera ó sea la de acep tac ión , es el instrumento 

público en que el tutor ó curador en virtud de decreto 
judicial manifiesta su voluntad de admitir su encargo 
y de cumplir con las obligaciones que el mismo le impo-
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ne. Y la de discernimiento es aquella en que el juez 
á nombre de la sociedad á quien represento, confiere á 
los mismos las racullades que la ley les concede y obli
gaciones que les impone en virtud de su encargo. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas especiales de la escritura 
de aceptación? 

R. I . " La notificación de la providencia del juoz relativa 
á la conliní .ación del nombramiento ó al nombramionlo 
mismo. 2,a La admisión y aceptación del cargo. S." El 
juramento de cumplirlo bien y fielmente. 4 a La emune-
racion de sus principales obligaciones. 5.a Si hubiere 
fianza debe hacerse constar uniéndose al registro, é 
inser tándose lestim iniada en las copias. 0.a La acepta-
c¡:in de los fiadores. Y 7 a si los tutores fuesen la ma
dre ó abuela, las renuncias que deben hacerse s» gua 
queda esplicado en la primera parte. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas especiales del discerni
miento? 

R. Esta escritura quemas bien se estiende á mane: a de 
auto ó providencia judicial , como quiera que lem a por 
objeto facu l t a rá uno p.ira hacer algo p o r o l i o d; ndole 
para ello suficiente poder, debo contener la-; n ismas 
clausulas que osle, además de expresar la inlcrvei.cioa 
de la autoridad judidic ia l . 

P. ¿Necesitan toda clase do tutores que se les discierna 
el cargo? 

R Si señor ; esceplo los curadores ail l i t cm, p U 3 s esíos so
lo son dados según se dijo p a n un pleito. 

R. ¿De qué manera se verifica el discernimiento del 
cargo? 

R. El tutor nombrado se presenta á el juez solicitando 
se le discierna el ca'rgQ y justiíicamlo las razones de su 
pre tens ión: en su vista se provee auto aprobando el 
nombramiento, y mandando se nolifi ue al interesado 
para su aceptac ión, juramento y prestación de fiiinza, 
mandando además que verüicado que esto sea se vuel
van á su poder para discernir al encargo. 



MOIU) PRACTICO DI". KEÜACTAU L.V ESCttITÜUA I»E ACEPTACION. 

En la etc.... ante mi el escribano etc. pareció D. F . d e T . ma
yor de edad y vecino de esta, á quien leí é hice saber el 
auto anterior ( que es el que dejamos referido) y enterado dijo: 
que aceptaba el cargo de tutor ó /curador) de la persona y bie
nes de D. S. C. obligándose con juramento que hizo por Dios 
nuestro Señor y una señal de cruz, á usar bien y fielmente 
de su encargo, y en su consecuencia á cuidar, educar y enseñar 
á el expresado menor, á hacer Inventario, Reirán expresan
do las demás obligaciones). En cumpiimiento de lodo lo cual 
obliga todos sus bienes presentes y futuros. Así lo dijo etc. 

. M O D O P R Á C T I C O D E E X T E N D E R E L D I S C E R N I M I E N T O . 

En l a . . . . ante mi el escribano etc. el Sr. D. L . juez de prime
ra instancia de esta, habiendo visto este expediente y teniendo 
presente (aquí el motivo ó justificante de la guardaduría) dijo: 
que debía discernir y discernía á D. A. Z. el cargo de tutor ó 
curador de D. C. S. confiriéndole expresamente amplio poder 
para que en desempeño de su encargo lo eduque y enseñe con 
arreglo á su condición y clase, para que no se apoderen de los 
bienes que por cualquiera concepto le corresponden ó puedan 
en lo sucecivo corresponder para que los administre por sí 
ó por persona que merezca su confianza, procurando su conser
vación mejora y aumento (y así se van especificando todas sus 
atribuciones), pues para todo le concede las mas amplias fa
cultades, como asimismo para que nombre sustitutos y apode
rados á su riesgo y de su satisfacción, aprobando S. S. para su 
mayor validez cuanto en virtud de las expresadas facultades 
practicare en beneficio de este menor por sí ó por sus sustitutos 
ó apoderados, y mandó que protocolizándose estas diligencias 
en el registro del presente escribano, se faciliten á D. A. Z. los 
testimonios que solicitare para hacer constar sus atribuciones y 
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facultades. Y por esle'su auto^de discernimiento, así lo mandé 
y firmó S. S. por ante mi el escribano de que doy fé.—Firma 
del juez.—Firma del escribano.— 

P. ¿Qué se entiende por escrituras de pupilaje y apren
dizaje? 

R. La primera es aquella en que se hace constar el con
venio celebrado entre el padre ó tutor, y el encargado 
de un establecimiento de enseñanza , para la instrucción 
primaria ó secundaria de un hijo ó menor; y la segun
da, aquella en que estas mismas personas pactan con nn 
maestro de arte ú oficio, el tiempo, el modo y las con
diciones de enseñar al mencionado hijo ó menor , las 
reglas del arte ú oficio que ejerce. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de este escritura? 
R. i .0 El convenio celebrado: 2.° el nombre del hijo ó 

pupilo: 5.° la re t r ibución que se debe á el maestro ó 
encargado en el establecimiento: 4.° el método de la en
señanza y demás condiciones de la misma: 3.° la acep
tación del maestro ó [director: y 6.° la obligación á su 
cumplimiento. 
No ponemos formularios de estas escrituras, puesto que 

después de las cláusulas generales, las especiales var ían en 
casi todos los casos, según la voluntad de los contra
yentes. 

I)c la escrilura de contrato de venta. 

P. ¿Qué se entiende por esta escritura? 
R. Aquella en que se consigna el contrato consensual 
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en que se trasmite una cosa de una persona á otra, por 
cierto precio convenulo. ( I ) 

P. ¿Cunles son las cláusulas propias por lo general de esta 
escritura ? 

R. Como las circunstancias esenciales de este contrato 
son el consentimiento, la c-̂ sa y el precio, además de la 
omittcídki de los otorgantes, debe hacerse consiar en la 
e s m l u n i ; 1.° la volnnt id de los contrayentes en ce-
lobrar el conlrnto de venta: 2.° la de terminación de la 
cosa de tal modo que no haya h g a r ' ó duda, y si se tra
tase de hienes inmuebles se ha de hacer mención de los 
lilnlos especificando el tracto succesivo de traslaciones 
por que ha pasado la cosa en el trascurso lo menos de 20 
á 50 años: 5.° la declaración hecha por el vendedor, de 
los g ravámenes de la finca: 4." la designación del precio 
de cuya entrega debe dnr íe el escribano si se hiciere, ó 
expresor la confesión de! vendedor de Iniberlo recibido, 
ó e! dia ó (lias de su entrega: 5." la declaración de que 
el precio es el ju*to, y la renuncia de las acciones de 
lesión; en el caso, esto úl t imo, de que asi lo conviniesen 
las parles: 6.° la entrega de la cosa: 7.° la obligación á 
evicciounr y sanear, á menos que se pac íase lo contra
r io : 8 0 la obligación general de bienes; y 9.° la loma 
de razón en la contaduría de h ipo lécas . 

P. ¿De todas estas cláusulas cuales son las que expresan 
las circunstancias esenciales de este contrato, cuales las 
que expresan las circunstancias naturales y cuales las 
accidentales? 

R. Todas las que dicen relación á la designación de la 
cosa, del precio, de la voiunlad y capacidad de los olor-
gantes son las esenciales, la de eviccion y saneamiento, 
la obligaciou de bienes al cumplimiento de la escritura y 
demás que bien se pongan ó no, son consecuencia in
mediata del contrato, pertenecen á las segundas; y las 
estipulaciones particulares como el señalarnienlo de dia, 

[1) Veáse la lección &0 y siguientes de la primera parte. 
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la renuncia de la acción de lesión etc. á las terceras. 

P. ¿Qué obligación tienen los escribanos respecto de es
tas últ imas? 

R. La de no autorizar venta alguna con pactos, condicio
nes y algunas otras circunstancias accidentales, repro
badas por la ley ó por la moral. 

P. ¿Qué renuncias pueden hacerse en el contrato de com
pra y vetita? 

R. Pueden renunciarse las acciones de lesión según se 
ha indicado, y la de eviccion y saneamiento, lenieodo 
validez estas renuncias. 

E S C R I T U R A D E V E N T A D 

En la ciudad etc. pareció D. F . G. y D. L . T . mayores de edad 
y vecinos de la misma y dijeron: que consultando sus intereses, 
tienen concertada la venia de un liazade tierra que el D. F . G. po
see en esta vega, pago del Tomillo, la cual consta de (medida y 
designación de la cosa con todos sus accesorios) la cual linda (se 
espresan sus linderos especificándolos por los diferentes huios), 
cuya finca perteneció en lo antiguo ú 1). R . S . de quien la liubo 
por título de compra otorgada en esta misma ciudad á tanlosde 
tantos, por ante el escribano de número t). Z. el Sr. D. Q. (y asi 
sucesivamente se va haciendo relación del tracto sucesivo de la 
cosa hasta el vendedor) todo lo cual consta por menor de los 
títulos de dicita finca que justifican el pleno dominio y propie
dad en ella del ü. F . G., el cual para llevar á efecto la referi
da venta otorga: que dá en venta al l) . L . T. la mencionada 
finca, la cual declara no tener vendida, enagenada ni hipoteca
da, hallándose libre de toda clase de responsabilidad y grava
men, y como tal la vende con todas sus entradas y salidas, usos, 
servidumbres y demás cosas anejas, por la cantidad de tantos 
reales, que en monedas de oro y plata le entregóen mi presen
cia, de que doy fe, el D. L . T. formalizando el primero á favor 
del segundo la mas eficaz carta de pago: declara que la espre-



sada cantidad es el justo y legítimo valor de la finca, cuyo do
minio ó propiedad traspasa á favor del segundo, obl igándose 
á su eviccion y saneamiento, en prueba de lo cual le entrega 
ante mí el escribano de que doy fé, los títulos referidos. Y el 
D. L . T . dijo, aceptaba esta escritura en todas sus partes; obli
gando ambos otorgantes al cumplimiento de ella sus bienes 
presentes y futuros. Asi lo dijeron y firmaron, babiéndoles ad
vertido que de esta escritura deben tomar razón en la contaduría 
de hipotecas dentro del término legal etc. 

P. ¿Cuál es la cláusula relativa al pació de la- ley comi
soria? 

R. La espresion de que si para cierto dia no ha entregado 
el comprador el precio, quede á la elección del vende
dor revocar la venta. 

MODO D E R E D A C T A R E S T E P A C T O . 

Cuyas fincas las vende por tantos reales, con la condición de 
que para tal dia se los ha de satisfacer íntegramente, y llegado 
que sea, sin haber tenido lugar la total solución , queda por 
el mismo acto anulada la venta con todos sus efectos legales, sin 
que pueda ser competido el vendedor á restituir ni aun en parte 
tanta cantidad que se le dá en señal. 

P. ¿Cuál es la cláusula especial del pacto de retroven-
denda ? 

R. La de expresar que volviendo el vendedor el precio 
estipulado al comprador, se rescindirá la venta recobran
do la cosa vendida. Para evitar disputas acerca del tiem
po que debe durar la acción que emana de este pacto, 
debe hacerse designación de é l . 

MODO D E E X T E N D E R E S T A C L A U S U L A . 

Dijo que vende á D. F . la referida finca por tanto precio, con la 
precisa condición de que en el termino de tanto tiempo si el 
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vendedor ó sus herederos quisieren recuperarla y entregar el 
precio recibido, lia de serles restituida cu la propia forma que 
la venden , sin decremento ni deterioro, y por consiguiente 
el comprador no podrá enagenarla por pretesto alguno, basta 
que se cumpla dicho plazo; pero pasado dicho tiempo sin que 
haya tenido efecto la retroventa, podrá disponer libremente de 
la tinca sin necesidad de citación al actual vendedor; y á la ob
servancia de este pacto, hipoteca especialmente el compra
dor la misma finca. 

Escrituras de venia judicial y de perinula. 

P. ¿Cuáles son las escrituras de venia judicial? 
R. Aquellas que se hacen á consecuencia de un juicio 

para el pago de deudas ó cumplimiento de una obli
gación. 

P. ¿Cuáles son sus cláusulas especíales? 
R. Antes de las cláusulas ordinarias de esla escrilura, y 

después de manifestarse la fecha, el nombre, y compa
recencia del juez que la otorga, debe hacerse relación del 
proceso ó expediente en cuya v i r lud se celebrase la ven
ta con todas las circunstancias esenciales del mismo, y 
del auto en que se mandó proceder á la venta, y saca de 
testimonio de las actuaciones, cuyo testimonio debe 
unirse al registro, é insertarse literal en las copias. La 
designación de peritos por las partes y el convenio de 
estos, en que sino lo hicieren los elija el juez. La valúa 
cion se es tenderá á cont inuación del registro, firmando 
esta diligencia también las partes. 
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P. ¿Qué deberá hacerse en las ventas judiciales cuando 

hubiere discordancia en los peritos? 
R. Nombrarse un tercero por el juez á instancia de las 

parlen, y resultando de su declaración juramentada y con 
vista de la de los otros peritos, conformidad con alguno 
de ellos, debe rán las partes conformarse con su dic-
íá tnen. 

P . ¿ ü a b r á algún caso en que baste un solo perito? 
H . Si señor ; cuando las parles se conformen en ello. 
P. ¿Qué se entiende por escritura de permuta? 
R. Aquella en que se consigna la cesión ó donación de 

una cosa por oirá . 
P. ¿Cuáles son sus cláusulas especiales y de qué modo 

debe estenderse la escritura? 
R, Siendo este contrato muy semejante al de venta, tie

ne las mismas cláusulas , y debe redactarse del mismo 
modo, excepto la parle en que se refiere al precio, pues 
no existiendo este en las permutas, no debe hacerse 
consto»' «n î» escritura. 

De ¡a escriíura de arrendamieulo. 
•wagg^s^gHSJssj-jj-

P. ¿Qué se entiende por escritura de arrendamiento? (1) 
R. Aquella en que se hace constar el convenio celebrado 

entre ¡los personas para conceder el uso de una cosa, 
las obras de uoa persona ó e! servicio de una bestia por 
cierto precio. 

(1) Veáse la lección 3 3 de la primera parte. 
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P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. La declaración de la voluntad de los contrayentes en 

celebrar el contrato ; la designación determinada de la 
cosa con enumeración de lodos sus accesorios; el tiem
po de la duración del arriendo, y la designación del al
quiler ó renla y plazos en que debe satisfacerse: la de-
ciaracion de que no hay lesión, y cuando asi se pactase 
la renuncia de la acción para reclamarla: la eviccion y 
saneamiento: la aceptación del arrendatario y arrenda
dor, y manifestación de sus respectivos derechos y obli
gaciones ; ú l t imamente , todas aquellas condiciones pu
ramente accidentales que quieran añadi rse por las par
tes, siempre que no sean contrarias á las leyes y á la 
moral. También creemos deberla ponerse para evitar 
dudas y litigios, el tiempo en que ha de requerirse al ar
rendatario por el arrendador para que deje desalojada 
la finca, siempre que el contrato se hubiese celebrado 
por tiempo indeterminado. 

EJEMPLO DE ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO. 

E a la ciudad de etc. parecieron D. E . G. y ü . J . Mí mayores 
de edad y vecinos de la misma y dijeron; que están convenidos 
en darse y recibir respectivamente en arrendamiento una casa, 
sita en tal parte (aquí se espresan los linderos y se determina 
con toda distinción la cosa arrendada y sus accesoriosj y para 
llevar á efecto su convenio el D. E . G. otorga; que dá en arren
damiento la referida casa al D. J . M. con las siguientes condi
ciones íaquí se espresan incluyéndose el precio y los plazos ea 
que debe pagarse): con estas condiciones da en arrendamien
to la casa al D. J . M. y en su consecuencia se obliga á no 
inquietarle ni permitir que nadie lo inquiete en su goce , y 
si alguno lo hiciera por pertenecer á otro d u e ñ o , se obliga 
ú la eviccion y saneamiento. En seguida el D. J . M. dijo que 
recibe el arrendamiento de la referida casa, aceptando esta es-
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critara y sus condiciones en todas sus partes, obligándose 
á devolverla con arreglo á lo que se espresa en las mismas 
condiciones. E n cumplimiento de todo lo cuál ambos contra
yentes etc. 

LECCION 35 . 

De las escriluras relativas á los censos. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de censo enfitéulico? 
R. Aquella en que se consigna el derecho de exigir de 

otro, cierto canon ó pensión anual, por razón de haber
le transferido para siempre ó por largo tiempo el domi
nio útil de una cosa raiz, reservándonos el directo. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. Además de la voluntad de los contrayentes en cele

brar el contrato, debe especificarse la cosa raiz que se 
dá á censo de la misma manera que hemos visto debe 
hacerse en el contrato de compra: debe declararse los 
cargos que tenga; la pensión anual que ha de satisfacer
se, los derechos y obligaciones respectivas del dueño y 
del enfi téuta , las condiciones bajo lasque se establece el 
enfitéusis, la obligación general de todos los bienes a la 
seguridad del contrato, la hipotéca especial de la cosa 
censida al pago del censo, y advertencia de la loma de 
razón en el oficio de hipotecas. 

MODO D E R E D A C T A R E S T A E S C R I T U R A . 

En la etc. parecieron D. V. C. y J. V- y digeron que con el 
objeto de (aquí se espresa la causa del entítéusis y la designa-



clon de la cosa enfilculica, asi como la declaración de cargos 
que sobre ella pesan) tienen determinado dar y recibir res
pectivamente la referida cosa en enfitéusis y con objeto de 
hacerlo en la via y forma que tienen establecido las leyes el D. 
V. C. otorga: que dá á censo enfitéutico la espresada finca al 
D. J . V. con todos sus accesorios, transfiriéndole por consiguien
te el dominio útil de la misma bajo las condiciones siguientes: 
(aqui se espresan todas las condiciones propias de este contra
to, para deslindar perfectamente las obligaciones del enfitéuta, 
espresando además la obligación de renovar la escritura siem
pre que otros sucediesen en la finca.) Con vista de todo lo es
puesto el D. J . V. dijo que recibía en eníitensis la mencionada 
finca, bajo las condiciones estipuladas en esta escritura, la cual 
declaró que aceptaba en todas sus partes. Y al cumplimiento de 
lo en ella contenido, ambos contrayentes obligaron lodos sus 
bienes, hipotecando el Ü. J . V. especialmente la finca que rec i 
be á censo. Asi lo dijeron y firmaron etc. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas que debe contener la escri
tura de licencia para la venia de finca gravada con cen
so enfileulico? 

R. En esta escritura que otorga el dueño del dominio di
recto, debe expresarse el censo, la finca á el afecta, la 
escritura de imposición, el nombre del enfitéuta, su re
solución de venderla, la declaración de no quererla el 
otorgante por el tanto , la concesión para verificar la 
venta por una sola vez siendo el comprador persona 
que esté pronta y pueda pagar fácilmente la pensión, la 
reclamación del laudemio ó manifestación de su impor
te, la fé de entrega si se satisface en el acto y la obliga
ción de no oponerse á la venta. 

MODO T R Á C T I C O D E E S T E N D E R L A . . 

En la ciudad de etc. pareció D. M. R. mayor de edad y ve
cino de esta y dijo: que es dueño del dominio directo de una ca-
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sa, sita ea tal parte, según se acredita por la escritura de im
posición de censo enfitéutico otorgada en tal dia, mes y año, y 
ante tai escribano, cuya casa posee hoy D. L . M. y siendo una 
de las cláusulas de dicha escritura, el que el referido no pueda 
vender la finca sin licencia del censualista y cuando este no 
quisiese tomarla para s i , el referido D. L . M. cumpliendo con 
ella, le ha hecho presente que tiene determinado venderla, 
aprovechando la mejor ocasión que se le presente, y para que 
lo pueda hacer con entera libertad y sin que pasen los 60 dias 
que la ley concede al otorgante para poder tener por el lauto 
la mencionada finca, cuyo derecho por esta vez renuncia, de
clara que no la quiere para si y dá su licencia espresa al enun
ciado D. L . M. para que pueda venderla, sacando la mayor uti
lidad posible á la persona que tenga por conveniente, con tal 
que pueda cobrar de ella fielmente la pensión, y que en el pre
ciso término de segundo dia, contado desde el otorgamiento de 
esta escritura, se le haga saber quien la ha comprado, en qué 
precio, con qué condiciones, y á cuanto asciende el tanto por 
ciento que le corresponde percibir y que debe entregársele ve
rificada que sea la venta, bajo la pena de comiso y de apoile-
rarse de la cosa censida como verdadero y legitimo dueño de 
ella; y á tener por firme esta licencia y la venta que en virtud 
de ella se hiciere, obliga todos sus bienes etc. 

De las escrituras de censo reserval i vo. 

P. ¿Qué se entiende por ella? 
R. Aquella en la cual se hace constar el derecho de exi

gir de otro una pensión anual de frutos ó dinero, por 
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haberle transferido el dominio directo y útil de una co« 
sa raíz. 

P. ¿ C u á l e s son l a s c l á u s u l a s e s p e c i a l e s d e e s t a e s c r i t u r a ? 

R. E s t a d e b e o t o r g a r s e d e ! m i s i n o m o d o q u e l a d e v e n 

ta, p e r o en l u g a r d e la c l á u s u l a d e r e c i b o p o r c o n f e s i ó n 

ó e n t r e g a d e l p r e c i o , s e e x p r e s a r á q u e s e v e n d e á c e n s o 

r e s e r v a t i v o r e ' l i m i b l e ; a ñ . i d i e n d o q u e e l p r e c i o d e t e r 

m i n a d a p o r t a s a c i ó n a p r o b a d a p o r l a s p a r t e s , q u c d ¡ i r e 

s e r v a d o é i m p u e s t o s o b r e l a m i s m a c o s a , h i p o t e c á n d o l a 

e! c o m p r . i d o r e x p r e s a m e n t e , e n g a r a n t í a d e l a p e n s i ó n ó 

c a n o n , m i e n t r a s e s t o s e s a t i s f a g a . T a m b i é n y c u a n d o 

las p a r l e s lo e s t i p u l a s e n s e p o n d r á l a c l á u s u l a d e ( p i e 

c a e r á l a c o s a en c o m i s o n o p a g a n d o l a p e n s i ó n . S e h a 

d i c h o q u e e s t a ú l t i m a c l á u s u l a s e p o n d r á c u a n t í a l a s 

p i u l e s lo d e l e r m i n t m , p o r q u e en e l c c n & o r e s e r v i j t i v o n o 

es c i r c u n s t a n c i a n a t u r a l la p e n a d e l c o m i s o . 

La d i f e r e n c i a e n t r e e s t a e s c r i t u r a y l a a n t e r i o r n o p u e 

de ser mas m a r c a d a c o m o d e s d e l u e i r o s e c o m p r e n d e 

c o n s o l o c o m p a r a r la n a l u r a l e z a de u n o y o t r o c o m í a l o y 

las d i f e r e n t e s c l a u s u l a s e s p e c i a l e s q u e c o m o c o n s e c u e n 

cia de e l l o hemos v i s t o que deben contener estas e s c r i 

turas. 

De la escritura de censo consignaiivo y de 
reconocimienlo de censo. 

-i-o-:> 

P. ¿Qué se entiende por escritura de censo ennsignotivo? 
R. Aquella en que se hace constar que habiendo dado 

una persona cierta cantidad sobre bienes inmuebles de 
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otra adquiere el derecho de cobrar anualmente una pen
sión de esta que conserva el dominio directo y útil de 
los mismos bienes. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. Debe contener este instrumento público que siempre 

y en todo caso ha de ser formado por el dueño de los bie
nes, las cláusulas siguientes: la voluntad del otorgante 
en recibir dinero sobre la finca ó censo consignalivo: el 
nombre de la persona que va ha entregar la cantidad im
puesta; la cantidad del capital de censo: la fé de entre
ga del mismo capital cuando tenga lugar: la cuota y to
tal de rédi tos que deben satisfacerse anualmente: la fin
ca sobre que se impone, con expresión circunstanciada 
de todo cuanto tienda á su identidad: la declaración de 
sus cargas, y la eviccion: pudiendo añadirse cualquie
ra otros pactos que no estén reprobados. La obligación 
de que la finca se conserve en buen estado; la de pagar 
la pensión por entero cada condueño si se dividiese la 
finca; la hipotéca especial de la misma, al pago; la obli
gación genér ica de bienes al cumplimiento d é l a escri
tura; y la advertencia d é l a toma de razón en el oficio 
de hipotecas. 

ESCRITURA DE CENSO CONSÍGNATIVO. 

En la etc. pareció D. P . R. mayor de edad y vecino de esta y di
jo: (aqui la relación de las causas que motivan la imposion del 
censo, la designación de la cosa sobre que se impone y la relación 
de títulos ) Y que con el espresado objeto de tomar tanta canti
dad de dinero ha tratado con D. J . M. le entregue la mencionada 
cantidad, otorgando la escritura correspomliente, en cuya v ir
tud otorga; que vende á favor del citado D. A. M. tanta can
tidad de renta anual por el precio de tanta otra que recibe en 
este acto del D . P . R. en moneda métalica y corriente, de cuya 
entrega y recibo doy fé por haberse hecho en mi presencia y en 
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ia de los testigos que se nombrarán, y como entregado efectiva
mente de ellos formaliza á favor del mismo la correspondien
te carta de pago, obligándose á pagarle puntualmente en cada 
un año los referidos tantos reales que son el tres por ciento 
del capital recibido, cuyo pago se ejecutará á (plazos en que 
deba hacerse) hasta que se reduzca este censo , el cual i m 
pone especial y señaladamente sobre la referida finca que está 
tasada en tantos miles rs. y que declara no tener vendida, hipo
tecada ni gravada con ninguna otra carga: y se obliga á laevic-
cion y saneamiento así como á las siguientes condiciones (aquí 
se estienden estas ) con cuyas condiciones , impone el otorgan
te sobre la referida finca dicho censo, obligándola especialmen
te á su cumplimiento, y además todos sus bienes presentes y fu
turos. Así lo dijo etc. 

P. ¿Que se entiende por escritura de reconocimiento de 
censo? 

R. Aquella que cada diez años ó cuando la cosa censida 
pasa á un nuevo poseedor, ó finalmente á los plazos es
tipulados, otorga el censuario, reconociendo el censo y 
renovando sus obligaciones. 

P. ¿Cuales son las cláusulas de esta escritura? 
R. La referencia del censo y de la imposición; el decla

rarlo subsistente; la ratificación en sus condiciones' y 
la renovación de obligarse á observarlas y cumplir las. 

D e l a e s c r i t u r a ele ecasso v i t a l i c i o , d e l a r e d u * » 
e i o u de l o s censos j de l a r e d e n c i ó n e n e l 

r e s e r v a t i v o y c o n s i g n a t i v o . 

P. ¿Qué se entiende por escritura de censo vitalicio ? 
R, Aquella en que se consigna el contrato unilateral por 

el que uno de los contrayentes adquiere el derecho do, 
18 
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peroibii" del olro cierta renta ó pensión anual durante 
l a vida de cualquiera de ellos, ó de un tercero, por ha
berle entregado alguna cantidad en dinero efectivo. 

P . ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. Aquellas en que consten el convenio de las partes; 

la cantidad sobre que se hace la imposición y la íe de 
TSU entrega; la pensión anual; los plazos en que ha de 
pagarse, y la obligación de hacerlo; el nombre de la 
persona sobre cuya vida se impone; la finca que se afee' 
la á la seguridad del pago; sus cargas; la eviccion ; la 
declaración de que el canon solo ha de durar el tiempo 
que dure la vida sobre que se impone el censo: la de 
que la cantidad impuesta corresponde al censuario ve
rificada la muerte de dicha persona; la obligación ge
neral de bienes, y la advertencia de la toma de razón 
hipotecaria. 

Esta escritura se redac ta rá del modo que hemos vis
to se hace la de censo consignalivo, con las variacio
nes que sus cláusulas especiales indican. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de reducción de censo? 
R. Aquella por cuyo medio se aminoran los rédi tos 

anuales, que el censuario está obligado á pagar al cen
sualista. 

En esta escritura, ademas de las cláusulas generales 
que en todas hemos enumerado, se espresará el conve
nio de aminorar los réd i tos , la obligación del censua
lista á no pedir mas que la cantidad liquida después 
de la rebaja, la aceptación de la escritura para el cen
suario, y la obligación del mismo á pagar con exacti
tud y puntualidad la nueva pensión 

P. ¿Qué es escritura de redención del censo reservativo 
ó consignalivo? 

R. Aquella en que se hace constar que el censuario res
tituye al censualista el precio ó capital que este le habia 
dado al tiempo de la constitución del censo. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. La voluntad del censuario de redimir el censo, la cía-
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se de este, la referencia de la escritura imponiéndolo , 
el precio ó capital y su entrega para la redenc ión , bien 
en el acto, en cuyo caso de ello debe dar fé el escriba
n o , bien haciéndola constar por medio de recibo, la 
declaración de estar redimido, la cancelación y entre
ga al censuario de la escritura de imposición, y la ad
vertencia de la toma de razón hipotecaria. 

E S C R I T U R A D E R E D E N C I O N D E C E N S O R E S E R V A T I V O 

Y C O N S I G N A T I V O . 

En l a c i u d a d d e p a r e c i ó I) . E."" G. m a y o r d e e d a d y v e 

c i n o d e e s t a y d i j o : q u e D. P. A. i m p u s o á su f a v o r u n c e n s o 

r e d i m i b l e d e t a n t a c a n t i d a d d e c a p i t a l y t a n t a d e r é d i t o s a n u a 

l e s , á r a z ó n d e l t r e s p o r c i e n t o s o b r e t a l finca ( a q u i l a d e s i g n a 

c i ó n d e e l l a ) , d e q u e o t o r g ó l a c o r r e s p o n d i e n t e e s c r i t u r a d e i m 

p o s i c i ó n , en t a l p a r t e y á t a n t o s d e t a n t o s , a n t e e l e s c r i b a n o 

D. F , Z. e n t r e l a s c o n d i c i o n e s d e l a c u a l , s e h a l l a b a l a d e p o 

d e r r e d i m i r d i c h o c e n s o s i e m p r e q u e s e q u i s i e r a , p a g a n d o e n u n a 

s o l a p a r t i d a e l p r i n c i p a l y r é d i t o s q u e s e a d e u d a s e n , a v i s á n d o 

le á e s t e fin d o s m e s e s a n t e s , e n c u y a a t e n c i ó n le c i t ó para q u e 

a c u d i e s e á p e r c i b i r d i c h o s u c a p i t a l y r é d i t o s , f o r m a l i z a n d o á 

s u f a v o r l a c o r r e s p o n d i e n t e e s c r i t u r a d e r e d e n c i ó n . Y p o n i é n d o 

lo e n e j e c u c i ó n o t o r g a : q u e r e c i b e e n e s t e a c t o d e l e s p r e s a d o 

D. P. A. l o s t a n t o s m i l e s r e a l e s e n b u e n a s m o n e d a s , d e cuya e n 

t r e g a y r e c i b o d o y f é ; y c o m o s a t i s f e c h o d e ellos otorga á favoT 
de D. P . A. l a m a s e f i c a z c a r t a d e p a g o , d a n d o e n s u c o n s e c u e n 

c ia p o r r e d i m i d o e l e s p r e s a d o c e n s o , y p o r r o t a , n u l a y c a n c e 

l a d a l a e s c r i t u r a d e i m p o s i c i ó n , q u e l e e n t r e g a o r i g i n a l , q u e 

r i e n d o q u e e n l o s p r o t o c o l o s , t í t u l o s d e c a s a y d e m á s donde c o n 

v e n g a , s e p o n g a n l o s O p o r t u n o s d e s g l o s e s p a r a q u e e n n i n g ú n 

t i e m p o t e n g a e f e c t o l a e s c r i t u r a d e l c e n s o . Y a l c u m p l i m i e n t o de 

todo e l l o etc. 



LECCION 39. 

Escritura de redención de censo enfilcnlico y 
de la de sociedad ó compañía genera!. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de redención de cen
so eníiteulico? 

R. Aquella en vir tud de la cual, el censuario, no sola
mente se liberta del pago de la pensión y del laudemio, 
sino que también adquiere el dominio directo de la cosa 
censida. 

P . ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. La relación del censo, de la cosa censida y de la es

critura de imposición; el deseo de redimirlo que tiene 
el censuario para reunir al dominio útil que tiene, el di
recto: la tasación de la cosa censida hecha por peritos, 
y la liquidación del capital , practicada según dejamos 
dicho en la primera parte: el recibo de este capital de
clarando la redención: la renuncia del mismo á favor del 
censuario; la declaración de no haber habido lesión en 
el precio y de que este es el justo: la eviccion y sanea
miento: la declaración de las cargas que tenga el dominio 
directo, asi como sus derechos: la entrega de la escri
tura de imposición y reconocimiento, y si no pareciese, 
ía obligación de entregarla cuando se halle. 

ESCRITURA DE REDENCION DEL CENSO E N F I T E U T I C O . 

En la ciudad etc. pareció D. D. M. mayor de edad y vecino de 
esta, y dijo; que le pertenecía un censo enfitéulico de tantos rea
les de venta anuos, con los derechos correspondientes sobre una 



casa sita (aquí la designación de la casa y linderos) que posee 
D.5 S. R. como lo acredita la escritura de imposición otorgada 
en tantos ante el escribano, por D. F . dueño que fué del solar so
bre que está construida; y el D. S. R. habiendo determinado con
solidar en sí ambos dominios por el tanto por ciento legal, lo 
propuso al otorgante quien admitió su proposición, y para ave
riguar el valor de la casa eligieron peritos de recíproco nombra
miento, los cuales la valuaron en tantos reales (aquí se pone el 
resultado de la liquidación y las deducciones que baya que ha
cer). Y para que tenga efecto el convenio en la forma que mas 
haya lugar en derecho, como dueño del dominio directo otorga 
que recibe en este acto de ü . S. R. que lo es del útil, la expre
sada cantidad, de cuya entrega y recibo doy fé, y como tal sa
tisfecho efectivamente de ello , otorga á favor del mencionado 
D. S. R. la correspondiente carta de pago, y en su consecuencia dá 
por redimido el expresado censo con todos los derechos que co
mo á dueño directo de la f íncale correspondían, los cuales re 
nuncia en el dicho D. S. R. Declara que en la tasación de la finca y 
en la regulación del precio de la redención , no ha habido error 
ni engaño, y que si lo hubiere en poca ó mucha cantidad , hace 
de ella á favor del citado D. S. R. , donación pura y perfecta; que 
no liene el expresado dominio vendido ni hipotecado, y me
diante á dejar completamente extinguido el mencionado censo, 
entrega al D. S. R. la escritura original de imposición y los recono
cimientos de este en tales dias y años, y ante tales escribanos, 
otorgados en favor de sus predecesores por varios dueños del 
dominio útil, todos los cuales instrumentos da por cancelados, 
rotos y nulos, consintiendo que en los referidos protocolos y t í 
tulos de propiedad, se anote esta enagenacion y consolidación. 
En cumplimiendo de todo lo cual etc. 

P. ¿Qué se entiende por escritura, sociedad ó compañía 
general? (1) 

R. Aquella en que se hace constar que los socios ponen 
como capital de la sociedad los bienes que adquieran 

(i) Veáse la lección 3 5 de la primera parte. 
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con su industria, ó el produelo de los que poseen. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. La voluntad de tos otorgantes: los condiciones bajo 

que se forma la sociedad: los bienes que cada socio lie-
va á la misma: su durac ión y objeto: la designación del 
socio administrador y épocas en que debe dar cuentas, 
y la expres ión del modo con que debe distribuir las ga
nancias al disolverse la sociedad. 

E S C R I T U R A D E S O C I E D A D G E N E R A L . 

En la ciudad etc. parecieron 1) . J . í \ . , D. E . B . y D. J . P. to
dos tres mayores de edad y vecinos de la misma, ydigeronrque 
se han convenido en formar entre si escritura general de socie
dad, paralo cual otorgan: que forman entre si sociedad gene
ral bajo las condiciones siguientes: 1 . a que ponen en la sociedad 
el goce de las rentas y frutos de los bienes inmuebles que en la 
actualidad posee cada uno de ellos, pero no los que adquieran en 
lo futuro por cualquier título quesea: 2.a igualmente los bienes y 
efectos moviliarios, de oro plata y mercancías que individual
mente poseen : y S.* que ponon en la sociedad los sueldos, 
ganancias y beneficios que cada uno pueda lograr anualmente 
con el ejercicio de su profesión particular , de sus empresas ó 
industrias. Y para que en todo tiempo conste lo que cada uno 
lleva á la sociedad, declaran (aquí la designación del produc
to de los bienes inmuebles). También digeron que esta so
ciedad la formaban por lauto tiempo, antes de cuyo plazo no 
podrá ser disuelta sin la voluntad de la mayoría de socios, ó si 
ocurriese alguno de los casos previstos por las leyes: que sin 
embargo de lo que se deja manifestado, cada uno de los otor
gantes podrá disfrutar de los muebles inventariados que le per
tenecen y sirven para su uso, conservándolos siempre en buen 
estado para que se encuentren del mismo modo que cuando se 
tes dio la estimación: que de las rentas y productos de los bie
nes que corresponden á la masa común , podrá detener cada 



socio la mitad para su manutención y la de su familia: que siem
pre que haya tanta cantidad en efectivo se ha de emplear en ta
les efectos, manejando el fondo ó caudal de la sociedad el pri
mer año D. J. R . , el segundo 1). E . B. y el tercero D. J . P. vol
viendo al cuarto el primer administrador, y así sucesivamente; 
cuyo administrador llevará los libros correspondientes para la 
debida claridad, no pudiendo distraer los fondos, ni emplearlos, 
ni hacer ventas, empréstitos ni otros actos semejantes sin el con
sentimiento de los demás socios; y finalmente, llegado el caso 
de disolución de la sociedad, el caudal existente se dividirá en
tre los socios á proporción de lo que cada uno aportó. Al cum
plimiento de lo cual etc. 

LECCION 40. 

liscrilura de sociedad parlicular. 

P. ¿Qué se entiende por ella? 
R. La que se hace cont rayéndose los socios á una sola 

cosa ó negocio determinado. 
P. ¿Cuáles son sus cláusulas? 
11. Í .a La voluntad de los contrayentes: 2.* el objeto de 

la sociedad: 3.a las condiciones bajo que se forma: 4." 
las obligaciones de los otorgantes: 5.a el tiempo de su 
durac ión : 6.a la manifestación de las maneras con que 
han de deducir y distr ibuir las ganancias. 

E S C R I T U R A D E S O C I E D A D P A R T I C U L A R . 

En la . . . . de etc. parecieron D. P . L . y D. J. G. mayores de 
edad y vecinos de la misma y dijeron: que siendo ambos maes
tros de han resuelto formar una sociedad particular, para 
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(aqui eí objeto de ella), bajo las condiciones siguientes: los otor
gantes no podrán emprender ninguna negociación sin el mútuo 
consentimiento de ambos; que respecto de los^trabajos ó empresas 
aceptados reciprocamente, se obligan cada uno de los otorgantes 
á trabajar en ella ó hacer trabajar, tanto como el otro ó suminis
trar el número de obreros que sea necesario, según las circuns
tancias, la necesidad de la empresa, y la mayor ó menor utili
dad que los trabajos exijan; obligándose asimismo cada uno de 
ellos por mitad en los anticipos y adelantos que los referidos 
trabajos requieran , á suministrar en la propia proporción los 
utensilios para las obras otorgadas en común , que si alguno 
de los otorgantes hiciese anticipos de dinero ó materiales para 
la totalidad de una obra ó por una porción mayor que su mi 
tad, tendrá derecho á una indemnización, que podrá tomar de 
las ganancias de la sociedad, pero esta indemnización no podrá 
esceder del interés legal de la cantidad en que consista el dicho 
anticipo: que terminada la obra ó empresa, cualquiera de los otor
gantes podrá examinarla y aprobarla ; igualmente podrá cual
quiera de ellos recibir el precio de sus trabajos y de los sumi
nistros, de mano de quien los deba, con la obligación de dar
se cuenta el uno al otro. Y últ imamente, que d é l a cantidad en 
que este pago consista , se deducirán los anticipos, y que lo res-» 
tante que forma las ganancias ó beneficios de la sociedad , se 
distribuirá entre lodos. Al cumplimiento de lo cual etc. 

De la escritura de poder. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de poder? 
R. El instrumento públ ico, por cuyo medio una persona 
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dá á otra facultad para que le represente y haga sus ve
ces en los negocios que le determina (1). 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de un poder generalí ' 
R. La espresion de la voluntad del otorgante el nombre, 

apellido y vecindad de la persona á quien se va á dar 
el poder, la especificación de los objetos de! poder, la 
designación de las facultades que se dan al apoderado 
principalmente para aquellas cosas que no pueden prac
ticarse sin poder especial, las restricciones que se ten
gan por conveniente, la obligación del otorgante á pa
sar por lo que haga el apoderado; y la cláusula de sus
ti tución cuando el otorgante asi lo quiera. 

PODER G E N E R A L . 

En la etc. pareció D. J . II. y dijo: que dá y confiere todo su 
poder cumplido y bástanle , cual en derecho se requiere y sea 
necesario á D. S. M. mayor de edad y vecino de.... para que 
en su nombre y representando su persona y derechos, dirija, 
gobierne y administre todos sus bienes muebles ó inmuebles 
que le pertenecen y puedan pertenecer en dicha ciudad y de 
cualquiera naturaleza que sean, atendiendo á su conservación, 
reparo y cultivo en la forma conveniente, invlrtiendo las canti
dades necesarias, percibiendo y haciéndose cargo de sus rentas 
y productos, y practicando las demás gestiones de un celoso y 
entendido administrador, y en caso de no dirigir por si la admi
nistración, para que pueda elegir personas que lo hagan, ex i 
giéndoles las debidas formalidades (á- continuación se van espe
cificando con mas determinación estas mismas facultades, y las 
demás que'se le quieran conferir , pudiendo también añadir las 
cláusulas especiales para pleitos que se dirán á continuación). Po
ra todo lo que con lo incidente, dependiente y ascesorio, le da 
y confiere el poder mas amplio y eficaz sin ninguna l imitación, 

(1) Veáse la lección 40 y 41 de la primera parte. 
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prometiendo tener por firme y válido cuanto en vista del presen
te poder fuere hecho por dicho D. S. M., bajo la obligación de 
todos sus bienes etc. 

P. ¿Qué cláusulas debe contener el poder especial para 
pleilos? 

R. Ademas de la voluntad de conferirlo y la designación 
de la persona en quien se confiere , la manifestación del 
pleito ó causa para que se dá , haciendo la presentación 
de pedimentos, escrituras y todo lo demás que sea con
veniente al mismo asunto; la facultad de recusar, for
mar ar t ículos , y contradecir lo necesario , declinar 
jur i sd icc ión , ó interponer todos los recursos que sean 
procedentes ; pudicndo prestar los juramentos permi
tidos y pedir ejecución de la sentencia, con todo lo de-
mas que sea necesario hasta la completa terminación 
del negocio. 

Esta escritura se redacta en su encabezamiento y pie 
al modo de la escritura de poder general, poniendo des
pués del otorgamiento las cláusulas especiales que deja
mos transcritas. 

P. ¿Qué se entiende por susti tución del potler? 
R. E l acto, por medio del cual, el apoderado de una 

persona trasmite á otra sus facultades con las condicio
nes que las ha recibido cuando para ello se le han dado. 

P. ¿De qué diversos modos puede hacerse la sustitución? 
R. Por escritura separada, insertando en ella copia lite

ral del poder que se sustituye, ó bien (y esto es lo mas 
común) á cont inuación de la copia original ó traslado 
del poder. 

P. ¿Qué cláusulas son las especiales de las escrituras 
de susti tución? 

R. En ella debe hacerse constar el poder que se va á sus
t i tu i r , la facultad concedida al apoderado para que pue
da sustituir, su voluntad de hacer la sus t i tuc ión, nom
bre del sustituto, objeto ó negocio para que se hace la 
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sust i tución, y obligación del sustiluyente en représenla-
clon de su principal á pasar por lo que haga el suslitulo. 

MODO D E E S T E N D E R L A S U S T I T U C I O N S E G U N S E P R A C T I C A . 

En la ciudad ele. pareció D. M. M. vecino de la misma y d i 
jo: que usando de la facultad que le confiere el poder anterior 
otorga: que le sustituye y transfiere en D. M. G. para que eje
cute lo que en él se espresa (ó la parle que sea), pues le tras
mite para ello el poder en los mismos términos y con las mis
mas condiciones que á él se le habia transferido. Y al cumpli
miento de lo que en virtud de esta sustitución se practique, obli
ga todos sus bienes etc. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de revocación de po
der? 

R. Aquella en que total ó parcialmente se deja sin efecto 
el poder anteriormente otorgado. 

P. ¿De cuántos modos puede hacerse la revocación? 
R. De dos: según la misma definición indica, absoluta 

ó parcial. Por la primera el poder queda completamen
te anulado , por la segunda, subsiste en aquella parle 
sobre que no recayó revocac ión . 

P. ¿Guales son sus respectivas cláusulas especiales? 
R. La espresion del poder que se revoca, la parte en que 

se revoca si fuere parcial la revocación, el requerimien
to á cualquiera escribano para que haga saber la revo
cación al apoderado y á cualquiera persona con quien 
diga re lación, como arrendatarios, deudores etc. Ade
mas y principalmente en la revocación de poderes para 
pleitos, conviene espresar que se deja al apoderado en 
su buena opinión y fama, no solo para evitar las sospe
chas que sobre el apoderado pudieran recaer, sino tam
bién para evitarse el tener que alegar justa causa, como 
seria preciso si después de contestada la demando se 
hiciere la revocación. 

4 



—284= 

R E V O C A C I O N D E L P O D E R . 

• 

E a la ciudad etc. pareció D. A. L . mayor de edad y vecino de 
la misma y dijo: que el dia tantos de tal mes y año, confirió po
der general (ó especial para lo que fuera) a D . B . R. vecino de 
tal parte, ante D. F . de A. escribano de número de esta, cuyo 
documento ha determinado revocar, y para que asi tenga lugar, 
y dejando en su buena opinión y fama al D, B. R. otorga: que 
revoca totalmente ( ó en tal parte) el referido poder: que es su 
voluntad no use de él bajo ningún pretesto, pues anula é invali
da todo lo que en virtud de él se practique desde el dia de hoy, 
y requiere á cualquier escribano para que si fuere preciso le 
haga saber esta revocación y á las demás personas á quienes 
corresponda, á fin de que no tengan por parte legítima al men
cionado D. B. R. en los asuntos contenidos en dicho poder. Asi 
lo otorgó etc. 

Délas escriluras de múluo y comodato. 

P. ¿Qué es escritura de mutuo? 
R. Aquella en se hace constar un contrato real, por el 

cual una persona entrega á otra una cosa fungible para 
que la tenga suya, con la obligación de que le restituya 
dentro de cierto tiempo, una cantidad igual del mismo 
género y calidad. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas especiales de esta escritura? 
R. La cantidad de dinero ó cosa fungible que se recibe 

en p ré s t amo ; su recibo con la fé de entrega cuando la 
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hubiese, ó confesión del otorgante de haberlo recibido,, 
el nombre y apellido del mutuante, la obligación del mu
tuario de pagar igual cantidad, la época y el modo de 
hacer el pago, la declaración jurada de los intereses si se 
hubieren pactado, y sino la manifestación también jurada 
en caso de no haberlos: la interposición de la fé del es
cribano sobre dichos juramentos y la obligación general 
de bienes. 

P. ¿Puede renunciarse en estas escrituras la ley 9, títu
lo! .0 partida 5.a que establece laescepcion de non nume
rata pecunia? 

R. Si señor , y es en el contrato donde verdaderamen
te debe tener lugar esta escritura. 

E S C R I T U R A D E M U T U O . 

En la ciudad etc. pareció D. A. P. mayor de edad y vecino de 
la misma y dijo: que ha recibido de D. R. V. también mayor de 
edad y de igual domicilio , tanta cantidad, que le ha entregado 
con interés del 5 por 1 0 0 , como lo jura en debida forma de que 
doy fé, en monedas de oro ó plata, que contados lo importa
ron, de cuya entrega y recibo doy fé por haber sido hecha en 
mi presencia y la de los testigos que se espresarán. En su con
secuencia, otorga á favor del espresado D. R. V. el mas firme y 
eficaz resguardo, y se obliga á pagarlos poniéndolos ¡ü su costa 
y de su cuenta y riesgo en casa y poder del referido, el día 
tantos de tal mes y año, con el importe de los réditos devenga
dos hasta ese dia, á razón del tanto por ciento designado, en 
buena moneda de oro ó plata usual y corriente, con esclusion 
de otra alguna. Y al cumplimiento de lo éspuesto é indemniza
ción de perjuicios , obliga todos sus bienes etc. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de comodato? 
R. Aquella en que se consigna el p r é s t amo que lleva es

te nombre. 
P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
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R, La declaración de haberse recibido la cosa prestada: 

la especial designación de ella : su est imación si la hu
biere: el uso y tiempo para que se dá: el nombre del 
comodante: la fe de la entrega del recibo: la obligación 
del comodatario, y la indemnización de daños y per
juicios. 

E S C R I T U R A D E C O M O D A T O 

En la etc. pareció D. S. D. mayor de edad y vecino de la mis
ma y dijo: que recibe prestado de ü . P. M. una yunta de bue
yes ( señas de ella) con tal objeto, habiéndose verificado en este 
acto su entrega, de la cual y de su recibo doy f é : que prome
te volvérsela para tal dia en el mismo estado que la recibe, tra
tándola y cuidándola como si fuera suya propia, sin emplearla 
en otro destino que aquel para que se le concede ; y si por no 
cumplirlo se muriesen ó deteriorasen, se obliga á satisfacerle 
tanta cantidad que vale, ó lo que importe su detrimento. Y al 
cumplimiento etc. 

LECCION 43 

De las escrituras de depósito, prenda é 
hipoteca. (1) 

P. ¿Qué se entiende por escritura de deposito? 
R. Aquella por cuyo medio una persona entrega á otra 

(i) Véanse las lecciones 49, 53 y S4 de la primera parte. 
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cierta cosa para que la custodie y conserve, devolvién
dosela cuando se la pida ó mande restituir. 

P. ¿Cuales son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. La relación del convenio de las partes, ó si fuere jud i 

cial, la providencia en virtud de la cual se ejecuta: de
signación de la cosa: la fó de entrega de ella, la obliga
ción de restituirla y la general de bienes al cumplimien
to del contrato. 

E S C R I T U R A D E D E P O S I T O . 

En la ciudad etc, pareció D. F . S. mayor de edad y vecino de 
la misma y dijo: que accediendo á las instancias de su amigo 
D. F . P. se ha convenido en recibir en depósito tales bienes, 
(si fuere por auto judicial se dirá: cumpliendo con lo mandado 
por el señor juez de primera insiancia de tal parte por ante el 
escribano D. F . de T.) admite en depósito tales efectos de cuya 
entrega y recibo doy f é ; y como entregado efectivamente de 
ellos, formaliza á favor del mismo el competente resguardo, y se 
obliga á cuidarlos con el mismo cuidado que si fuesen propios, 
y á restituirlos á el referido ó á la persona que legít imamente 
lo represente, siempre que se los pida (si fuere judicial se dirá 
ó judicialmente se le mandare ) al cumplimiento de lodo lo 
cual etc. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de prenda? 
ft. Aquella en que se hace constar la entrega de una cosa 

mueble al acreedor en seguridad de algún crédi to ó del 
cumplimiento de una obligación, con la condición de que 
cumplida esta se devuelva aquella. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. La manifestación del convenio ú obligación que se 

trata de asegurar por medio de la prenda y la cosa en 
que consiste, así como la designación de su valor y la 
facultad de venderla (cuando así se pacta) si no satisfa
ciese la deuda el que la debiaen el plazo estipulado, 
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re in tegrándose con su valor del crédi to y entregando lo 
que escediere al deudor: también debe este obligarse á 
la eviccion. Igualmente debe constar la aceptación del 
acreedor y su obligación de restituir el exceso de precio 
de la cosa cuando se pactase la habia de vender con ob
jeto de hacer efectivo el c réd i to , y ú l t imamen te , la obli
gación general de bienes. 

E S C I U T Ü R A D E P R E N D A . 

En la etc. parecieron D. S. U. y D. M. P. mayores de edad y 
vecinos de esta, y el primero dijo: que el expresado D. M. P. 
Je tiene prestada tal cantidad, según consta de tal escritura otor
gada ante tal escribano, y con objeto de darla mayor seguridad 
y garantía, otorga: que le dá'en prenda un reloj tasado en tanto, 
sobre el que le confiere amplia facultad, para que si dentro del 
término referido no le pagase la expresada cantidad se reintegre 
con su valor: que se obliga á la eviccion y saneamiento de dicho 
reloj y que si no alcanzase á cubrir el crédito, se obliga también á 
completarlo en buena moneda. Con vista de todo, el D. S. U. dijo 
que aceptaba la escritura en todas sus partes, que recibía en 
prenda de su crédito el expresado relój , de cuya entrega y reci
bo doy fé: que se obliga á devolverlo sin demora y en el buen 
estado en que se halla, siempre que se le entregue en los plazos 
ó plazo estipulado, la mencionada cantidad: que si por no ve
rificarse este pago lo vendiese, se obliga igualmente á entregar
le el sobrante del precio que resultáse, después de deducido el 
crédito y las costas que para su cobro se hubiesen originado. 
Al cumplimiento de todo lo cual etc. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de hipoteca? 
R. Aquella en que se consigna un contrato por el cual 

se obliga uno al cumplimiento de otra obl igación, hacien
do al efecto responsables, todos ó alguna parte de sus 
bienes raices, sus frutos ó algún otro derecho que se con
sidere perpetuo. 
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P, Qué cláusulas debe contener esta escritura? 
11. La de la obligación principal: la de la obligación de la 

linca con designación de ella: la facultad que su dueño 
concede al acreedor para que pueda repetir contraía mis
ma no cumpliendo con la obligación principal: la entrega 
de los t í tulos, ó bien que en ellos mismos se anote la 
obligación: los pactos que se estipulen siempre quesean 
l íc i tos : la eviccion y saneamiento: la aceptación del 
acreedor; y la advertencia de la toma de razón. 

Esta escritura se redacta al modo que la de prenda, 
con las variantes que sus cláusulas especiales indican. 

De la escritura de fianza. (1) 

P. ¿Qué se entiende por escritura de fianza? 
R. Aquella en que se consigna el contrato que lleva su 

P. Cuáles son las cláusulas especiales de la escritura de 
fianza? 

R. La referencia de la obligación principal, en la que el 
otorgante expresa su voluntad de constituirse fiador: á 
cont inuación se consignarán las obligaciones que el fia
dor contrae, y la general de todos sus bienes. Si la fian
za se otorgáse de mancomún , se expresará asi en la es
cri tura, y si varios fiadores lo fueran in solidum se ex
p resa rá , cuando ellos loordenasen, la renuncia del bene
ficio de división. Si la mujer fuese fiadora, además de 

(1) Véanse las lecciones 50, 51 y 52 de la primera parte. 
49 
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que el escribano debe advertirle el beneficio que la ley 
le concede de no poder serlo, ha de expresarse que lo 
renuncia de su libre y espontánea voluntad, cuya decla
ración suele afirmarse con juramento. 

P, ¿Qué ley suele renunciarse en la fianza mancomunada 
y solidaria ? 

R . La 9, título 12, partida 5.a que establece el beneficio 
de orden ó escusion. También se suele renunciar la ley 
8.11 del mismo título y partida en que se consigna el de 
división. Siendo fiadora la mujer, hace renuncia d é l a 
segunda del mismo título y partida que establece no 
sean fiadoras las mujeres, siendo válida su renuncia en 
los casos que expresamos en la lección 50 de la prime
ra parte. 

Esta escritura se formula con las cláusulas generales 
que hemos expresado y las especiales del contrato, por 
lo cual su modo de redactarla se comprende fáci lmente . 

L E C C I O N 45. 

De las escrituras de promesas y de 
donación. (1) 

P. ¿Qué se entiende por escritura de promesa? 
R. E l instrumento público en que se consigna el contra

to que lleva su nombre. 
P. ¿Cuáles son las cláusulas especiales de este contrato? 
R. Varían estas, según la cosa ú hecho prometido, así es 

[ i ) Véanse las lecciones 24, 60 y 61 d é l a primera parte. 
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que por ejemplo, si se promete vender, deberá tener las 
mismas cláusulas de la compra venta, excepto la entre
ga de la cosa y del precio, y en cualquier otro caso las 
mismas del contrato que se ofrece, pero omitiendo aque
llo en que se distingue la ejecución de una cosa de su 
ofrecimiento para lo futuro. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de donación? 
R. Aquella en que se consigna la dádiva que una perso

na hace de cosa suya, á otro que la acepta. 
P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. Después de la expres ión de la voluntad del donante, 

la especificación de la causa, si la donación fuese causal; 
ó la expresión de que no lo es en caso contrario; la de
signación de la cosa donada y de su valor: la declarac ión 
de que no consume los bienes del donante en su mayor 
parle: la obligación de no revocarla sin justa causa: la 
prevención de que ha de hacerse la insinuación en el ca
so que deba tener lugar: los pactos ó condiciones que 
se estipulen: la aceptación del donatario, y la adverten
cia de la toma de razón hipotecaria, y pago del derecho, 
si los bienes objeto de la donación fuesen inmuebles. 

E S T R I T U R A D E D O N A C I O N . 

En la etc. pareció D. S. R. y D. C. D. mayores de edad y ve
cinos de la misma , y el primero dijo: que por tal causa ( ó solo 
por amistad y cariño sin mediar ninguna), ha determinado ha
cerle donación de tal cosa faqui su des ignación, y si se tratase 
de fincas, la de los títulos de propiedad , como en la escritura 
de ventad, la cual está tasada en tantos miles reales, y en su con
secuencia otorga: que le hace donación perfecta é irrevocable 
de ella, cuyo dominio y propiedad le trasmite con todas sus 
consecuencias y derechos y con obligación de pagar tales car
gas (esto último cuando las hubiere): declara que á pesar de es
ta donación le quedan bienes suficientes para vivir con decen
cia y comodidad según su clase, si bien como sucede de qui-
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nientos maravedís de oro, deberá hacerse la oportuna insinua
ción ante juez competente (esto cuando esceda"); y promete no 
revocarla sin causa legal. Acto continuo el Di C. D. dijo que da
ba las gracias al D. S. y que aceptaba la donación tal como se 
le habla hecho , sin que el donante quede obligado á la eviccion 
y saneamiento. En cumplimiento de lo cual etc. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de revocación de do
nación y qué cláusulas debe contener? 

R, Aquella en la cual se hace constar la voluntad de des
hacer la donación que se habia hecho, por justa causa ó 
motivo que para ello nos asiste Sus cláusulas propias y 
especiales son: la referencia de la escritura de donación, 
la causa que motiva á revocar y la voluntad de hacerlo 
invalidándola , consignando quede cancelada, anotánilo-
se asi en el protocolo, espresándose también se requie
ra al donatario para que devuelva la cosa donada y la 
escritura, tes t imoniándose á continuación la respuesta 
que diere. 

De la escritura de donación remuneralorla 
y de la causal. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de donación remune
ratoria? 

R. Aquella en que se consigna la que se hace en re
compensa de algún beneficio. 

P. ¿Cuáles son sus cláusulas especiales? 
R. Además de las generales de toda donación, debe ex-



presarse el beneficio recibido y que da causa á ella. 
P. ¿Qué es escritura de donación por causa? 
R. Aquella en que se constituye una donación por la cau

sa que en la misma debe expresarse, lo cual constituye 
su cláusula especial. 

LECCION 47. 

De las escrituras de traosacion y compro
miso. (1) 

P. ¿Qué se entiende por escritura de transacion? 
R. El instrumento pú-blico en que se estiende el contrato 

conocido con el nombre de transacion ó concordia. 
P. ¿Cuáles son las cláusulas especiales de esta escritura? 
R. La relación del pleito ó asunto sobre que recaiga, y 

de las diferentes pretensiones de cada una de las par
tes: el estado del negocio, y si fuere pleito el juzgado y 
escr ibanía : las condiciones y formas con que se hace el 
convenio: la declaración de que en el contrato no hay 
lesión ni dolo: la renuncia de cualquiera acción de que 
se crean asistidas las partes. Y cuando estas lo con
viniesen, la designación de pena por la falta de cumpli
miento en lo convenido; y por úl t imo la obligación gene
ral de bienes. 

E S C R I T U R A . D E T R A K S A C I O N . 

En la etc. parecieron D. B. C. y D. A. H. mayores de edad y 
vecinos de la misma y dijeron: que deseando terminar araisto-

( 1 ) Véanse las lecciones 4o y 4 i de la primera parte. 
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sámente las diferencias que entre sí tienen y que han dado l u 
gar al pleito (designación de este, pretensiones respectivas en el 
juzgado y escribanía en que se siguen, y estado en que se hallan). 
Y para que n o pasejdel espresado estado que es el que en el diatie
ne, y evitar los disgustos, gastos y dilaciones que su prosecución 
necesariamente les hablan de ocasionar, otorgan: que transi
gen el pleito bajo las condiciones siguientes ^aqui se espresan 
todas ellas) con cuyas condiciones celebran esta transacion, en 
la que declaran no haber habido fraude , lesión ni engaño de 
ninguna clase; por lo que ambos se obligan á cumplirlas sin ale
gar escusa ni pretesto alguno en los términos que se dejan refe
ridos, bajo la responsabilidad de todos sus bienes etc. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de compromiso? 
R. Aquella por cuyo medio las personas someten sus ne

gocios ó pleitos á la decisión de particulares, obligán
dose á estar y pasar por lo que los mismos determinen. 

P . ¿Cuáles son las cláusulas especiales de esta escritura? 
R . La especificación del negocio sobre que recae: los 

nombres, apellidos y vecindad de los arbitros ó arbitra-
dores: las facultades que se les dan, y el tiempo lugar y 
manera en que han de proceder y determinar: la desig
nación y nombramiento de tercero, caso de discordia ó 
bien la de la persona que haya de elegirlo: la promesa 
de estar y pasar por la decisión arbitral; y la pena que 
se hayan señalado. 

E S C R I T U R A D E C O M P R O M I S O . 

En la ciudad de etc. parecieron D. L . R. y D. M. P. mayores 
de edad y vecinos de la misma y dijeron: ^relación del negocio 
que se va á sujetar al compromiso). Y para evitarse de pleitos y 
contiendas se han convenido en presentar dicha cuestión á la 
decisión de personas honradas, á cuyo fin otorgan: que quieren 
que los arbitros que se nombrarán decidan sobre (el negocio que 
sea:) que nombran por arbitros con este objeto á los licenciados 
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D. F . R. y D. N. D. individuos del ilustre colegio de esta ciudad 
á quienes dan facultad para que decidan el indicado negocio con 
su sentencia, y para que procedan y la pronuncien con arreglo 
á las leyes , y en la misma forma que los jueces ordinarios ^si 
los nombrasen arbitros de derecho,) ó para que procedan y de
terminen según su leal saber, sin forma de juicio ni sujeción á 
los trámites legales, (esto si fuesen árbitros de hecho: cuando 
lo fuesen de las dos especies se insertarán ambas cláusulas,) á 
cuyo fin les conceden tanto tiempo, á contar desde la fecha de 
esta escritura: autorizan á los expresados árbitros para que en 
caso de discordia elijan un tercero que la dirima (ó bien se nom
bra desde luego) á quien desde luego conceden las facultades 
necesarias: que se obligan á estar y pasar por la sentencia a r 
bitral bajo tal pena; y que al cumplimiento de esta escritura 
obligan etc. 

LECCION 48. 

E s c r i i u r a s d e fianza d e l a l ey d e T o l e d o , d e l a 

d e M a d r i d , y de l a l l a m a d a d e l a H a z * 

P. ¿Qué se entiende por escritura de fianza de la ley de 
Toledo? 

R. Aquella en que se consigna la seguridad que presta el 
acreedor, á quien se hace pago de la deuda con el pro
ducto de los bienes ejecutados, obl igándose y dando fia
dor que se obligue á la rest i tución de lo cobrado, con 
doble por pena en caso de que se revoque la sentencia 
á instancias del deudor. 

P. ¿Qué se entiende por fianza de la ley de Madrid? 
R. La seguridad que en la ejecución procedente de sen

tencia do á rb i t ros , de transaciones, hechas por escrita-
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ra pública y de la sentencia confirmatoria del parecer 
de contadores nombrados por las partes, presta con fia
dor la parte vencedora de que rest i tuirá lo que hubiere 
recibido por razón de dicha ejecución con los frutos y 
rentas, en caso de que la sentencia de remate fuese re
vocada á instancia de la otra parte: se diferencia de la 
anterior solo en la clase de ejecuciones en que se pres
ta, y en que la rest i tución en la una se ha de hacer con 
el doble por via de pena, y en la otra solo con los fru
tos y rentas que la cosa haya producido, 

P. ¿Cuáles son las cláusulas propias de esta escritura? 
R. La relación del expediente ejecutivo, y del auto en 

que se mande prestar la fianza, la voluntad del fiador 
en constituirse tal por el ejecutante, la obligación de res
t i tui r en su caso de la distinta manera que procede con 
arreglo á las dos diversas clases de fianzas que hemos 
enumerado, siempre que se revocase la sentencia y no 
restituyese el ejecutante que es el principal obligado. 

MODO D E E S T E N D E R E S T A S E S C R I T U R A S . 

En la etc. pa rec ió D. P. G, mayor de edad y vecino de la mis
ma y dijo: que D. T. Z. s iguió autos ejecutivos (aqui la re lac ión 
de lo qne motiva la fianza. Si hubiere escritura de t r a n s a c c i ó n 
ó sentencia a rb i t ra l , d e b e r á especificarse); en los cuales se p r o 
nunc ió sentencia de remate tal d i a , mandando espedir el 
correspondiente mandamiento de pago, y que para ponerlo en 
ejecución diese el actor la fianza prevenida en la ley de T o 
ledo (ó en la do M a d r i d ) la que estaba dispuesto á consti tuir , 
en cuya a tención otorga: que si la referida sentencia de rema
te fuere revocada por la superioridad , y condenado D. T. 
Z. á la res t i tuc ión de la espresada cosa ó cantidad que en su v i r tud 
hubiere cobrado, la devolverá en el momento en que sea reque
rido, con el doble por pena en nombre de intereses ( si fuere de 
Madrid se p o n d r á lo devolverá con sus frutos y rentas): y por 
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s! no lo cumpliese asi se obliga el otorgante á satisfacerlo él 
mismo haciendo propia la deuda agena. Al cumplimiento de to
do lo cual etc. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de la fianza de haz? 
R. Aquella en que se consigna la de estar á derecho, la 

de estar á las resultas del juicio y pagar juzgado y sen
tenciado; y por ú l t imo, la carcelera o de cárcel segura, 
porque todas tres se constituyen en juicio ante el juez y 
escribano del negocio ó bien ante otro escribano, pero 
siempre de orden del juez. 

P. ¿Qué cláusulas debe contener esta escritura? 
R. Debe hacerse referencia de la causa ó pleito que la 

promueve, y de la providencia judicial enque se manda: 
la manifestación del fiador de querer dar la fianza, las 
obligaciones que se impone y la general de bienes. 

E S C R I T U R A D E F I A N Z A C A R C E L E R A , C O M P R E N D I E N D O T A M B I E N E N 

E L L A L A D E E S T A R Á D E R E C H O , Y Á L A S R E S U L T A S D E L J U I C I O , 

Q U E L A S T R E S S E C O N O C E N C O N E L N O M B R E G E N E R I C O D E L A 

H A Z . 

En la etc. pareció D. H. Z. mayor de edad y vecino de la mis
ma y dijo: que J . de T. de la propia vecindad, está preso en la 
cárcel pública de resultas de la causa criminal pendiente, se
guida ante el señor D. N. por tal cosa; en la cual solicitó se le 
soltase de la prisión en que se halla, á lo que defirió el dicho 
señor por auto de tantos, con tal que diese fianza de la haz, 
en cuya atención accediendo el otorgante á las súplicas de J . de 
T. , se ha convenido en salir su fiador, por lo cual otorga: 
que se constituye carcelero comenlariens© del referido J . de T-
y en su consecuencia se obliga á volverle á la prisión siempre 
que el referido señor juez se lo mande, y no cumpliéndolo, a 
sufrii- ra pena que como tal carcelero se le imponga. Igualmente 
se obliga á que el citado J . de T. asistirá á juicio y se presen-
lafíá ante el referido señor Juez, siempre que sea requerido y á 
que pagará aquello en que sea condenado en todas las instan-
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cías y tribunales, con las costas que se causaren, y que si no al
canzaren para ello los bienes de J. de T. abonará todo coa los 
suyos propios, pues en este caso toma sobre sí la deuda agena 
para todos los efectos legales. Al cumplimiento de todo lo 
cual etc. 

L E C C I O N 4 9 . 

De la escritura de fianza depositaría y acree
dor de mejor derecho. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de fianza deposita
ría? 

R. Aquella en que se consigna la obligación en que uno 
se constituye de tener ciertos bienes bajo la calidad de 
depósi to á disposición del juez, sea para cubrir una deu
da propia ó agena. 

P. ¿Qué se entiende por fianza de acreedor de mejor de
recho? 

R. Aquella en que se consigna que ciertos bienes se tie
nen bajo la calidad do depósi to á disposion del juez pa
ra restituirlos á otro acreedor de mejor derecho, si el 
que los tiene los ha recibido en pago de algún crédi to . 

P. ¿En qué casos tienen lugar estas fianzas? 
R. La primera, cuando se pidiese por alguna persona el 

desembargo de algunos bienes que lo estaban á las resul
tas de un juic io , y el juez accediese á ello bajo la fianza 
depositarla, consignando bienes propios para pagar sifue-
se condenado, ó bien presentando fiador con las mismas 
obligaciones. La de mejor derecho tiene lugar en los 
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concursos de acreedores, pues antes de recibir las can
tidades según la graduación que se haya hecho, deben 
obligarse á conservar la cantidad ó cosa recibida para 
restituirla si pareciese acreedor preferente: también 
esta puede prestarse por medio del fiador que consigne 
las mismas obligaciones. 

Las cláusulas especiales de estas escrituras se com
prenden desde luego con solo tener presente su natura
leza y casos en que tienen lugar ; y la manera de es
tenderlas es t ambién muy sencilla, teniendo á la vista 
los anteriores formularios y las especialidades de estas. 

L E C C I O N 5 0 . 

D e l a s e s c r i t u r a s d e c a r t a d e pag^o c o n f é d e 
e n t r e g a y finiquito, y d e l a c i a d e l p r o t e s t o 

d e l e t r a s . 

P- ¿Qué se entiende por escritura de finiquito y carta de 
pago? 

R. Aquella en que una persona aprueba las cuentas que 
le presenta el administrador de sus bienes y se dá por 
satisfecho del alcance que resulte de ellas, declarando 
libre de toda responsabilidad al que las rinde. 

P. ¿Cuáles son sus cláusulas especiales? 
R. La relación de lo que motiva la cuenta, su rendic ión y 

alcance á favor del propietario, la aprobación de este, 
el recibo del alcance con fé de entrega si se pagase en 
el acto ó bien la confesión de haberlo recibido, y decla
rar l ibre la persona á cuyo favor se otorga. 
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E S C R I T U R A D E F I N I Q U I T O . 

JMI ia etc. pareció D. R. L. mayor de edad y vecino de la mis
ma, y dijo: (aqui se refiere la administración, la presentación de 
las cuentas y el alcance á favor del otorgante,) y no hallando 
agravio alguno en dicha cuenta otorga: que la aprueba y dá por 
legítima en sus partidas de cargo y data, dándose por pagados 
los tantos miles reales que resultan de alcance á su favor, por 
haberlos recibido en este acto , de cuya entrega y recibo doy 
fé; y en su consecuencia declara: que el D. F. de T. su adminis
trador queda libre de toda clase de responsabilidad relativa á 
dicha administración y cuentas. Así lo dijo y firmó etc. 

P. ¿Cuántas clases de protestos de letras se conocen? 
R. Dos: protestos por falta de aceptación y por falta de 

pago. (1) ' 
P. ¿Dentro de qué t é rmino debe formalizarse uno y otro? 
R. En el primero ó sea por falta de aceptac ión , al dia si

guiente de la presentac ión de la letra, y si fuese dia fes
tivo de precepto, en el inmediato: en el segundo ó sea 
por falta de pago en el mismo dia en que se haya exigi
do este, siempre que los plazos sean vencidos, á menos 
que el comerciante pagador se haya constituido en quie
bra, en cuyo caso podrá protestarse antes de su ven
cimiento. 

P. ¿Con q u é persona debe entenderse el protesto? 
R. Con aquellas á cuyo cargo se hallen giradas las letras, 

y no encon t rándo le , con sus dependientes, su mujer, 
hijos ó criados, dejando copia á la persona con quien 
se haya entendido, pena si no se hiciere de nulidad. 

P. Qué se enlonderá por domicilio para practicar la ante
r ior diligencia? 

R. E l que se designase en la letra; si no hubiese desig-

( 1 ) Véase !a lección 0 5 de la primera parte. 
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nación, el que en aquel entonces tenga la persona con
tra quien se libra ó gira; y sino se descubriese domicilio 
se en tenderá el protesto con la autoridad municipal. 

P. ¿Qué obligación tiene el escribano en esta materia? 
R. Debe evacuar el protesto antes de las tres de la 

tarde reteniendo las letras y no entregándolas ni el tes
timonio del protesto a! portador de aquellos, basta pues
to el sol del dia en que se hubiere hecho, y si entre 
tanto se presentase el deudor, deberá el escribano ad-

• mit i r el pago y gastos del protesto, ent regándole la le
tra y cancelando esta úl t ima. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas del acta de protesto? 
R. 4.°: La copia literal de la letra, endosos é indica

ciones que tenga: 2.° requerimiento á la persona que de
ba aceptarla ó pagarla, y contestación que diere: y 3 . ° : 
conminación de los gastos y perjuicios producidos por 
la falta de aceptación ó de pago. El acta se firmará por 
la persona á quien se haga el requiriraiento, y todas es
tas diligencias estendidas sucesivamente, formarán el ac
ta, de la cual el escribano dará copia testimoniada al por
tador de la letra y le volverá esta original. 

A C T A D E P R O T E S T O . 

L E T R A (Se copla original.) 
E N D O S O (Igualmente se copia.) 

Concuerda con la letra original que devolví á los señores F . 
y L . de que doy fé y á que me remito, por quienes me f u é e x i -
bida con objeto de que requiriese su pago y protestase en for
ma legal, en su consecuencia, me constituí en la casa de D. R. 
y le enteré del objeto de esta diligencia, y contestó que á pe
sar de tener fondos del librador, no la pagaba por las razones 
espresadas al portador: mediante lo cual yo el escribano protes
té que todos los gastos, daños y perjuicios serian de cuenta y 
riesgo de quien hubiese lugar, con lo que se terminó este acta 
que firmó dicho señor D. R. en. . . , antes de las tres d é l a tarde 
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del día tantos de tal raes y año, siendo testigos D. F . y D. L . de 
esta vecindad de que doy fé, y de haber dejado testimonio. An
te mi. ( F i r m n ^oi escribano). 

LECCION 51. 

De la escrilura de testamento. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de testamento? 
R. E l instrumento público en que se hace constar la so

lemne declaración de lo que el hombre quiere que se 
haga de todo lo suyo después de su muerte. 

E l testamento puede dividirse según hemos dicho en 
la primera parte, en nuncupativo ó abierto, y escrito ó 
cerrado, y tanto uno como otro en solemne y privilegiado. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas generales de un testamento 
nuncupativo? 

R. La invocación divina y protesta de la fé, así como la 
declaración de estar el otorgante en buena salud ó en
fermo, y de hallarse en cabal ju ic io , y para concluir la 
fórmula genér ica de una escritura. 

MODO P R A C T I C O D E E S T E N D E R L A . 

En el nombre de Dios todo poderoso: sepan cuantos esta escri
tura de testamento vieren y entendieren, como yo D. F . de T . 
mayor de edad natural de tal parte, hijo legítimo de D. A. y D.» 
D. ya difuntos naturales y vecinos que fueron d é l a misma, hallán-
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dome en buena salud y en mi entero y cabal juicio, y creyendo co
mo firmemente creo en el inefable misterio de la Santísima T r i 
nidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un 
solo Dios verdadero, el de la Encarnación y demás que cree y 
confiesa nuestra Santa Madre Iglesia, católica, apostólica, r o 
mana, así como igualmente el de la inmaculada Concepción de 
nuestra Señora la Virgen María, á cuyo especial patrocinio y al 
de todos los Santos encomiendo mi alma, ordeno mi testamento 
en la forma siguiente (aqui se pondrán todas las declaraciones 
y manifestaciones que prevenga el testadorj. Asi lo dijo y firmó 
el otorgante etc. 

P. ¿Dónde debe estenderse el otorgamiento de un testa
mento cerrado? 

R. En la cubierta, haciéndolo de este modo. 

En la etc. pareció D. F . de T. (la filiación como en el ante
rior) y dijo: que hallándose en completa salud (y sigue como el 
anterior) habia ordenado por escrito su testamento, y á fin de 

otorgarlo en la forma prescrita por las leyes, declaró que en el 
cuaderno cerrado bajo esta cubierta se encuentra estendido su 
testamento, cuyas disposiciones quería fuesen fielmente cum
plidas (cuando el testador lo quiera se pondrá cláusula de r e 
vocación;. Asi lo dijo y firmó el señor otorgante, á quien doy 
fé conozco, siendo testigos D. A. , D. P . , D. C , D. D. , D. E . , D. 
F . y D. G. residentes en esta, los cuales también firman.=Firma 
del otorgante y de todos los testigos. Ante mi—Firma y signo 
del escribano. 

P. ¿Cómo deberá manifestarse, que los testigos no saben 
firmar y el modo de suplir esta falta? 

R. En la forma siguiente: 

Asi lo dijo y firmó el testador, á quien doy fé conozco, siendo 
testigos etc. de los cuales A. y P . firmaron por sí, y por los de-
mas que manifestaron no saber—A.—A. á ruego de C. P. A., á 
ruego de D. E . 
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P, ¿Cómo debe redactarse la cláusula en que el testador 

ordena quede reservado todo ó parte de su testamento? 
R. Del modo siguiente: 

Es mi voluntad que la parte de este mi testamento que se en
cuentra cosida y sellada (si lo estuviere) y que contiene tantos fo
lios y tantas cláusulas, permanezca reservada hasta que se ve
rifique tal acontecimiento, ó llegue tal dia; y por lo tanto prohi
bo que antes se abra y publique, ni se den de ella copias ó tes
timonios. 

P. ¿Cómo debe estenderse la cláusula en que se haga re
ferencia dándola valor de la memoria reservada? 

R. De diferentes modos según que la memoria haya de te
ner por objeto declarar heredero, ó bien imponerle gravá
menes y condiciones, ó cuando en la memoria solo 
se hagan designaciones de cualquier otro géne ro . En el 
primer caso se dirá: instituyo por mi único y universal 
heredero de todos mis bienes, derechos y acciones á la 
persona cuyo nombre escr ib i ré de mi puño en un papel 
que se encon t ra rá en tal parte. En el segundo caso se 
di rá : nombro por mi único y universal heredero á F . y 
es m i voluntad que perciba mi herencia con las condi
ciones ó g ravámenes que expresa ré en el papel ó memo
ria que escrita de mi puño y letra dejaré en tal parte. En 
el tercer caso se dirá: es mi voluntad que si después de 
mi muerte se encontrase entre mis papeles alguna me
moria testamentaria, escrita y firmada de mi puño y le
tra, con fecha posterior á este testamento y con tales 
señas , se guarde y cumpla su contenido; pues quiero se 
considere como parte de este mi testamento, á cuyo 
efecto se protocolizará en debida forma, y se pondrá la 
correspondiente nota en este registro 

P. ?Gómo se procederá á la protocolización de la memo
ria reservada? 

R. Acudiendo al juez por medio de escrito acompañando 
el testamento y la memoria, manifestando lo ocurrido 



y pidiendo se tenga dicha memoria por parte integral 
del primero, y que se protocolice en forma dando de 
ello el debido testimonio; el juez en su vista provee au
to accediendo a esta solicitud, y notificándolo á las par
tes, se pone nota en el registro, y se dá de todo testi
monio l i teral . 

CCIOH 52. 

De las cláusulas relativas á la institución 
de herederos. 

P. ¿Cómo se redacta la cláusula en que se instituye he
rederos á aquellos que lo son forzosos? 

R. Del modo siguiente: «nombro é instituyo por mi único 
y universal heredero de todos mis bienes derechos y 
acciones que me corresponden, y en lo sucesivo me pue
dan corresponder, á mis hijos D . F . y D. T. nacidos del 
legítimo matrimonio que contraje con D.a R. y a los de-
mas descendientes legítimos por su orden y grado que 
hubiere al tiempo de mi fallecimieto, para que del mo
do prescrito por las leyes los hereden y disfruten, con 
la bendición de Dios y la m i a . " 

P. ¿Cómo se hará cuando se instituye á un ext raño? 
R. En la siguiente forma: «mediante á encontrarme sin 

herederos forzosos por haber fallecido mis ascendientes 
y no haber tenido descendencia, nombro por único y 
universal heredero de todos mis bienes, derechos y ac
ciones á D. de T. para que los herede y disfrute; y le 
pido y encargo ruegue á Dios por mi a lma / ' 

20 



= 3 0 6 = 
P. ¿De que modo deberá hacerse cuando se instituyese 

heredero á un hijo natural? 
R . Estendiendo la cláusula de este modo: «por cuanto me 

hallo sin descendientes legí t imos y con un hijo natural 
quo hube en D.a F . de P. siendo ambos solteros y sin im
pedimento para contraer matrimonio, por tanto sin em
bargo de que tengo legítimos ascendientes ( cuando los 
hubiese), en uso de las facultades que las leyes me con
ceden,, le instituyo por único y universal heredero de 
todos mis bienes, derechos y acciones que me corres
ponden y de futuro me puedan corresponder, para que 
los herede y disfrute con la bendición de Dios y la mia . " 

P. ¿Cómo se deben redactar las cláusulas de sustitución? 
R. De este modo.=Sust i tucion vulgar: «nombro ó insti

tuyo por mi único y universal heredero á Juan, y si no 
lo fuese, nombro c instituyo á Pedro/ '=Sus t i tuc ion pu-
pilar: «nombro é instituyo heredero á mi hijo Lucio, y 
si muriese dentro de la edad pupilar, nombro ó institu
yo á Tiburc io ."=Sust i tuc ion ejemplar: «nombro é insti
tuyo por mi heredero á Robustiano, y si falleciese en el 
lamentable estado de fatuidad y demencia en que se en
cuentra, nombro é instituyo por heredero á Saturnino." 

L E C C 
D© l a s c l á u s u l a s r e l a t i v a s á l a s m e j o r a s , c o n 

s e ñ a l a m i e n t o i l e l ú e n e s ó s i n é l , á l a (lcslie<» 
r e d a c i o n , t i t l e i c o m i s o s y l e g a d o s . 

P. ¿Cómo debe redactarse la cláusula de mejora? 
R. Expresando el nombre del mejorado; la cantidad de 

la mejora con designación de bienes si así se quisiera; y 
en el caso de que la mejora se hubiese prometido, se 
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citará la fecha del instrumento en que se hizo la prome
sa, y el escribano ante quien se otorgó , redactándola 
del modo siguiente: «mediante á que mi hijo F . (causa 
de la mejora,) le mejoro en el tercio y quinto de todos 
mis bienes, derechos y acciones; y es mi voluntad que 
los haya y herede á mas do su leg í t ima , debiéndose de
ducir el tercio de los bienes que queden, después de 
sacado el q u i n t o / ' 

P. ¿Cómo deberá estenderse la cláulusula de deshere
dación? 

R. En la forma siguiente: «mediante á que mi hijo R. ol
vidando sus deberes (motivo de la desheredación) cuyo 
hecho es una de las causas que las leyes señalan para 
que pueda privarle de su legít ima, en uso de esta facul
tad lo desheredo enteramente; y es mi voluntad, que ni 
por razón de alimentos ni por otro título sea admitido al 
goce de mi herencia, de la que de un modo terminante 
y como mas haya lugar en derecho, lo privo y escluyo." 

P. ¿Cuál es la c láusula del fideicomiso universal? 
R. La siguiente: «nombro é instituyo por heredero uni

versal de todos mis bienes á D . F . Z. vecino de tal par
te, y le ruego que los tenga, goce y disfrute tanto tiem
po, y que transcurrido estelos entregue á D . E. B. pa
ra que libremente los herede y disfrute." 

En el fideicomiso singular se redac ta rá la cláusula 
del mismo modo; pero designando la parte de la heren
cia ó cosa en que consiste el fideicomiso. 

P. ¿Cómo debe estenderse la cláusula del legado forzoso 
y voluntario? 

R. De la manera siguiente.--Legado ó manda forzosa: «le
go por las mandas llamadas forzosas, la limosna ó can
tidad acostumbrada" (ó bien se designará la cantidad si 
escediese). Legado voluntario: «lego á F . de T. latinea 
que poseo en tal parte (aqui las señas) pues os mi volun
tad que la goce y disponga de ella l ibremente." 

Esta redacción suele variarse en la práct ica con pala
bras análogas . 



D e l a s c l á u s u l a s r e l a t i v a s a l <es<anicei<o á o h l e ; 
a l d e l l o c o , a l d e l e i e ^ o , y a l d e l e x í r a n j e r o . 

P. ¿Cuál es la cláusula del testamento doble? 
R. Si el testamento es múluo se expresa rá , y se insl i -

tuyen rexiprocamenle por herederos universales en to
dos sus bienes, derechos y acciones; de modo que el 
que sobreviva de los dos se rá heredero del otro, y al 
contrario. Si el testamento doble lo luciesen á favor de 
otra persona, se expresa rá ún icamen te que los dos otor
gantes de acuerdo y conformidad, dejan sus bienes al 
tercero que designan. 

El modo de redactar las demás clases de testamentos 
que indica el epígrafe, es con arreglo á lo que dejamos 
expuesto en las lecciones G5 y C6 de la primera parte. 

l>e l a s e l á u s i i l a s d e l i i o m l i r a m i e n t o de a lbaceas? 
de l a s d e r e v o c a c i ó n d e l t e s é a m e n t o y d e l a s 

d e r o g a t o r i a s , y d e l p o d e r p a r a t e s t a r , ( t ) 

P. ¿Cuáles son las cláusulas del nombramiento de alba-
ceas? 

R. E l nombre del albacea, las facultades que le se d á n , y 

(!) Véanse las lecciones 91, 82, 77 y 72 de la primera parre. 
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t é rmino para cumplir su encargo. Se redacta así: nom
bro por albacea (ó albaceasj á D. J . S. vecino de á 
quien doy poder amplio para demandar j u d i c i a l y eslra-
judicialmente mis bienes, y le confiero las facultades ne
cesarias para que cumpla esta mi ú l t ima voluntad (s i 
fueren varios se expresa rá que se conceden á todos ellos 
de mancomún, y á cada uno in solidumj y prorogo el año 
de albaceazgo, por el que juzguen necesario. 

P. ¿Cómo se redacta la cláusula de revocación del testa
mento? 

R. De este modo: y por la presente revoco y anulo todas 
las disposiciones testamentarias, que antes de ahora haya 
en cualquiera forma otorgado, para que ninguna valga 
n i se le dé ningún valor j u d i c i a l n i estrajudicialmente, 
excepto este testamento que quiero se cumpla en todas 
sus parles como m i úl t ima voluntad, ó en la forma que 
mas haya lugar en derecJio. 

P. ¿Cómo debe rá r edac tá r se l a cláusula derogatoria? 
R. Según que sea general ó particular. Cláusula dero

gatoria general; quiero que este testamento sea vá l ido , y 
no otro que antes tenga hecho, n i el que otorgare des
pués de él; pues desde ahora lo revoco por ser m i volun
tad que no valga si no el presente. Cláusula particular; 
quiero que este testamento y no otro que antes ó después 
otorgue sea vá l ido , á menos que el posterior á este con
tenga á la letra estas palabras (aquí se expresa rán las 
que sean) pues si las contuviere, ha de ser subsistente 
el ú l t imo , y no este n i los anteriores. 

P. ¿Qué se entiende por escritura de poder para testar? 
R. Aquella en que se consigna la autorización que damos 

á otro para que teste por nosotros. 
P. ¿Qué cláusulas debe contener esto escritura? 
R. La naturaleza y íHiaeion del otorgante y protesta de 

la fé, las causas que obligan á conferir el poder; el 
nombre, apellido y vecindad del comisario; la especifi
cación de las facultades que se le conceden; cuando se 
quiera que se baga la inst i tución de heredero, la desig-
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nación de este, así como la de los legatarios en igual 
caso; el t é rmino para hacer el testamento, y cuando fue
sen muchos los nombrados, la mancomunidad con que 
el poder se confiere. 

ESCKITURA DE PODER PAUA T E S T A R . 

-filS^J iOU flOrjfiíVOVO'I OI) filUfemilO Ci CJOCDO'l 98 OfílOi'j) . i 

En la. . . . pareció D. E . P . vecino de la misma, natural de tal 
parle, é hijo legítimo de ü. A. y D. P . ya difuntos, y creyendo 
como firmemente creia (aqui la protesta de la fé) dijo: que no 
siéndole posible por sus grandes oenpaciones (aqui la causa del 
poder y designación de la persona á quien se le confiere j otor
ga; que da y confiere su mas amplio poder al citado D. F . d e T . 
para que en su nombre y representación, formule y ordene den
tro del término legal (ó fuera de él) su testamento; y en su con
secuencia, para que disponga su entierro, funeral, misas y de-
mas sufragios que tuviese por conveniente , para que haga las 
declaraciones, las remisiones de deudas y descargos de su con
ciencia (y asi se van enumerando todas sus facultades') y final
mente para que revoque y anule toda otra disposición que an
tes de ahora hubiere ordenado, para que ninguna valga ni ten
ga autoridad en juicio ni fuera de él sino solo el presente po
der ó testamento que en su virtud hiciere, que es el que quie
re y manda se cumpla como su última voluntad ó en la forma 
que mas haya en derecho. Asi lo dijo y firmó etc. 



De la escrilura de codicilo y de la declara
ción de pobre por última volimlad. (1) 

P. ¿Qué se entiende por escritura de codicilo? 
R. Aquella en que este se consigna. 
P. Cuáles son las cláusulas especiales de la misma? 
R. La disposiciones que hace el testador con arreglo á 

lo que digimos en la lección citada de la primera parte. 
P. ¿Cómo se en tenderán los codicilos según que sean 

abiertos ó cerrados? 
R. E l codicilo abierto so hará en la forma de una escri

tura de contrato entre vivos, con expresión de lo que en 
él se quiera y puede consignar. La del codicilo cerrado, 
debe hacerse de un modo análogo á la del testamento, 
sin otra diferencia que la de no haber protesta de fó y 
expresarse que lo que contiene la cubierta es codicilo; 
no se pierda de vista para los testigos que deban con
curr i r en uno y otro, que las solemnidades de ambos, 
son las mismas que las del testamento nuncupalivo. 

P. ¿Qué se entiende por declaración de pobre, tratando 
de testamento? 

R. El que hace la persona que carece de bienes manifes
tando no tenerlos, pero disponiendo de los que pue
da en lo sucesivo adquirir , y arreglando sus negocios, 

P. ¿Cuáles son los cláusulas propias de este testamento? 

(1) Veáse la lección 69 de la primera parle. 



R- Además de las generales de esta clase de instrumen
tos públ icos , debe contener la declaración de pobreza, 
y si esta llegase hasta el estremo de no tener siquiera lo 
necesario para el entierro, rogar al cura le dé sepultu
ra gratuitamente, haciendo por su alma los sufragios que 
pudiere; y á continuación todas las declaraciones que 
estime conducentes, así como la insti tución de heredero 
y demás para si liega á tener bienes, las cuales en tal 
caso, se l levarán á debido efecto. 

La manera de redactar esta escritura es la misma que 
la de un testamento, con las variaciones que dejamos in
dicadas. 

M o d o de hacei* l a í s p e r á s a m de l í e s t a m e i f i i o c e r 
r a d o ó e scr i to , y de r e d í l c á r á I n s t r u m e n t o 

p ú b l i c o e l t e s tamento h e c h o p o r c é d n l a 
ó de p a l a b r a . 

P. ¿Qué diligencias deben practicarse, y cómo debe ha
cerse la apertura del testamento cerrado ó escrito? 

R. Una vez que ha fallecido una persona bajo una dis
posición testamentaria de esta especie, se recurre por 
medio de escrito al juez, manifestando su muerte y acre
di tándola con la partida de sepelio, así como acompa
ñando el pliego que contenga el testamento, y pidiendo 
que se mande su apertura y publicación, reduciéndolo á 
instrumento públ ico: el juez manda comparecer los tes
tigos instrumentales, con citación del heredero que hu
biera sido abintcstato: siendo examinados los testigos 



sobre la certeza del otorgamiento é identidad de las Ti
mas, hal lándose el juez seguro por su misma observa
ción, de que el testamento no se ha roto ni ñilsificado, 
por medio de un auto en que asi se expresa, lo manda 
abrir y publicar. En seguida se procede á la diligencia 
de apertura, delante del escribano y testigos examina
dos; abriendo el juez el pliego y leyéndolo primero pa
ra sí, por si tuviese alguna cláusula reservada, y entre-
gcándolo después al escribano para que lo publique: 
este lo liará así cstendiendo diligencia de todo lo ex
puesto, y expresando en ella las bojas de que consta 
el testamento: la clase de papel en que está escrito; si 
existía ó no al pió de úl la íirma del testador, así como 
que su literal contenido es el que inserta de lo que da
rá fé. Heclio esto, el juez provee auto, disponiendo so 
tenga por testamento ó codicilo del finado. 

P. ¿Cómo se reduce a instrumento público el testamento 
hecho por cédula , ó el hecho de palabra? 

R. El interesado acudirá al juez, manifestando que la 
persona que lo ha formado habia fallecido bajo tal 
disposición, que presenta hecha por cédula , ó bien an
te testigos ; y pidiendo que se eleve á instrumento p ú 
blico: el juez manda comparecer á los testigos, y exami
nados y resultando de sus declaraciones cual fuese la dis
posición tes tamentár ia del finado, se manda protocolizar, 
quedando elevada á instrumento públ ico . 

De la escritura de aceplacion ó repudiación 
de herencia. 

P. ¿Qué se entiende por estas escrituras? 
R. E l instrumento públ ico , por el cual el heredero ma-



nifiesta su voluntad de admitir ó rechazar la herencia 
que le corresponde por llamamiento del testador ó de 
la ley. 

P. ¿Cuáles son las cláusulas que respectivamente debe 
contener? 

R. La manifestación de que el otorgante es heredero: el 
nombre del difunto; y la voluntad de aceptar ó repudiar: 
si acepta debe expresarse si lo hoce simplemente, ó á 
beneficio de inventario ; y si repudia, deberá hacer ex
presa renuncia de lodos sus derechos, así como en el 
caso de ser hijo ó descendiente del difunto, del t é rmino de 
tres años que tienen para recobrar la herencia: en to
do caso se concluirá con la obligación general de bienes. 

El formulario de una y otra es á la manera del de una 
escritura cualquiera, con las particularidades que indi
can la naturaleza de estas, y sus especiales c láusulas . 

DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN CUANTO SON CONCERNIEN

T E S AL CARGO DE ESCRIBANO. 

Del poder judicial. 

P. ¿Qué es poder judicial? 
R. Aquel en quien reside esencialmente la administra

ción de justicia, estando por lo tanto encargado de apli
car las leyes. 
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P. ¿Cuál es su naturaleza? 
R. Según indica su misma definición, el consistir siem

pre en aplicar; pero nunca dar ni egecutar las leyes, 
pues estas dos cosas están confiadas á otros distintos po
deres que reciben respectivamente los nombres de le
gislativo y ejecutivo, que en unión con el judicial for
man la base de toda la sociedad bien constituida. 

P. ¿Cuáles son sus atribuciones? 
R. Según se acaba de decir, el aplicar los leyes con ar

reglo á ellas mismas, y á los reglamentos estable
cidos. 

P, ¿Cuál es su centro? 
R. Los tribunales supremos. 
P. ¿De qué fuentes se deriva? 
R. Del gefe de la sociedad. 
P. ¿Qué es jur isdicción? 
R. La facultad de administrar justicia, cuyo objeto es ha

cer cumplir las obligaciones, protejer los derecbosy la 
inocencia, y castigar los delitos. 

P. ¿Es una esencialmente la jurisdicción? 
R. Sí señor; pero se ejerce por los diferentes jueces y 

magitrados á quienes está confiada la adminis t ración de 
justicia. 

P. ¿La jur isdicción en su ejercicio, en qué se divide? 
P. La jur isdicción puede ser: ordinaria, delegada, espe

cial ó privilegiada, preventiva, forzosa, prorogada, con
tenciosa, voluntaria, administrativa, disciplinar y con
sular. 

P. ¿Qué es jur isdicción ordinaria? 
R. La que ejercen por derecho propio los tribunales es

tablecidos por las leyes para la adminis t rac ión de jus
ticia. 

P. ¿Qué es jur isdicción delegada? 
R. La que se desempeña en vi r tud de comisión ó en

cargo. 
P. ¿Qué es jur isdicc ión especial ó privilegiada? 
R. Aquella que tiene circunscritas sus facultades al cono-
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cimiento de negocios, que por su naturaleza ó por su 
clase, estado ó profesión de las personas interesadas en 
ellos, no corresponden á la jur isdicción ordinaria. 

P. ¿Qué es jur isdicc ión preventiva? 
R. Aquella que se tiene para empezar á conocer en un 

asunto, por su demasiada urgencia y perentoriedad, ó 
bien para conocer en otros de pequeña entidad. 

P. ¿Qué es jur isdicción forzosa? 
R. Aquella á la cual es tán sometidas las personas por la 

ley, relativamente al conocimiento y decisión de los 
asuntos litigiosos. 

P. ¿Qué es jur isdicción prorogada? 
R. La que se trasmite por la voluntad de los interesados, 

somet iéndose estos á un fuero ó jur isdicción extraña é 
incompetente. 

P. ¿Qué es jur isdicción contenciosa? 
R. La que se ejerce en las contiendas ó cuestiones judi

ciales entre partes. 
P. ¿Qué es jurisdicción voluntaria? 
R. La que se ejerce en las contiendas ó cuestiones judi

ciales, que no llegan á producir contienda ó cuest ión. 
P. ¿Qué es jurisdicción contencioso-administrativa? 
R. La que tiene por objeto decidir las cuestiones judicia

les de in terés público^ ó las concernientes á adminis
t rac ión . 

P. ¿Qué es jur isdicción disciplinal? 
R. Aquella que sin entrar en los l ímites de lo contencioso 

tienen los tribunales y jueces para hacer que so conser
ve el orden y disciplina interior de aquellos, y para ha
cer cumplir con su obligación a sus subalternos respec
tivos: también la tienen para este mismo objeto los ge-
fes de las corporaciones. 

P. ¿Qué es jur isdicción consular? 
R. La que ejercen los cónsules y vice-cónsules de España 

en el extranjero, que entienden como jueces de paz, ó 
de primera instancia, en los asuntos judiciales entre 
subditos españoles ; in te rponiéndose la apelación de sus 
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sentencias, para ante la audiencia mas inmediata de la 
Península . 

P. ¿En qué casos no tiene lugar la jur isdicción proro-
gada? 

R. En la jur isdicción de comercio; pues no es proroga-
ble á personas ó cosas agenas á ella, aunque convengan 
en la prorogacion los interesados. 

P. ¿Qué se entiende por fuero? 
R, E l juzgado ó tribunal competente para conocer un 

asunto: también á veces se entiende por fuero , lo mis
mo que por jur isdicc ión. 

P. ¿De cuántos modos se produce ó surte fuero? 
R. Por razón de las cosas, por razón del lugar, y por ra

zón de las personas. 
R. ¿Qué requisitos son necesarios para que surta fuero 

el lugar del contrato? 
R. Que se demande por acción personal y no real, y según 

la opinión de los autores, que la persona contra quien 
se reclama sea encontrada en el lugar y domicil io, cuan
do se promueve la acción. 

P. ¿Puede renunciarse el fuero? 
R. Por regla general no, pero se pierde muchas veces 

por razón del asunto que es objeto del procedimiento j u 
dicial; como el que goce fuero mil i tar , lo pierde si se tra
tase de un delito contra la const i tución del estado ó con
tra la seguridad interior ó esterior de la persona del mo
narca, si la aprehens ión se hiciese por orden, requeri
miento ó auxilio de las autoridades civiles. El fuero es re-
nunciable considerado en su disfrute individualmente, 
pero no por clases. 



L E C C I O N 60 

D e l a j e r a r q u í a , ó e s c a l a g r a d u a l d e l o r d e n 
j u d i c i a l , c o n a r r e g l o a l e j e r c i c i o de l a 

j u r i s d i c c i ó n . 

P. ¿Quién se dice alcalde? 
R. La persona legalmente constituida en autoridad pú

blica para administrar justicia, ocupando el grado mas 
inferior entre los jueces encargados de ejercer juris
d icc ión. 

P. ¿Cuál es la ostensión y límites de las atribuciones de 
los alcaldes? 

R. Los alcaldes entienden por derecho propio: l .0De los 
juicios de conciliación: 2.u De las controversias que se 
susciten en cantidades que no escedan de 200 rs. 5.° 
De los jucios sobre faltas: y 4.° De las diligencias judi
ciales, hasta que llegan á ser contenciosas entre partes 
y aun de aquellas que aunque contenciosas sean urgen
tísimas y no den lugar á acudir al juez de primera ins
tancia del partido. 

P. ¿En qué negocios ejercen la jur isdicción delegada? 
R. En aquellos en que los jueces de primera instancia 

les encargan las práct icas de algunas diligencias. 
R. ¿En q u é negocios ejercen la jur isdicción auxiliar? 
R. En lodos, cuando el juez letrado no puede desem

p e ñ a r sus atribuciones por ausencia, enfermedad, in
compatibilidad ó vacantt, cuando no hubiese otro juez 
de primera instancia en la misma población. 

P. ¿En que negocios ejercen la jur isdicción respectiva? 
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R. Los alcaldes que residen en las cabezas de partido co

nocen respectivamente en unión del juez de primera 
instancia en las demandas, cuya cantidad no pase de 
200 rs.; también puede prevenir las sumarias en los 
asuntos criminales. 

P. ¿Quién se dice juez de pirmera instancia? 
R. La persona entendida en derecbo, constituida en au

toridad públ ica , á la cual compete conocer en primer 
grado de todos los negocios, tanto civiles como crimina
les, que pertenecen á l a real jur isdicción ordinaria. 

P. ¿Cuáles son sus atribuciones con relación al conoci
miento de negocios y causas que ocurran en su part i
do ó distrito judicial? 

R. Los jueces de primera instancia conocen en primer 
grado de todos los asuntos, sea cualesquiera su entidad 
á no ser que por su naturaleza estén sometidas á juris
dicción especial, como los asuntos eclesiást icos, mili ta
res, de hacienda etc.; no pudiendo entender en los ne
gocios que les están encomendados, aun las audiencias 
á pesar de su superioridad. 

Conlmuaciou de la misma materia. 

P. ¿Qué son audiencias? 
R. Unos tribunales colegiados á los cuales compete en 

segundo grado ó instancia la adminis t ración de justicia. 
P. ¿Egercen alguna inspección en ella? 
R. Si señor , 
P. ¿De qué modo? 
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R. Egercitundo sobre los jueces ordinarios de primera 

instancia y los especiales que les están subordinados, la 
superioridad que es consiguiente, exigiendo todas las 
noticias, listas de causas y datos que necesiten para co
nocer el estado de la adminis t ración de justicia en su 
terr i tor io, é inrormar sobre ello al Tribunal supremo ó 
al gobierno. 

P. ¿Cuál es la estension y l ímites de la jur isdicción su
perior de las audiencias, y en qué instancia la egercen? 

R. Conocen en segunda y tercera instancia , cuando lo 
permite la ley y sin dist inción de salas, de todos los 
negocios que los jueces de 1.a instancia, los de comer
cio y los de hacienda pública de su terr i torio les ele
ven en apelación ó en consulta; entienden de los recur
sos de fuerza y de protección que se introduzcan de los 
Tribunales, prelados ú otra autoridad eclesiástica de su 
terr i tor io; dirimen las cuestiones que se susciten sobre 
jurisdicion entre jueces ordinarios de su terri torio, y en 
Ultramar las que ocurren entre jueces ordinarios y juz
gados y Tribunales privilegiados; y juzgan á los prela
dos y jueces eclesiásticos por los delitos que cometieran 
contrarios á la const i tución. 

R. ¿En qué negocios conocen en primera instancia? 
R. En los negocios de recursos de nulidad que se inter

pongan de sentencias dadas por jueces de 1.a instan
cia en los casos que el derecho permite, y en las causas 
criminales contra jueces inferiores de un terr i tor io, por 
delitos relativos al egercicio del ministerio judicial ; y 
por el mismo motivo, en los procesos contra los alcal
des, subdelegados de rentas, jueces de comercio y de-
mas que egerzan jurisdicción subordinada á los mismos 
Tribunales, y contra los provisores, vicarios generales 
y demás jueces inferiores ecles iás t icos , cuando por ta
les delitos los hubiera de juzgar la jur isdicción real. 

P. ¿Que se entiende por Tribunal supremo de justicia? 
R. Un cuerpo colegiado últ imo en la escala gradual, que 

entiende de ciertos negocios sin l imitación de territorio 



y que cgerce su superioridad en todos los dominios es 
pañoles . 

P. ¿Qué inspección ejerce en la adminis t rac ión de jus
ticia? 

R. La misma que las audiencias, aunque en escala mas 
elevada, y ademas le corresponde oir las dudas de es
tas mismas de todo el reino, sobre la inteligencia de al
guna ley. y consultar sobre ellas á S. M . esponiendo los 
fundamentos de sus informes. 

P. ¿Cuáles son sus atribuciones? 
R. D i r imi r las competencias que susciten entre sí las 

audiencias de todo el reino, y las que se promuevan en
tre audiencias y jueces ordinarios, ó entre unas y otros 
con tribunales y juzgados especiales, no siendo de los 
del fuero mil i tar de guerra ó de marina, ó de algunos 
de los ramos de que conocía en apelación la real y su
prema junta patrimonial: decidir los recursos de nulidad: 
conocer de todos los asuntos contenciosos, pertenecien
tes al real patronato: conocer de los juicios de espolies 
de los prelados eclesiásticos de Ultramar; entender en 
los negocios judiciales de que antes en tend ió , como T r i 
bunal especiadla cámara de Castilla: conocer de las de
mandas sobre bulas, breves y resqyjptos apostólicos ó 
de gracias concedidas á consultas de las suprimidas 
cámaras y sección de gracia y justicia del consejo real; 
conocer de las competencias, apelaciones, segunda su
plicación, injusticia notoria y d e m á s recursos judicia
les, que cor respondían antes al suprimido consejo de I n 
dias. En materia criminal entiende privativamente el t r i 
bunal supremo, de las causas de separación y suspen
sión de los magistrados de las audiencias: d é l a s que se 
formen por delitos cometidos en el ejercicio del respec
tivo cargo públ ico , contra ministros del consejo real, 
subsecretarios de Estado y del despacho, magistrados 
del tribunal especial de ó rdenes , funcionarios superio
res de la corte que dependan inmediatamente del gobier
no y que no correspondan como tales á jur isdicción es-
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pecial, minisU'Os de las audiencias del reino y goberna
dores: conoce de las causas criminales que por delitos 
comunes se suscitasen contra vocales del suprimido con
sejo de gobierno, secretarios y subsecretarios del des
pacho, consejeros de Estado, ministros del consejo real 
y magistrados del tribunal supremo; del especial de ór
denes, y de las audiencias: conoce también de la resi
dencia de los virreyes, capitanes generales y goberna
dores de Ultramar, y de todo empleado públ ico que es
té sujeto á la misma investigación judicial por disposi
ción de la ley: y ú l t imamente de las causas que por de
litos comunes se formasen contra algún arzobispo, obis
po ó eclesiástico de los que en la corte ejercen autori
dad ó dignidad de dicha clase suprema ó superior, cuan
do el caso deba ser juzgado por la jur isdicción rea l , y 
así mismo de las que se prevengan contra los mismos 
prelados ó autoridades por delitos oficiales, cuyo cono
cimiento corresponda á la misma jurisdicción común , y 
contra los arzobispos y obispos por delitos contrarios á 
la cons t i tuc ión . 

P. ¿Qué es juzgado de hacienda pública? 
R. Un tribunal especial al cual se halla sometido el cono

cimiento de ciertos negocios que no pertenecen á la real 
jur isdicción ordinaria. 

P. ¿En qué negocios y causas ejercen jur isdicción? 
R. En todos los asuntos procedentes de los cargos ú ofi

cios de los empleados de la hacienda pública , subalter
nos é individuos del resguardo, y los de los administra
dores de loterías nacionales. También corresponden al 
fuero de hacienda los negocios de suministros y contri
buciones, las causas de contrabando, defraudación en 
el pago de las rentas y contribuciones, complicidad de 
los mismos delitos y resistencia á mano armada ó con 
cualquier géne ro de violencia, contra las autoridades, 
funcionarios, ó fuerza que persiga á los delincuentes. 
Es tán sujetos asimismo á la jur isdicción de hacienda, 
los negocios sobre falsificación de cualquier documento 
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públ ico ó privado, ó de las marcas y sellos ü otros sig
nos peculiares de las oficinas de rentas, hecha para co
meter ó encubrir los delitos de contrabando ó defrau
dación: los ocasionados por omisiones de las autorida
des, funcionarios, empleados de hacienda ú otras perso
nas en el cumplimiento de las obligaciones que les e s t án 
impuestas, para impedir ó perseguir los mismos delitos 
de defraudación y contrabando. Y finalmente, corres
ponden al fuero de hacienda los asuntos en que tenga el 
erario algún in terés presente ó futuro. 

P. ¿De qué tribunal dependen los juzgados de hacienda 
pública? 

R. De la audiencia de sus respectivos terri torios. 
P. ;Cuál es el tribunal mayor de cuentas? 
R. Un cuerpo colegiado que reside en Madrid, al cual 

compete el conocimiento de ciertos negocios civiles de 
la hacienda públ ica; tales como aquellos en que se trata 
de la presen tac ión , examen y censura de todas las cuen
tas de caudales públ icos , del examen y aprobación de 
las cuentas peculiares de los ministerios, y las genera* 
les de hacienda y otras. 

P. ¿Qué son jueces de correos y caminos? 
R. Los que habia establecidos para conocer con sus jun 

tas de apelación, en los asuntos contenciosos civiles del 
ramo. 

LECCION 62. 
De la misma materia. 

P. ¿Qué se entiende por juzgado de comercio? 
R. Es el tribunal ó juez que entiende privativamente de 

las controversias judiciales entre comerciantes, sobre 



obligaciones y derechos procedentes de negociaciones, 
contratos y operaciones mercantiles. 

P, ¿Cuál es el superior inmediato de donde dependen es
tos juzgados? 

R. La audiencia del terr i tor io, á la cual corresponde en
tender de las apelaciones que se interpongan de nego
cios seguidos ante ellos. 

P. ¿Qué es jur isdicción eclesiástica? 
R. La que se ejerce por los juzgados ó tribunales ecle

siást icos, ya por razón de la materia que es objeto de los 
litigios ó procedimientos criminales; ya por razón de las 
personas ó corporaciones contra quienes se dirigen los 
l i t igioso procedimientos. 

P. ¿Qué jur isdicción eclesiást ica, ejerce el sufragáneo? 
R. Entiende privativamente en primera instancia de los 

negocios eclesiásticos que se susciten en sus diócesis; 
aunque por delegación de él ejercen la jur isdicción ecle
siástica los provisores y vicarios generales. 

P. ¿Qué jur isdicción le está encomendada á los metropo
litanos;9 

R. Conocen privativamente también , y por delegación 
suya sus provisores y vicarios generales, de todos los 
negocios eclesiásticos que se susciten en su d ióces is , en 
primera instancia; y en segunda, de los asuntos que se 
hayan seguido ante los sufragáneos de la misma dió
cesis. 

P. ¿Qué se entiende por tibunal do la Rota? 
R. Un cuerpo colegiado ó tribunal eclesiástico que resi

de en Madrid, compuesto del nuncio de su Santidad, y 
de los auditores eclesiásticos nombrados por la corona, 
los cuales conocen en últ imo grado de los negocios que 
se han seguido ante los arzobispos y obispos. 

P. ¿Cuál es la jur isdicción eclesiástica castrense? 
R. La jur isdicción privativa eclesiástica mil i tar , ejercida 

por el capellán mayor, vicario general de los ejérci tos 
y armada, y por sus vicarios ó delegados en las dióce
sis: todos estos la ejercen en primer grado; pero con 



sujeción al tribunal de la nunciatura, á quien compete 
la superior autoridad. 

P. ¿Qué es jur isdicción militar? 
R. La que tienen los juzgados ó tribunales militares per

manentes, y también la que se ejerce por los consejos 
de guerra ordinarios y extraordinarios. 

P. ¿Qué jur isdicción ejercen los capitanes generales en 
gefe y los gobernadores de plaza? 

R. Los capitanes generales tienen jurisdicción mi l i ta r , 
pero con respecto á los asuntos civiles, se l imitan solo á 
los que no tienen por objeto la rec lamación de bienes 
raices: esta jur isdicción está subordinada á la del t r ibu
nal supremo de la guerra. Los gobernadores de plazas, 
t ambién la ejercen, con respecto á los juicios verbales y 
á los delitos que se cometen por las guarniciones de las 
mismas plazas. 

P. ¿Qué se entiende por consejos de guerra ordinarios, 
qué por extraordinarios, y cuales son los de oficiales ge
nerales? 

R. En todos se entiende de delitos puramente mili tares, 
cometidos por los mismos militares que sirven en el ejér
cito. Los ordinarios son aquellos en que se juzgan desde 
el soldado hasta el sargento primero inclusive: los extra
ordinarios, los que sentencian á estos mismos militares 
cuando están graduados de oficiales; y los de oficiales 
generales , los que juzgan á subtenientes y militares de 
mayor graduac ión . 

P, ¿Cuál es la jur isdicción de alabarderos? 
U . La privativa que ejerce el gefe de este cuerpo para 

entender de todos los negocios de los individuos que per
tenecen á él; esta jur isdicción se estiende no solo á juz
gar los asuntos civiles y criminales que se dirigen con
tra estos si no también cuando ellos mismos son los que 
los promueven. 

P. ¿Cuál es la jur isdicción de art i l ler ía? 
R. Es la privativa á que pertenecen todos los que gozan 

fuero de ar t i l ler ía : no entendiendo esta de ciertos n e g ó -
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cios de los individuos que pertenecen á esta clase, co
mo son las demandas de mayorazgos en posesión y en 
propiedad, las particiones de herencias, como no pro
venga de disposiciones testamentarias de los mismos mi
litares, los delitos cometidos antes del alistamiento dé lo s 
aforados, y los que provienen de algún empleo político, 
ex t raño á la jur isdicción del cuerpo. 

P. ¿Cuál es la de ingenieros? 
R. La jur isdicción privilegiada, á la cual están sometidos 

no solo todos los individuos que pertenecen á dicho 
cuerpo . sino también los empleados y dependientes, 
tanto del ramo mili tar como de los demás que com
prende el mismo: las mujeres de aquellos, sus hijos y 
criados asalariados; los alumnos y dependientes de los 
colegios militares de ingenieros, los asentistas, emplea
dos y operarios, mientras se hallen trabajando en las 
fortificaciones ú obras dirigidas por oficiales del mismo 
cuerpo; y los trabajadores de dichas obras. 

P. ¿Cuál es la jur isdicción de marina? 
R. Aquella especial á la cual están subordinados todos los 

matriculados, aforados de marina, y cuantos se hallen 
empleados ó dependan de los juzgados de esta clase: esta 
no entiende de los negocios de mayorazgos y particiones 
de herencias, á menos que provengan de disposiciones 
testamentarias de los mismos aforados. 

P. ¿Cuál es la jurisdicción especial de hacienda militar? 
R. Aquella á la cual compete entender de todos los ne

gocios en que directa ó indirectamente tenga algún in
t e rés la hacienda m i l i t a r , estando sujetos á ella los 
contratistas de víveres y provisiones del ejérci to y ar
mada, y todos los empleados de la hacienda mil i tar ; pe
ro solamente en lo que tengan relación con el desem
peño de sus respectivos deberes. 

P. ¿Cuál es la jur isdicción llamada de extranjer ía? 
R. Aquella á la cual están sujetos los extranjeros tran

seúntes . 
P. ¿Cuál es la del tribunal supremo de guerra y marina? 



R. La que egerce un cuerpo colegiado, que reside en Ma
d r i d , al cual compete el conocimiento en úl t imo grado, 
de todos los negocios que pertenecen á alguno de estos 
ramos, 

P. ¿Cuál es la jur isdicción contencioso-administrativa? 
R. Aquella á la que corresponde el conocimiento de cier

tos negocios que por su naturaleza participan del carác
ter administrativo y del carác te r judicia l , por versar so
bre intereses en que tengan á la vez par t ic ipación los 
particulares y el Estado. 

P. ¿Qué son consejos provinciales? 
R. Unos cuerpos colegiados que residen en las capitales 

de provincia, á los que compete el conocimiento de los 
negocios contencioso-adminislrativos en primera ins
tancia. 

P. ¿Cuál es el consejo real? 
R. Un tribunal al cual corresponde entender en segunda 

instancia de los negocios sometidos á los consejos pro
vinciales. 

LECCION 63. 

De las competencias de jurisdicción. 

P. ¿Qué es competencia de jurisdicción? 
R, Es la controversia que se suscita para saber el juez 

á quien debe competir el conocimiento de un negocio. 
P. ¿De cuán tos modos deben suscitarse las incompe

tencias? 
R. Dedos: por la declinatoria, y por la inhibitoria. 



P. ¿Qué es declinatoria de jur isdicción? 
R. E l acto por el que una de las partes acude ante el 

juez que ha tomado conocimiento del negocio, para que 
se abstenga de é l , manifestándole su incompetencia. 

P, ¿Qué es inhibitoria de jur isdicción? 
R. E l acto por el que una de las partes acude al juez 

que cree competente, exponiéndole la in t rus ión indebi
da en el asunto litigioso, de otro juez en quien no resi
de potestad para el lo,y solicitando que invite á este para 
que se abstenga ó inhiva de su conocimiento. 

P. ¿Ent re qué autoridades judiciales y administrativas 
pueden promoverse las competencias? 

R. No solo pueden suscitarse entre jueces de una misma 
jur isdicción, sino también entre jueces de distintas; y 
asi es que los hay entre un juez de 4.a instancia y un 
gobernador c iv i l ; pero en este caso solo pueden promo
verlas estos, y aquellos deben abstenerse de suscitarlas 
y continuar en el conocimiento del negocio hasta ser 
requeridos de inhibición por el gobernador. 

P. ¿Qué diferencia hay entre la declinatoria y la inhibi 
toria de jur isdicción? 

R. En que por la primera se acude á el mismo juez que 
conoce del negocio, para que lo remita al juzgado ó 
tribunal á que corresponda: y por la segunda se acude 
al juez que se cree competente para que requiera al que 
tenga conocimiento del asunto, invitándole á que se se
pare de su conocimiento. 

P . ¿Cuál es la forma de proceder en las competencias 
de jur isdicción? 

R. En la declinatoria , presentando un escrito al juez 
manifestando las razones por que no lo cree juez com
petente, en cuyo caso este si lo estimase justo, d ic tará 
providencia separándose de su conocimiento, remitien
do el negocio al juzgado ó tribunal á que corresponda. 
En la inhibi toria , el juez exortado de inhivic ion, oye á 
la parte interesada y al ministerio fiscal, y si cree que 
no hay motivo para separarse del conocimiento de! ne-
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gocio, lo manifieste asi por medio de oficio al juez que lo 
ha requerido, en cuyo caso se traba la competencia y se 
remiten las actuaciones al tribunal que ejerce jur isdicción 
sobre los dos contendientes; si son estos de distintas ju -
jurisdicciones, al supremo tribunal de justicia, que es el 
centro común de toda ju r i sd icc ión ; y si fuesen entre juz
gados ó tribunales judiciales y autoridades administrati
vas, al ministerio de la Gobernación para que decida 
S. M . con audiencia del consejo real. A l remitirse los 
autos, el juez debe acompaña r una esposicion, manifes
tando los motivos en que funda su competencia, avisando 
al otro juez la remesa para que le conste. En el tribunal 
á donde se han remitido los autos, se oye por escrito 
al ministerio fiscal y se pasan aquellos á las partes para 
que se instruyan sus abogados, por si quisieren infor
mar de palabra y en el t é rmino improrrogable de ocho 
dias, se procede á la vista, en la cual se dir ime la com
petencia, des ignándose al juez á quien corresponde el 
conocimiento. 

. ¿A qué autoridades compete d i r imi r las competencias? 
Como ya hemos dicho, susc i tándose entre jueces de 

una misma jur i sd icc ión , al superior inmediato de ambas, 
si son de diversas jurisdicciones, al tribunal supremo de 
justicia por ser el tribunal superior á todas las jurisdic
ciones, y siendo entre la autoridad judicial y la admi
nistrativa, decide S. M . oyendo al consejo real. 
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NOCIONES GENERALES DE LOS JUICIOS. 

L E C C I O N 6 4 . ( i 

Idea preliminar de las acciones. 

P. ¿Qué es acción? 
R. Un medio para obtener, conservar ó revocar nues

tros derechos. 
P. ¿En qué se dividen? 
R. En reales,personales y mistas: se llaman reales, aque

llas que competen para reclamar una cosa corporal ó 
un derecho real que compete sobre una cosa sin relación 
á determinada persona. Personales, las que nos asisten 
para compeler al que se ha obligado á que cumpla su 
obl igación, y mistas, á aquellas que participan de la na
turaleza de unas y otras, pues tienen por principal ob
jeto las cosas., si bien se dirigen contra determinadas 
personas. 

P. ¿Cuáles son las fuentes de las acciones reales? 
R. E l dominio, la herencia, la servidumbre y la prenda. 
P. ¿Qué acciones nacen de cada una de ellas? 
R. Del dominio nacen tres acciones que son: la reivin-

dicaloria , la rescisoria y la ¡mhl ic iana . Reivindicatoría 
que es la que compete al dueño de una cosa contra el 

(1) Con objeto de dar cabida ú esta lección que hemos creído 
útil, alteramos la numeración de las lecciones del programa, que 
por lo tanto subirán todas un número. 
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que la posee para que la entregue con sus frutos y ac
cesiones; rescisoria que se da al dueño de una cosa pa-
ra rescindir la p resc r ipc ión que hubiese completado 
otro durante su ausencia legítima ; y la publiciana al 
que perd ió la posesión de una cosa que estaba prescri
biendo contra el que la posee con peor título para que 
se la devuelva con sus frutos y accesiones.— De la he
rencia nacen dos, la pet ic ión de herencia y la querella 
de inoficioso testamento: la primera la que compete al 
heredero testamentario ó abintestato para reclamar la 
herencia, reconociéndole como á tal heredero; y la se
gunda, al que debió ser instituido espresamente y fué 
omitido ó bien injustamente desheredado, para que se 
rescinda el testamento.— De la servidumbre nacen la 
confesoria y negatoria, que se dan, la primera al que 
pretende tener una servidumbre en cosa agena contra 
el dueño de esta ó el que la posea, para que le dejen 
espedito el ejercicio de su derecho y la indemnización 
de daños y perjuicios : y la segunda, al dueño de una 
propiedad que pretende, no debe servidumbre para que 
se declare la libertad de su finca. Ultimamente, de la 
prenda nacen dos acciones llamadas serviana y cuasi 
serviana, que competen la serviana al d u e ñ o de un pre
dio rúst ico dado en arrendamiento, para hacer valer su 
derecho de hipoteca en los frutos y demás cosas expre
samente hipotecadas para el cobro d é l a renta: y la cua
si serviana, que compete á los acreedores para hacer 
valer el derecho de hipoteca que tienen sobre lo que 
tácita ó expresamente les está hipotecado. 

P. ¿Cuáles son las fuentes de las acciones personales? 
R. La ley , el contrato , el cuasi contrato y el delito ó 

culpa. 
P. ¿Qué acciones nacen directamente de la ley? 
R. Las que están mas en uso son, la llamada ad exiben-

dum, la res t i tuc ión i n i n t e g n m y la pauliana ó revoca-
t a ñ a : la acción ad exihendum que compete á cualquie
ra persona que tenga in te rés en una cosa contra cual-
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quier poseedor para que la manifieste. La rest i tución 
in in íegrum de que ya tratamos en la primera par
te, y la pauliana ó revocatoria que compete á los 
acreedores pora revocar las enagenaciones hechas en 
su fraude. 

P. ¿Qué acciones nacen del contrato? 
R, Para contestar esta pregunta es necesario especificar

los separadamente, siguiendo la división que hicimos en 
su lugar oportuno, de contratos reales, verbales, l i te
rales y consensúales. Los contratos reales son cuatro: 
mutuo, comodato, depósito y prenda. Veamos ahora las 
acciones que emanan de cada uno de ellos; del mutuo na
ce una sola acción llamada directa de mutuo, que com
pete al mutuante contra el mutuario, para que este le 
entregue igual cantidad de cosas del mismo género y 
calidad de las que rec ib ió . Del comodato nacen dos; 
directa al comodante contra el comodatario, para que 
concluido el uso para que se dio la cosa se devuelva, 
reparando los daños causados; y contraria al comodata
rio contra el comodante, para resarcimiento de los gas
tos necesarios hechos en la cosa. 

Del depósi to nacen otras dos, llamadas también dt-
r e c t a l j con t r a r i a : directa que compete al deponen
te contra el depositario , para que restituya la cosa 
depositada con sus frutos y accesiones, y contraria al 
depositario contra el deponente para la indemnización. 

De la prenda nacen también dos que conservan como 
casi todas las acciones, la nomenclatura romana, y se 
denominan acción pirognaticia directa, y pirognaticia 
contrar ia . La primera compete al que dió la cosa en 
prenda contra el que la rec ib ió , para que una vez satis
fecho el c r é d i t o , la restituya con todos sus frutos y ac
cesiones, y la segunda al que recibió la cosa en prenda, 
contra el que la dió para la indemnización de los gas
tos hechos en la conservación de ella. 

Del contrato verbal nace la acción que los romanos 
llamaban ex estipulatu, y compete al que se promet ió 
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contra el promitente, para que cumpla l o V r e c i d o . 

Del contrato literal nace una que compete al acreedor 
contra el que confiesa en un documento que le debe cier
ta cantidad, sin retractarse dentro de dos años para que 
cumpla la obligación: contra esta se dala e x c e p c i ó n n o u 
numerata pecunia. 

Los contratos consensúales son según hemos visto en 
la primera parte, compra-venta, arrendamiento, socie
dad, mandato y enfiteusis. 

De la compra-venta nacen siete acciones: 1.* directa 
de compra al comprador contra el vendedor, para que 
pagado el precio le entregue la cosa vendida con sus 
frutos y accesiones: 2,a directa de venta al vendedor con
tra el comprador para que entregada la cosa se le 
entregue el precio: 5.a Redihitoria , que compete al 
comprador contra el vendedor para que se rescinda el 
contrato por vicio ó defecto de la cosa: 4.a A l compra
dor engañado contra el vendedor para que le restituya 
tanta parte del precio cuanto menos valía la cosa al 
tiempo de hacerse la venta, que es la llamada estimato-
r i a : 5.a de lesión al comprador contra el vendedor para 
que se rescinda la venta por habérse le vendido la cosa 
en la mitad mas ó menos de su justo precio : 6.a De 
eviccion al comprador contra el vendedor, para que res
ponda á toda mala voz ó pleito que salga ó se pon
ga á la cosa comprada : 7.a De saneamiento al compra
dor contra el vendedor, para que le indemnice de las 
pérd idas que sufra por el pleito que sobre la cosa com
prada se moviere.—Del arrendamiento nacen dos accio
nes directas, una que compete al arrendador contra el 
arrendatario, y otra á este contra aquel, para obligarse 
rec íp rocamente al cumplimiento de lo convenido. De la 
sociedad nace la acción pro-socio, que compete á cada 
uno de los asociados contra los demás , para que rindan 
cuentas y se compartan los beneficios y p é r d i d a s . Del 
mandato nacen dos: directa y contraria; la primera com
pete al mandante contra el mandatario, para que ha-



ga el negocio objeto de su poder, y rinda cuentas; y 
la contraria al mandatario contra el mandante, para la 
indemnización. De la enfiteusis nacen otras dos acciones; 
directa una que compete al enfiteuta contra el dueño 
para que entregue el predio enfi téutico, y la otra al due
ño contra el enfitéuta, para que pague el canon. 

P. ¿Qué acciones nacen de los cuasicontratos? 
R. Los cuasicontratos que son aquellas obligaciones que 

emanan de hechos lícitos que en si la llevan envuelta, 
son cuat ro , gestión de negocios , tutela , adic ión de 
herencia y pago de lo indebido. Del primero nacen dos 
acciones, una directa y otra contraria: la primera com
pete á aquel cuyos negocios son administrados contra el 
gerente para que dé cuentas, entregue lo que corres
ponda y resarza el daño ocasionado por su culpa; y la 
segunda al gerente para la indemnización. De la tutela 
nacen dos acciones directa y contraria: directa al que 
fué pupilo contra el tutor para pedirle cuentas y resar
cimiento de daños , y contraria al tutor para la indemni
zación. D é l a adiccion de herencia nace la acción de tes
tamento que compete á quien se debe alguna cosa en 
él , contra el que ade ó acepta la herencia para que se 
le dé : finalmente de la paga de lo indebido nace una 
acción que compete al que ha pagado sin deber contra 
el que lo recibe para que lo restituya con sus frutos y 
accesiones. 

P. ¿Qué acciones nacen del delito? 
U . Dos genér icas , una criminal para la aplicación de la 

pena y otra c iv i l , para la r epa rac ión en lo posible del 
daño causado. 

P. ¿Cuántas y cuáles son las acciones mistas? 
R. Tres: la primera compete al coheredero contra los 

demás coherederos para dividir la herencia. La segun
da á el asociado contra sus consocios para la división 
de la cosa común , y la tercera al propietario contra 
«us vecinos para la fijación de l ími tes . 



L E C C I O N 65. 

De los juicios en general. 

P. ¿Qué es juicio? 
R. En su acepción lógica, con aplicación á esta materia 

la decisión del juez sobre un hecho dudoso controver
tido; en su acepción ju r íd ica , legítima discusión de cau
sa entre actor y reo hecha ante juez competente, con 
el fin de que este decida. 

P. ¿En qué se divide? 
R. Por razón de los medios que se emplean para obtener 

las partes su derecho en de conciliación de á rb i t ros y 
contencioso; por razón de la materia sobre que versa 
en c i v i l , c r iminal y misto, por la entidad de la materia 
ó cosa en de mayor ó menor cuan t í a , y verbal; por su 
forma y modo de proceder, en ordinario , estraordina' 
r i o , ejecutivo, sumario, de apremio, plenario y sumari-
simo por razón del objeto en petitorio y posesorio; en 
cuanto á las personas y naturaleza de la controversia, 
en doble y sencillo ; por la generalidad ó singularidad 
del objeto, en universal y par t icular , y por razón al fue
ro, en secular, m i l i t a r eclesiástico etc. 

P. ¿Qué es juicio de conciliación? 
R. Es un acto celebrado ante la autoridad públ ica , con 

objeto de avenir á los contendientes, evitando asi el l i 
tigio que se intenta entablar. 

P. ¿Qué es juicio de árbi t ros? 
R. Aquel en que los colitigantes comprometen en un ter

cero, ó en dos ó mas personas, la decisión del negocio 
que controvierten. 
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P. ¿Cuál es el contencioso? 
U . El juicio que se entabla si no se avinieron las partes 

en el de concil iación, s iguiéndose el orden judicial es
tablecido. 

P. ¿Cuál es el juicio civil? 
R. Aquel en que se trata de alguna reclamación de de

rechos y obligaciones, el cual se conoce con el nombre 
genér ico de pleito ó l i t igio. 

P. ¿Cuál es el criminal? 
R. El que tiene por objetoja averiguación de un delito ó 

falta, y el castigo de su autor ó autores, cómpl ices y 
encubridores. 

P. ¿Cuál es el misto? 
R. El juicio relativo al ejercicio de alguna de las accio

nes civiles, y al mismo tiempo al descubrimiento de un 
delito y castigo de su perpetrador. 

P. ¿Qué es juicio de mayor cuantía? 
R. Aquel en que el derecho controvertido escede de 2000 

reales ó no es estimable. 
P. ¿Qué es juicio de menor cuantía? 
R. Aquel en el cual la cosa litigiosa no escede de 2000 

reales, pero pasa de 500. 
Pj ¿Qué es juicio verbal? 
R. E l que tiene por objeto una reclamación que no esce

de de 500 rs. , ó el castigo de las infracciones llamadas 
faltas por el código penal. 

P. ¿Que es juicio ordinario? 
R. Aquel en el cual se conoce del asunto con amplia dis-

cucion, observando todos los t r ámi tes lentos y comunes 
establecidos por derecho. 

P. ¿Qué es juicio estraordinario? 
R. Aquel que se separa en su t ramitación de las solem

nidades y reglas del ordinario. 
P. ¿Qué es juicio ejecutivo. 
R. E l que se sigue brevemente para el cumplimiento de 

una obligación competentemente acreditada. 
P. ¿Qué es juicio sumario? 
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R. Aquel en que no se observa todo el orden y solemni-

dades, en general necesarias, atendiendo solo á averi
guar la verdad de una manera breve y sencilla. 

P. ¿Cuál es el plenario? 
R. En negocios civiles lo mismo que juicio ordinario, 

en los criminales aquella parte del procedimiento y que em
pieza luego que se ha descubierto el delito y sus autores. 

P. ¿Cuál es el de apremio? 
R. Un juicio brevís imo y sencillo, reducido á obligar ac

tiva y judicialmente, á dar ó hacer alguna cosa. 
P. ¿Cuál es el sumarís imo? 
R. Aquel en el cual por t rámites brevís imos y sencillos, 

admitida la acción y su justificación, se decide sobre el 
sin audiencia ni conocimiento de parte. 

P, ¿Qué es juicio petitorio? 
R. Aquel en el que se trata de la propiedad. 
P. ¿Cuál es el posesorio? 
R. Aquel que se dirije solamente á reclamar la poses ión . 
P. ¿Cuál es el juicio doble, y cual el sencillo? 
R. Juicio doble es aquel en el cual cada una d é l a s per

sonas en él interesadas, puede ejercitar igualmente su 
derecho contra los d e m á s , y sencillo es el que no tiene 
esta circunstancia. 

P. ¿Cuál es el juicio universal, y cual el particular? 
R. El universal es aquel que versa acerca de muchas 

acciones, y particular el que tiene por objeto una sola 
rec lamación sobre cosa determinada. 

P. ¿Qué son juicios seculares, militares, eclesiásticos etc? 
R. Aquellos en que so trata de negocios que por su na

turaleza pertenecen á jur isdicción privativa: así en los au
tos pertenecientes á la mil ic ia , co r r e sponde rá su cono
cimiento á los jueces y tribunales militares; los que cor
respondan á la iglesia, á los jueces y tribunales eclesiás
ticos, y así los demás litigios que correspondan á algún 
fuero privilegiado. 

P. ¿Qué personas intervienen en el juicio? 
R. Como interesados, el actor ó demandante, el reo 6 
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demandado, y á veces otra persona que se présenla de
duciendo mejor derecho á la cosa litigiosa, y se llama 
tercer opositor: con carácter público y oficial los alcal
des, jueces ó magistrados, los auditores y asesores, el 
ministerio fiscal, los escribanos, los abogados, los pro
curadores, los relatores, los cancilleres y tasadores, los 
secretarios de los juzgados y tribunales, los alguaciles y 
porteros, los alcaides de las cá r ce l e s , la voz públ ica , el 
egecutor de justicia, y otros auxiliares eventuales. 

P. ¿Qué es actor ó demandante? 
R, El que provocad juicio por medio de la acción ó de

recho que ejercita. 
P. ¿Qué es reo ó demandado? 
R. Aquel contra quien se ejecuta la reclamación , para 

que comparezca en ju ic io . 
P. ¿Qué es juez? 
R. La persona autorizada competentemente para juzgar 

y hacer que se ejecute lo juzgado. 
P. ¿Qué personas están incapacitados para litigar? 
R, Los dementes: los que han sido privados judicialmen

te del manejo de sus bienes: los menores de 25 años: 
los hijos de familia cuando no se trata de su peculio cas
trense ó cuasi castrense, y las mujeres casadas. Esto no 
obstante, hay medios supletorios para que puedan in
tervenir en los actos jur íd icos . 

P. ¿Puede litigar la mujer casada con autorización de su 
marido ó del juez? 

R. Sí señor ; pero la autorización ha de ser dada en es
critura públ ica . 

P. Pueden comparecer en juicio los menores? 
R. Sí señor ; pero con intervención de los curadores, y si 

no los tuvieren, con la de un curador ad l üem que nom
bra rán aquellos ó el juez. 
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H e los cscr i feanos q u e a c t ú a n e n los j u z g a d o s 
ele p r i m e r a iaistasseia, j de los p r o c u r a d o r e s . 

P. ¿Qué escribanos deben aclunr en los negocios judicia
les, en los pueblos de cada partido? 

R. Los numerarios de los pueblos cabeza de partido j u 
dicial, son los únicos á quienes está permitido actuar en 
los juzgados de primera instancia. 

P. ¿Se necesita autorización para actuar en clase de es
cribano de juzgado? 

R. Sí señor; y ha de estar conforme el dueño ó servidor 
de la escr ibanía á que corresponden los negocios, en que 
ac túe en ellos, y en que queden radicados y archivados 
en ella después de fenecidos. 

P. ¿A quien corresponde dar esta au to r i zac ión , y que es
cribanos pueden y deben habilitarse? 

R. A l juez ó á la audiencia respectiva corresponde darla: 
los escribanos que pueden y deben habilitarse, son los 
notarios de reinos. 

P. ¿Cómo se suple la falta de escribano públ ico en las 
actuaciones judiciales? 

R. Cuando no lo hubiere en el pueblo cabeza de partido 
el juez habi l i ta rá dos personas honradas que con el nom
bre de hombres buenos ó fieles de fechos, ejerzan el car
go de escribano. Si fuese la falta en un pueblo que no 
sea cabeza de partido, la ley habilita para despachar 
con el alcalde los negocios contenciosos al secretario de 
ayuntamiento. 
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P. ¿Qué se entiende por procurador? 
R. El funcionario que gestiona en los negocios judiciales 

á nombre de la parle que lo ha conferido poder bastante. 
P, ¿Cuáles son sus obligaciones? 
R. Exibi r el poder que tengan de su cliente, con nota 

puesta por un abogado de ser bastante: recibir los pro
cesos de la escribanía para pasarlos á los abogados, y 
recogerlos á estos para devolverlos á aquella: ser acti
vos y vigilantes en el desempeño de su cargo, guardar 
fidelidad á sus representados, y sigilo en los asuntos que 
se les confien: indemnizar á la parte de los daños que 
por su culpa se le irrogaren: arreglarse á los límites de 
su poder sin escederse ni sustituirlo, á no ser que se le 
hubiese dado facultad para ello: y presentar á su nom
bre y con su firma los escritos que suelen llamarse de 
cajón, y cuidar también de que firmen los abogados, los 
que contengan alegaciones de derecho. 

P. ¿Qué libros deben llevar los procuradores, y como de
vengan sus derechos? 

R. Cinco: uno en que lleven con la mayor puntualidad su 
correspondencia con los litigantes que le hayan apode
rado: otro en que anoten los poderes que se les confieran 
con expres ión de los otorgantes, su vecindad y fecha del 
otorgamiento y de la aceptac ión: otro de cargo y dala de 
las cuentas pendientes con sus poderdantes: otro de no
tificaciones en que asienten todas las que se leshagan: otro 
para las provisiones y ejecutorias que por su conducto 
se l ibraren, y otro de conocimientos donde recogerán 
los recibos de los abogados cuando les pasen los proce
sos. Este úl t imo l ibro debe llevarse en papel del sello 
4.° Respecto de los derechos que deben llevar los pro
curadores, es tán sujetos á los aranceles vigentes. 
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O B L I G A C I O N E S D E L O S E S C R I B A N O S , E N L O S P R O C E D I M I E N T O S 
J U D I C I A L E S . 

P. ¿De que modo ó con que formalidades deben los es
cribanos llevar los autos ó espedientes? 

R. Los escribanos en los autos ó espedientes, deben: 1 . ' 
estender por sí las declaraciones de los testigos, sin que 
se halle presente ninguna persona, excepto el juez por 
quien son preguntados, guardando la debida legalidad y 
sigilo: 2.° redactar todas las diligencias judiciales en pa
pel sellado, siendo nulas las que estiendan en el común : 
3.° autorizar las providencias, con arreglo á la minuta 
que les diere el juez, presenciar todos los actos judicia
les, y ejecutar las diligencias que en aquellos se man
den, dando fé y poniendo su firma: 4.° no reservar las 
respuestas ó espresiones de los agentes del ministerio 
fiscal á los interesados: y 5.° estender todos los actos 
judiciales en letra legible y en forma, según las palabras 
de la ley. 

P. ¿Qué orden deben guardar relativamente á las actua
ciones? 

R. Deben seguirse todas con la debida claridad, obser
vándose las reglas establecidas por las leyes. 

P. ¿En que casos deben formarse piezas separadas? 
R. Siempre que haya algún incidente que impida el cur

so del negocio principal. 
P. ¿Es necesaria la presencia del escribano á los actos 

de sustanciacion? 
R. Si s e ñ o r ; porque interponiendo en ellos la fé que la 

sociedad le ha confiado, dá un sello de verdad á todas 
las actuaciones que produce el necesario convencimiento 
de que lo que de ellas resulta debe ser cierto y verda
dero. 

P. ¿Deben guardar sigilo y cuidar de que lo guarden sus 
dependientes? 
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R. Sí señor ; pues por su falta de silencio pudiera ser per

judicada alguna de las partes. 

LECCION 6 

Conlíniia la misma materia 

P. ¿Qué derechos corresponden á los escribanos perlas 
actuaciones? 

R. Los que tienen marcados en los aranceles. 
P. ¿Deben anotarse? 
R. Sí señor : al pié de la firma y por letra, y no de otro 

modo. 
P. ¿Tienen obligación de tener á la vista el arancel? 
R. Sí señor; y anotar sus derechos con arreglo á él . 
P. ¿En que clase de papel sellado deben estenderse las 

actuaciones judiciales? 
R. Para su des ignación debe atenderse á tres circuns

tancias esenciales: 4.a al grado ó instancia en que se 
halle el juicio ó asunto: 2.a á la cuantía del negocio ó 
l i t igio; y 3.a á la clase do actuación á que se ha de desti
nar el papel. En atención á la primera, varía la clase 
de este, según el asunto se halle pendiente en primera 
instancia, ó en las ulteriores: respectivamente á la se
gunda, también varía la clase de papel sellado que se ha 
de usar, según sea la cuant ía del negocio: si este no ex
cede de 2000 reales se inver t i rá mas inferior ; si exce
diere de 2000 reales y no llegase á 5000 otro mas su
perior; y en los de mas entidad, otro mas costoso: y en 
cuanto á la tercera, se empleará un papel, por regla ge
neral para la redacción de las causas criminales, y para 
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todo asunto que se ogite por el ministerio fiscal, y otro 
para aquellos en que haya parte interesada, sea esta 
ó no pobre. (Véase la tabla que ponemos á cont inuación) . 

P. ¿Cuál es la forma de expresar los escribanos su inter
vención en los actos judiciales? 

R. Interponiendo l a f é p ú b l i c a queles está encomendada. 
P. ¿Cuándo los escribanos deben poner en las actuacio

nes judiciales firma entera, y cuando media firma? 
R. En todas las que requieran la asistencia del juez con 

firma de este, firma entera; y en todos los demás media 
firma. 

P. ¿Qué está prohibido por la ley al escribano en las mis
mas actuaciones? 

R. Actuar cuando fuesen yerno, cuñado ó parientes en 
cuarto grado del juez ó de las partes, revelar las actua
ciones excepto en el caso que dejamos dicho, ser depo
sitarios jurlicinles, y por regla general faltar á ninguna 
de las obligaciones que bajo este aspecto les imponen 
las leyes. 

jP. ¿En qué casos puede el escribano constituirse depo
sitario? 

R. Siempre que no sea el deposito procedente de nego
cio que penda ante é l . 
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Papel sellado en los juicios, 
oníidi'ioao ¿ol 

J u z g a d o s de p r i m e r a i u s t a n e i a 
d e l f u e r o c o m ú n . 

S. Actas de juicios verbales sobre cuantía de 200 á 500 reales. 
De juntas de acreedores con asistencia judicial 
Autos aprobando o' anulando un remate 6 liquidación. . . . 
Aprobando un inventario, una transacción é ana información íi 

cualquiera otro que se diclare con vista ó recononmienlo 
de cualquier espediente que competa á la jurisdicción vo
luntaria de los jueces 

—Decisorio de un artículo 
—De prueba 
— D e publicación de probanzas 
— D e admisión y denegación de la apelación introducida con

tra un definitivo 
—Decisorio de un interdicto sumarísimo de posesión. . . . 
—Admitiendo información sobre cualquier interdicto 

C. Copias: los pliegos intermedios de las que se espidan 
de 
particiones 
hijuelas 
tasaciones 
adjudicaciones é inventarios cuyo primero y último deban 
ser de ilustres 

D . Diligencias: de apertura de los testamentos cerrados 
—De recepción de juramento á los testigos 
— E n que se haga constar el acto de vista pública 
Despachos: primer pliego 
Declaraciones de testigos: primer pliego 
—de testigos instrumentales para la apertura de testamentos 

cerrados 
E . Exortos: primer pliego 
1. Informes con vista d« autos 

PAfEtQUE SE DEBE USAH 
EN LOS JUICIOS. 

i: 
i . 
i . 

9 9 

9 o 

-1 Z 

9 . 

9 o 

2.' 
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luvcnlanoj con asistencia del jaez en lodo lo que ocupen aque

llos, después del pliego de ilustres con que deben encabe
zarse y concluirse 

I . libramientos judiciales para el pago de acreedores en los con
cursos, cuando la cantidad librada sea mas de 

Legalización de cualquier documento dado por el juez 
¡II. Mandamientos de egecucion y el de posesión de los bienes r e 

matados 
S. Sentencias deünitivas dictadas en juicios ordinarios 

—De remate de los juicios ejecutivos 
— D e los de graduación en los de concurso 
Suplicatorios: primer pliego 

T. Título de administrador de bienes concursados 

2.' 

i . ' 

T r i b u n a l e s y J u z g a d o s e n g e n e r a l . 

Papel que corresponde usar en ellos á excepción de los autos y diligen
cias en primera instancia que ya hemos visto. 

Todos los autos, providencias, informes, consultas y oficios dictados por los Tribunales 
y Jueces de cualquier grado ó fuero 6 por árbilros ó arbitradores 3.* 

los pedimentos, instancias, escritos en derecbo, memoriales ajustados, compulsas, pro
visiones, certificados y cualesquiera otras actuaciones y documentos que se resuel
van, autoricen ó libren por los mismos Tribunales ó Juzgados y por sus escriba
nías, como despachos, exortos suplicatorios i» demás 3 . ° 

Todos los actos designados en los dos párrafos anteriores que se resuelvan, autoricen 
ó libren por los Consejos y autoridades en la via contenciosa, administrativa d por 
sus secretarios 3 . ' 

los libros de acuerdo de los Tribunales, de conocimientos de dar y tomar pleitos, de 
los escribanos, relatores, procuradores y agentes solicitadores, los de entrada, sali
da y visita de presos , , , 4.' 

Todos los escritos, autos y diligencias comprendidas en esta tabla, cuando su pago 
haya de ser de cuenta del estado of.e 

Cuando haya de ser de pobres asi declarados ó corporaciones asi consideradas. . . . P . 

Cuando no aparezca cuantía para graduar el sello, se observarán las reglas siguientes. 
1 .* Se considerarán de cuantía de mas de 500 rs . los juicios ó espedientes que 

versen sobre el estado civil ó político de las personas. 
2. a También se considerarán de mas de S00 rs . los juicios d espedientes sobre 

determinada universalidad de bienes, cuando no se prueba lo contrario. 
3. a En los demás casos, el Juez ó Tribunal respe»livo, fijará la cuantía del negocio 

pra dencialmente, cuando no se pueda fundar en la notoriedad pública. 
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LECCION 68. 

Del repartimiento ó turno de ios negocios 
judiciales. 

P. ¿Qué anotaciones debe hacer el escribano en los es
critos? 

R. Una , extensiva á la fecha de su p re sen tac ión ; y en 
aquellos negocios en que se requiera, también la hora de 
ella. 

F É D E E N T R E G A D E L O S E S C R I T O S . 

Yo el infrascripto doy fé: que hoy dia de la fecha, se ha pre
sentado en mi escribanía este escrito para dar cuenta; si se 
acompañasen documentos se expresarán. 

P. ¿Cuál es el objeto de esta úl t ima anotación? 
R. E l de que no se estravien, y el de que por mala fé no 

se extraigan de los autos. Si omitiesen estas diligencias 
se harán acreedores á una severa correcc ión , aumentan
do la pena si reincidiesen. 

P. ¿Con que orden deben los escribanos dar cuenta de 
los negocios? 

R. Empezando por el mas antiguo y siguiendo los demás 
por su orden : deben dar cuenta principiando por los 
asuntos criminales urgentes, y después los civiles de 
t rami tac ión sumaria, los civiles ordinarios y los demás 
criminales. 

P. ¿Qué se entiende por notificación? 
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R. El acto por el cual se hace saber á las partes intere

sadas las providencias y determinaciones dictadas por 
los jueces. 

P. ¿Cuáles son sus requisitos? 
R. 4.° Que se haga por el escribano actuario del asunto 

judicial que lo motive, ó por un notario real comisiona
do al efecto. 2.° Leer ín t eg ramen te la providencia á la 
persona á quien se haga, dándolecopia literal de ella, aun
que no la pida; y expresar en las diligencias haber cum
plido lo uno y lo otro: y 3.° que sea firmada por la per
sona ó personas notificadas, y no sabiendo hacerlo, por 
un testigo á su ruego. Si alguna ó algunas de las perso
nas notificadas no quisiesen firmar, ó en el caso de no sa
ber, no presentasen testigo que firmase á su ruego, debe 
el escribano hacer la notificación en presencia de tes
tigos. 

P. ¿Qué personas son incapaces de firmarlas en clase de 
testigos? 

R. Los oficiales y dependientes del escribano que haga 
la notificación. 

P. ¿Dentro de qué t é rmino debe hacerse? 
R. Lo mas tarde al dia siguiente en que se hubiese dicta

do la providencia que la motiva. 
P. ¿Cuál es el modo práct ico de redactarse? 
R. Yo el escribano, le i , notifiqué y di copia del auto que 

antecede á F . de T. de que manifestó quedar enterado, 
y firma conmigo, de todo lo cual doy fé . 

P. ¿Cuál es la notificación por medio de cédula? 
R. La que se hace cuando no se encuentra la persona 

que haya de ser notificada, entregándola á otro. 
P. ¿De qué manera se practica? 
R. Expre sándose en la diligencia el nombre, calidad y 

habitación de aquel á quien se dala cédula , firmando su 
recibo ó un testigo á su ruego si no supiese. Si no qui
siere firmar ó no supiese y no presentáse testigos para 
firmarla, debe el escribano hacerla á presencia de dos 
testigos. 



P. ¿Debe preceder el mandato judicial á la notificación 
por cédula? 

R. No señor : se hace á la primera diligencia en busca; 
excepto en el emplazamiento ó traslado de la demanda, 
notificación de estado, y citación de remate en el juicio 
ejecutivo, en cuyo caso es necesario el mandato judi
cial. 

P. ¿Qué efectos produce la omisión de cualquiera de los 
requisitos expresados, respecto de las actuaciones? 

R. Que se tienen por no hechas, y se deben declarar 
nulos los procedimientos ulteriores que no se hubieren 
podido practicar sin haberse hecho la notificación legíti
mamente. 

P. ¿En qué casos queda subsanado este vicio? 
R. Cuando la persona notificada por algún escrito poste

r ior á la notificación, ó en diligencia judicial practicada 
por ellas ó á s u instancia, se hubiese manifestado ente
rado de la providencia y no reclamase la notificación 
formal. 

P. ¿En que responsabilidad incurre el escribano que no 
observa las formalidades prevenidas por la ley en esta 
materia? 

R. En la multa de 500 reales, siendo además responsa
ble de los perjuicios que se ocasionen á las partes. 

M O D O P R Á C T I C O D E R E D A C T A R L A N O T I F I C A C I O N P O R C E D U L A . 

E Q tal parte á tantos de tal mes y tal año, yo el escribano en 
cumplimiento del auto anterior, pasé á la casa de D . F . de T . 
y habiendo preguntado por... (á quien sea ) me manifestó no 
hallarse en ella ni saber cuando regresaría, por cuya razón en
tregué á (quien sea) cédula comprensiva de la providencia lite
ral, para que esta notificación le cause el mismo perjuicio que 
si hubiese sido hecha en su persona, y firma esta diligencia el 
expresado ( la persona á quien se haya dado la cédula,/ de que 
doy fé. 
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LECCION 69. 
De los escribanos de cámara. 

P. ¿Cuáles son las obligaciones de estos funcionarios? 
R. Concurrir á la audiencia media hora antes de empe

zarse el despacho para recibir las peticiones que se les 
hubiesen repartido aquel dia, y poder dar cuenta en sala 
de ellas á primera hora, y de todos los espedientes que se 
les hubiesen entregado antes del despacho. Deben presen
tar para los alardes al presidente de la sala á que se ha
llen asignados , lista semanal de las causas criminales 
pendientes en sus oficios, é igual lista de las que se ha
llen en los juzgados, cuyas noticias adqui r i rá por los 
partes dados en la escr ibanía . Presentar cada quince 
dias al mismo presidente, lista de los negocios civiles, 
con expres ión de su estado así como de las causas c r imi 
nales. Deben ordenar los procesos, según la fecha de la 
presentación de los documentos. Sihubiese muchas pie
zas de autos deberán numerarlas y formar piezas ó ro
llos de modo que ninguna pase de 200 fojas, y si se hicie
se presentación de documentos deben con ellos formar 
piezas separadas, designando en cada una el pedimento 
ó instancia con que se p r e sen tó . Es t ambién de su car
go reconocer los procesos antes de que pasen al relator, 
y ver si le falta algún requisito que diga relación con el 
cargo del escribano; y si la omisión fuese de él , debe 
subsanarla, y si de la primera instancia dar parte á la 
sala. Deben llevar los libros necesarios, para que los 
abogados fiscales, los relatores y los procuradores, fir
men el recibo de los pleitos y causas que se les cnlre-

% w n ' . - ^ i V m 9b fil no3 . ñ 
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P. ¿Qué reglas deben observar los escribanos de cámara 

en !a ins t rucción de b s negocios? 
R. Guardar el mas rigoroso secreto acerca de las provi

dencias del tr ibunal , hasta que se hallen firmadas ó ru" 
bricadas; estender las citaciones y notificaciones, entre
gando copia literal y firmada de la providencia, y espe
cificando en la diligencia la hora en que se hiciere, siem
pre que pudiese resultar perjuicio de la dilación. Deben 
anotar siempre en los procesos los dias en que las par
tes los recojen y devuelven, los en que empiezan y aca
ban los términos probatorios, la presentación de escri
tos anotando la hora de ella, cuando versase sobre al
gún punto con té rmino fatal. No deben firmar las reales 
provisiones, cartas ó despachos, hasta que lo haya he
cho el regente, el semanero y dos ministros; no pudien-
do entregar las provisiones si no á los procuradores á 
cuya instancia se l ibren, por ser responsables de su pa
radero. Cuando en cada sala hubiese dos escribanos de 
cámara , uno de ellos debe estar en ella constantemente 
durante la audiencia, para autorizar los actos que se 
ofrezcan, que es lo que se llama guardar sala. Deben ano
tar sus derechos al margen de cada ac tuac ión , teniendo 
á la vista en la escribanía una tabla con el arancel. De
ben pasar dentro de ocho dias al archivo de la audien
cia los pleitos en que se hubiesen despachado ejecuto
rias, conservando en su escribanía aquellos en qué , aun
que resueltos definitivamente, no se hubiesen despacha
do. Igualmente deben conservarlos pleitos que queden 
suspensos ó descuidados por las partes, dando cuenta de 
ellos á la sala cada tres años . También deben pasar al 
archivo las causas criminales fenecidas, y que no fuesen 
de las que se devuelven á los jueces de primera instan
cia y autorizar la publicación de la sentencia defi
nitiva que haga el semanero. 

P. ¿Con qué fórmula autorizan las actuaciones y testimo
nios que den? 

R. Con la de certifico. 
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L E C C I O I 71 

De los días úliles y feriados y de las vacaciones: 
de las dilaciones, lérminos ó plazos. 

P. ¿Qué se entiende por ferias y vacaciones? 
R. Ciertos dias del año en que se suspende el curso de 

los asuntos del foro, que son aquellos de fiesta entera re
ligiosa ó c iv i l , y desde el miércoles santo hasta el martes 
de pascua inclusive. También se cuentan como vacacio
nes desde el 15 de jul io hasta fin de agosto; sin embargo, 
durante este t é rmino los juzgados de primera instancia 
deben activar el despacho de los negocios criminales, ocu
pándose solo en materia civil de algún asunto que merez
ca la calificación de urgente, porejemplo, un retracto.— 
También en las audiencias durante este úl t imo plazo, hay 
una sala extraordinaria para las competencias, los so
breseimientos, las causas de pena correccional, los inc i 
dentes sobre prisión y soltura, las seguidas con arreglo 
á l a ley de 27 de abri l de 1821, y la sustanciacion y de
cisión de todas lus de gravedad y trascendencia. En el 
tribunal supremo se observan prác t icas análogas . 

P. ¿Pueden habilitarse los dias feriados y aun las altas 
horas de la noche? 

R. Sí señor: en casos de reconocida urgencia. 
P. ¿Que se entiende por dilación ó té rmino? 
R. E l espacio de tiempo concedido á las partes por la ley 

ó por el juez para responder ó para probar lo que dicen 
en juicio cuando fuere negado. 
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P. ¿En q u é se dividen? 
R. En fatales ó perentorios y en prorogables. Los prime

ros son aquellos que prefijados por la ley no pueden pro-
rogarse, ampliarse ni suspenderse, y prorogables los 
que dependen del prudente arbi tr io del juez. 

P. ¿Qué obligación tiene el escribano respecto del térmi
no fatal? 

R. Anotar el dia y la hora en que se presenten los escri
tos, en quedan cuenta de ellos, en que se entreguen, de
vuelvan y recojan los autos, y en que se pasan al juez: tam
bién deben anotar el dia y la hora en que hagan las no
tificaciones ó citaciones, desde cuya diligencia debe em
pezar á contarse el plazo. En té rminos prorogables, 
cuando se concediesen prórogas se cuentan desde el dia 
del vencimiento del úl t imo plazo. 

P. ¿Qué es necesario para que tengan lugar la próroga 
y la suspensión de términos? 

R. La alegación de causa legítima para ello y prueba de 
la misma si sojuzgase necesario. 

P. ¿Pueden renunciarse los términos? 
R. Como beneficio introducido á favor de los litigantes, 

sí señor . 
P. ¿Corren los té rminos judiciales durante los dias feria

dos y vacaciones? 
R. Sí señor ; corren durante los dias feriados: respecto 

de las vacaciones desde el 15 de jul io á fin de agosto, 
fuera de los casos especiales que hemos enunciado y de 
los que se conoce por extraordinario, en ios d e m á s , cree
rnos queda lodo en suspenso. 
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Medios de comunicación entre los que ejerzan 
el poder judicial y sus subalternos. 

— 
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P. ¿Qué se entiende por orden, despacho, oficio, exorto, 
requisitoria, suplicatoria y exposición? 

R. Orden. La comunicación dirigida por un juez á una 
autoridad inferior, y que va por lo tanto redactada en 
té rminos imperativos sin necesidad do firma del escriba
no. Despacho. La comunicación en que se inserta alguna 
providencia para que se egecute alguna diligencia jud i 
cial, la cual se encabeza con el nombre del juez y se fir
ma por este y por el escribano. O/ ÍCÍO. Las comunica
ciones que para cualquier objeto de negocios pendientes 
se dirigen á las autoridades: también los jueces entre si 
cuando no hay necesidad de insertar providencia, se co
munican de este modo. Exor to . Los que se dirigen de 
un juez á otro de igual grado, aunque sea de diversa ju 
r isdicción para que mande dar cumplimiento á alguna 
providencia ó ejecutar alguna diligencia judic ia l ; se en
cabeza á nombre del juez dando fé el escribano de 
estar en el ejercicio de su cargo, se insertan las provi
dencias ó actuaciones judiciales necesarias y se espresa 
luego el objeto, firmando el juez y el escribano. Requisi
torias. Son una especie de exortos que solo se espiden en 
las causas criminales, y comunmente para la prisión de 
un reo. Suplicatorio. El que se hace cuando la diligen
cia ó actuación que se interesa ha de practicarla un t r i 
bunal ó autoridad superior» firmándola solo el juez; y 
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exposición se llama la que hace el juez á su superior 
para dar informe, manifestarle algo, ó hacer observacio
nes relativas á algún asunto judic ia l . 

P. ¿Qué se entiende por carias órdenes, reales provisio-
nes, real caria ó provis ión egecutoria, y sobrecarta? 

R . Carlas órdenes son las comunicaciones que los tribu
nales superiores pasan á los jueces inferiores para la eje
cución de cualquier precepto, las cuales van firmadas por 
el escribano de cámara respectivo. También las espi
den los jueces á los alcaldes de sus partidos. Real provi
sión es el despacho que libran los tribunales superiores 
á nombre del monarca, con el sello real y firma del re
gente y tres magistrados, con el objeto de que un juez 
inferior egecute diligencias de importancia, ó comuni
car alguna sentencia, y prevenir su cumplimiento. Beal 
carta ú provis ión ejecutoria; es la misma real provisión 
cuando tiene por objeto la inserción de un fallo ejecuto
riado contra el que no cabe ningún recurso; esta puede 
ser á la letra ó en re lación, según se incluya en ella, la 
sentencia que causa la egecutoria, las anteriores confir
madas ó revocadas, y la petición y respuestas principa
les en cada instancia, ó segnn solo se haga de lo pura
mente indispensable para la mejor inteligencia de la eje
cutoria. Sobre cartas, son las segundas provisiones que 
dan los tribunales sobre una misma cosa, cuando por 
algún motivo no ha tenido efecto la primera. Manda
mientos son aquellas ó rdenes que los jueces ó tribunales 
dan por escrito con su firma y la del escribano, ó sus 
subalternos para la práct ica de alguna diligencia : este 
mismo mandamiento recibe el nombre de compulsorio, 
cuando se dirige á que se ponga algún testimonio, 
copia ó certificado de algún documento. 

Toda esta materia puede ordenarse recopilándola del 
modo siguiente. Comunicaciones judiciales, propias délos 
jueces de primera instancia; órdenes, despachos, oficios, 
exortos, requisitorias, suplicatorios y esposiciones. Pro
pias de los tribunales superiores; reales provisiones. 
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cartas ó provisiones egecutorias, y sobre cartas. Y , co
munes á los jueces y tribunales, las carias órdenes , man
damientos y compulsorios. 

LECCION 72. 

De la recusación y acumulación. 

P. ¿Qué se entiende por recusación? 
R. Un remedio legal para evitar parcialidades injustas de 

parte del juez, asesor, relator ó escribano ó cualquiera 
otra persona que pueda tener intervención directa en la 
decisión del negocio, y de quien tiene sospecha alguno 
de los litigantes. 

P. ¿Cuáles son las especies de recusación? 
R. Dos; absoluta ó i n t o h m y limitada ó en parte. 
P. ¿Quienes pueden recusarse? 
R. Los jueces inferiores de cualquier jur isdicción que 

sean, los auditores y asesores, los consultores de co
mercio, los jueces arbitros, los magistrados, los peritos, 
los relatores y los escribanos. 

P. ¿De qué diversos modos puede recusarse? 
R. De dos; ó haciendo separarse completamente á la 

persona recusada del conocimiento del negocio que es 
la i n tolum , ó nombrándo le un adjunto, que es la en 
parle . 

P. ¿Cómo debe hacerse la recusación del magistrado? 
R. Alegando justa causa y probándola , incurriendo si no 

se hiciere en penas pecuniarias. En la recusación de 
juez inferior no es necesario expres ión de causa, si no es 
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que basta la alegación de que se le tiene por sospecho-
sOj y el juramento de que no se procede de malicia. 

P. ¿Cuáles son justas causas para la recusación? 
R. Varias: amistad ín t ima, parentesco con la contraria, 

enemistad capital presente ó pasada con el recusante: 
el ser subdito de la otra parte, ó favorecerla mucho 
agraviando al recusante, el temerse soborno, la imperi
cia y otras que enumeran las leyes, y que se compren
den bajo la regla general, de que hay lugar á la recusa
ción siempre que por cualquier motivo se tema parcia-

P. ¿Cuales son sus ctectosí 
R. Varian estos según la especie de recusac ión . Si fuese 

in totum, el recusado no debe volver á actuar en el ne
gocio: si fuese en parte, seguirá conociendo en unión 
del a compañado . 

P. ¿Qué n ú m e r o de acompañados pueden recusarse por 
cada parte? 

R. Tres á lo mas. 
P. ¿Debe el acompañado hacer algún juramento antes 

de entrar á ejercer su cargo? 
R. Sí señor : debe jurar que desempeñará bien y fielmen

te su cometido, después de haberlo aceptado. 
P. ¿Para la recusación in totum debe alegarse justa causa? 
R. Sí señor . 
P. ¿Qué debe rá hacerse cuando fuere recusado el escri

bano? 
R. S i lo fuese w totum, separarse absolutamente del co

nocimiento del asunto que el juez confia á otro; si fuese 
en parte, el mismo juez nomljra otro escibano para que 
le acompañe en la prosecución del negocio. 

P . ¿Qué se entiende por acumulación de pleitos ó causas? 
R. La reunión que á veces suele hacerse de unos autos 

ó procesos á otros., ya se formen por diferentes jueces, 
ya por el mismo y diferentes escribanos, para que se 
cont inúen y decidan en un solo juicio. 

P. ¿En qué casos tiene lugar? 
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R. Siempre que concurran algunas de las causas siguien

tes: 1.a que la cosa juzgada produzca la excepción que 
lleva su nombre sobre lo que se li t igo; 1 * por litis-pen
dencia siempre que existiese un juez ante el cual hubie
se pleito pendiente, en cuyo caso tiene que cesar en 
sus atribuciones el juez segundo, acumulándose los au
tos al conocimiento del primero: 3.a por razón de juicio 
universal: y 4.11 porque no se d iv íde l a continencia de la 
causa. 

P. ¿Cuándo tiene lugar esto último? 
R. 4.° Cuando fuese una misma la acción, los litigantes y 

la cosa pretendida, ó bien cuando la acción es diversa 
y la cosa y litigantes los mismos, ó al contrario : y 2.11 
cuando la identidad de la acción proviene de una causa 
conlra muchos, aunque las personas y cosas sean dife
rentes, ó cuando la acción y la cosa son unas mismas, y 
las personas distintas. 

P. ¿Cuál es el modo de proceder en la acumulación? 
R. La acumulación puede pedirse en cualquiera estado 

del juicio por el que tuviere in terés en ella, y ante el 
juez que deba conocer del asunto, que, regularmente, es 
el primero que empezó : se hace la instancia pidiendo 
se libre exorto al otro juez, para que remita los nuevos 
autos formados, abs ten iéndose de todo conocimiento, y 
que así verificado, se proceda á la acumulación. Si se si
guiesen ante un mismo juez por distintos escribanos, la 
petición será para que conozca uno solo de estos últi
mos. Si se tratase de autos que pendiesen ante un juez, 
y este se opusiese á la acumulac ión , se t rabará la com
petencia, y siempre y mientras aquella está pendiente 
nada puede hacerse en lo principal . 
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De los procedimicnlos relativos á cada juicio. 

DE LOS JUICIOS DE CONCILIAGION Y V E R B A L E S . 

P . ¿A. quien compete el conocimiento de los jaicios de 
conciliación? 

R. A los alcaldes, ante los cuales se celebran, no solo los 
dé l a s personas sujetas al fuero c o m ú n , si no también los 
de los privilegiados. Exceptuanse de esta regla los ne
gocios sobre minas, pues respecto de ellas, dichos jui
cios se celebran ante el inspector del d i s t r i to , y en su 
defecto ante el gobernador c iv i l de la provincia. 

P . ¿En qué negocios no es necesario que se celebre juicio 
de conciliación? 

R. i .0 En los que deben decidirse en ju ic io verbal: 2.° en 
los de concurso de capellanías colativas y otras causas 
de la misma clase: 3.° en los de hacienda pública: 4.u 
en los de pósi tos propios, y establecimientos públicos: 
5.° en los que tiene in terés algún menor, ó privado de 
la administración de sus bienes: 6.° en los litigios sobre 
incorporación de señoríos á la corona: 7.8 en los asun
tos de que conocen los consejos provinciales: 8.° en las 
causas que interesan á personas ausentes, cuyo parade
ro se ignora si no hubiesen dejado apoderado especial 
para transigir; y 9.° en las reclamaciones para hacer 
efectivos los descubiertos de todo género de contribu
ciones ó impuestos. 
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P. ¿En q u é casos no es necesario que preceda , pero si , 

cuando se haya de entablar demanda que cause juicio 
contencioso escrito? 

R. I.0 En los asuntos de herencias vacantes: 2.° en los 
interdictos posesorios: 5.° en los juicios de concurso: 
4.° en las denuncias de nueva obra: 5.° en los recursos 
de retracto ó tanteo: 6.° en los de retención de alguna 
gracia: 7." en los de inventario ó partición de bienes, y 
por consiguiente los de tes tamentar ía ó abintestalo : y 
8.° en los d e m á s asuntos urgentes de igual naturaleza, 
que los de prevención de una t e s tamenta r í a . 

P. ¿Cuál es la forma de proceder en el juicio de conci
liación ? 

R. A petición verbal del demandante, se manda citar al 
demandado, al cual si no concurriese podrá conminárse
le con una multa de 400 á 200 reales ; si á la segunda 
ci tación tampoco compareciese, se da el juicio por in
tentado; se manda estender en el l ibro correspondiente 
y dar certificado á la parte, y se declara incurso en la 
multa al demandado, procediendo el alcalde á su esac-
cion si correspondiese al fuero común ; y si n o , el juez 
respectivo. A el acto de la conciliación cuando el deman
dado concurre, deben asistir no solo los interesados ó 
sus apoderados especialmente, si no también dos hom
bres buenos: el demandanleespone su acción; el deman
dado sus escusas; se oye el parecer de los hombres bue
nos, y el alcalde da su providencia conciliatoria; si no 
se conformasen , aun debe el alcalde invitarles á que 
sometan su contienda a juicio de arbitros ó mejor de 
arbitradores, y con ello se da el juicio por terminado 
es tendiéndose en el l ibro correspondiente que firmarán 
todos los concurrentes, y del cual pod rán darse las 
certificaciones que las partes soliciten. 

P. ¿Qué valor tiene la sentencia dictada en el juicio con
ciliatorio? 

R. La de un contrato de transacion ó avenencia, autori
zado con toda solemnidad. 
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P. ¿Por quien debe ejecutarse la providencia consentida' 

por los interesados? 
R. Por regla general por el mismo alcalde, haciendo que 

se lleve á efecto lo mismo que si hubiese sido mandada 
por una ejecutoria; excepto en aquellos casos en que 
por la misma naturaleza de la avenencia haya necesidad 
de practicar actuaciones, para las que no estén faculta
dos los alcaldes. 

P. ¿ E n qué casos debe librarse certificado del juicio 
conciliatorio, por quien y en que forma? 

R. Cuando las partes lo solicitaren según va dicho: por 
el mismo alcalde encabezándolo con su nombre con re
ferencia al libro en que conste, y copiándolo á la letra. 

P- ¿En qué clase de papel debe llevarse este libro y de
ben darse las certificaciones? 

R. E! l ibro y las certificaciones en et del sello 4." 
P- ;;Qué efecto produce la omisión de este juic io cuando 

debe verificarse? 
R. La nulidad de todo lo actuado. 
^ - ¿Que so entiende por juicio verbal? 
R. Aquel que versa sobre asuntos cuya cuantía no es-
' cede de 500 rs. 

P- ¿Qué autoridades son las competentes para entender 
en este juicio? 

R- Los alcaldes bien d é l o s pueblos donde reside juez de 
primera instancia, ó bien de los demás del partido, co
nocen de estos juicios siempre que la cuantía no esceda 
de 200 reales. Desde esta cantidad á 500, toda cuestión 
es privativa del juez de primera instancia. 

P. ¿Qué personas intervienen en él . 
R. El juez Ó el alcalde, las partes, el escribano y dos 

hombres buenos. 
P- ¿Cuál es la forma de proceder en estos juicios? 
R-- El demandante acude ante el juez ó alcalde con un me

morial ó de palabra, haciendo la p re tens ión : citadas las 
partes á juicio por medio del alguacil ó portero, concur
ren con su hombre bueno; y el alcalde ó juez de primera 
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instancia después de oir á las partes y el dictamen de 
sus asociados, dá ante el escribano providencia, la cual 
no es apelable, asentándose con expresión sucinta de los 
antecedentes, en el libro llevado al efecto, firmando el 
alcalde, los hombres buenos, y el escribano. 

P. ¿A quién correspondejlevar á cabo la decisión del j u i 
cio verbal? 

R. A l juez ó al alcalde ante quien tuvo efecto. 
P. Cuando hubiera sido ante un alcalde, hay algún inci

dente en que corresponda esclusivamente al juez de pr i 
mera instancia? 

R. Sí señor : cuando al ejecutarse la providencia se inter
pone una tercena de dominio ó de preferencia escedien
do el negocio de 200 rs., en cuyo caso se pasa testimo
nio al juez del acia del juicio verbal y este del mismo 
modo decide la t e rce r í a . 

P. ¿Debe llevarse por los jueces y alcaldes un l ibro para 
estos juicios? 

R. Sí señor : según ya se ha indicado, debiendo estar fo
liado y rubricado : en los juzgados es tará á cargo del se
cretario. 

P. Los escribanos en estos juicios, qué in te rvenc ión 
tienen? 

R. Autorizarlos con su asistencia, estendiendo el acta de 
ellos y dando testimonio si fuere necesario, previo el 
mandato competente. 

P. ¿Qué clase de papel debe usarse en este libro y en los 
testimonios que de las actas se dén? 

R. En los juicios verbales que se celebran ante los jueces 
de primera instancia, el libro y los testimonios que se 
espidan deben llevarse y darse en papel del sello 2.° En 
los juicios verbales que se celebren ante los alcaldes, no 
tiene la ley determinado el papel de que debe usarse, 
así es que se sigue diferente p rác t i ca , usando unos papel 
del sello 3.° y otros del 4.° Los primeros se fundan en que 
t ra tándose en los juicios verbales de que entienden los 
alcaldes de cuantía casi la mitad menor que la que cor-
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responde á los jueces, el papel debe ser de la mitad me
nos del precio que el señalado á aquella. Los segundos en 
lo corlo del valor que se li t iga, por lo que pudiera darse 
caso en que importase tanto el papel del juicio como lo re
clamado: necesario sería sobre esto una resolución supe
rior pues se observa bastante divergencia en la práct ica. 

No creemos preciso decir que siempre que las perso
nas que lo soliciten es tén declaradas pobres, las certifi
caciones ó testimonios, tanto de los juicios de concilia
ción como de los verbales, se deben dar en el papel de 
las de su clase. (1). 

LECCION 74. 
De los juicios de menor cuaulía. 

P. ¿Cuál es la naturaleza de este ju ic io , y cuál es su 
objeto? 

R. El sustanciarse de un modo especial y breve, para evi
tar con largas actuaciones el que negocios de poca enti
dad pudieran importar en costas aun mas de su valor, 
lo cual es su objeto. 

P. ¿Cómo debe entablarse la acción ó demanda en esta 
clase de juicios? 

R. De un modo breve y sencillo pero claro, y justifican
do la acción intentada, acompañando certificado del jui
cio conciliatorio. 

P . ¿Cuáles son los t r á m i t e s de este juicio hasta el reci
bimiento ó prueba? 

(I) Las querellas sobre faltas con arreglo al código penal, se 
deciden también en juicios verbales. 
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R. De la demanda se dá traslado al demandado para que 

lo evacué dentro de 9 dias, pasados los cuales el escri
bano debe recoger los autos como quiera que seencuen-
tren.-Si se formase art ículo de incontestacion ú otro de 
previo pronunciamiento, no por eso puede dejar de con
testar á la demanda. Con estos dos escritos se señala por 
el juez el dia en que las partes han de hacer su respec
tiva prueba, el cual ha de ser precisamente posterior al 
5.° y anterior al 12 ° siguientes al de la fecha de dicho 
auto. Durante este tiempo han de estar los autos de ma
nifiesto en la escribania para conocimiento de los inte
resados. 

P. ¿Cómo se practica la prueba de esta clase de negocios? 
R. El dia designado para ella, deben las partes compa

recer ante el juez y proponer verbalmente las que les 
interesen de cualquiera clase que sean: también puede 
concurrir al acto su abogado, su procurador ú otra perso
na que las r ep résen le . En este acto se practican todas 
las pruebas de uno y otro litigante, espresándose breve 
y claramente en una diligencia que se estiende en el 
acto y que han de firmar el juez, las partes, sus defenso
res si hubieren concurrido, los testigos que supieren es
c r ib i r , y el escribano. 

P. ¿Puede prorogarse el dia de la prueba? 
R. Sí señor ; siempre que no se pudiesen concluir ambas 

pruebas en un mismo dia; y sí dentro d é l o s otros porque 
se continuase, se señalase y ofreciese presentar algún 
testigo que esté ausente, se puede prorogar el t é r m i n o 
probatorio por otros ocho dias, pero solo para el examen 
del testigo ó testigos designados. 

P. ¿Qué objeto tiene el t é rmino anterior al dia que se se
ñala para la prueba? 

R. Facilitar á los litigantes tiempo necesario para prepa
rar los medios de que intentan valerse. 

P. ¿De qué derecho pueden usar los litigantes con rela
ción á la prueba? 

R. De llevar abogados á la prác t ica de ella pudiendo hacer 
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tanto estos como las partes mismas á los testigos todas 
las preguntas y observaciones que les parezcan opor
tunas, 

P, ¿De qué manera debe p rác t i camen te redactarse la di
ligencia de prueba? 

R, Espresando la comparecencia de los interesados y 
presencia del juez. Hacer relación de las pruebas que 
cada parle haya presentado: si fuesen testigos el nombre 
de estos, espresando haber sido juramentados; así co
mo estampando sus deposiciones, y las preguntas que 
se les hicieren; haciendo constar por úl t imo la determi
nación del juez en dar por terminado el acto cuando lo 
estuviese. 

P. ¿Dentro de qué té rmino debe dictarse sentencia en 
losjuicios de menor cuantía? 

R. Dentro de los cuatro primeros dias después de con
cluida la prueba. 

P. ¿De estas sentencias tienen las partes apelación? 
R. Si señor; y pueden hacerlo in voce ó por escrito, de

biendo en el primer caso anotarla el escribano por di-
•o l̂igbrfcfeMfoíftlahq esl ,S9üi lé icmiO sb nori oup f olac 
P. ¿Dentro de qué té rmino debe interponerse la apelación? 
R. Dentro de los cinco dias, después de hecha la notifi

cación de la~léiftttl%|iftl ob eib ío aá ic^oio iq obonM^ 
P. ¿Qué efectos produce la omisión de este remedio? 
R- Que se entiende la sentencia por consentida y pasa

da en autoridad de cosa juzgada por ministerio de la 
ley , sin necesidad de especial dec larac ión . 

P. ¿Cómo debe el juez admitir esta apelación? 
R. Lisa y llanamente, y en ambos efectos, mandando ci

tar a las partes para que en el t é rmino de quince dias 
comparezcan en la audiencia territorial por sí ó por me
dio, de procurador. 

Esta providencia se notifica á las partes, emplazándo
las para la citada audiencia, á donde deben remitirse 
los autos por conducto del regente. 

180BÍÍ obnsibuu cita ob c^ijoBiq ai h sobesodu irivoll od .H 
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P. ¿Qué es lo primero que debe practicarse en el Tr ibu
nal superior llegados que sean los autos? 

R. Pasados al repartimiento y repartidos y hecbo lo que 
se conoce con el nombre de anotaciones, debe pasarse 
al relator (el cual dará en su dia cuenta verbalmente ó 
por una minuta) y precederse á la vista. 

P. ¿Dentro de qué té rmino debe verificarse? 
R. Dentro de los seis dias primeros siguientes á el en 

que se dé cuenta á la sala, trascurrido el t é rmino d é l a 
citación ó emplazamiento. 

P. ¿De qué derecho pueden usar las partes por sí ó por 
medio de procurador en estos juicios? 

R. Del de informar verbalmente el dia de la vista. 
P. ¿Deben intervenir abogados en esta segunda instancia? 
R. No señor . 
P ¿Qué circunstancias deben espresarse en la sentencia? 
R. Si se ha dado por unanimidad ó por mayor ía abso

luta. 
P. ¿Hay lugar á la súplica en los pleitos de menor cuan

tía? 
R. Sí señor: tiene lugar cuando la sentencia de vista no 

confirme en todas sus partes la del juez de primera ins
tancia, pues en este caso aquella causa egecutoria. 

P. ¿Cuál es la forma de proceder en esta tercera ins
tancia? 
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ÍV. Admitida la súplica sin dar traslado, se señalará día 

para la revista dentro de los seis primeros siguientes, 
verificándose por dos magistrados diversos y en los mis
mos té rminos prevenidos para la vista. Estos magistra
dos se reuni rán con los que vieron antes el pleito, vota
rán unos y otros, y lo que resulte acordado por la mayo
ría hará sentencia y causará ejecutoria. 

P, Cuándo hubiese costas, deberán ser tasadas por el 
funcionario que hay en las audiencias con este encargo? 

R. Sí señor . 
P. Fenecido el pleito en la audiencia, qué debe rá ha

cerse? 
R. El escribano de cámara sin necesidad de mandato del 

t r ibunal , devolverá los autos al juzgado inferior con una 
certificación á la letra de la sentencia ó sentencias de la 
Audiencia y de la tasación de costas si la hubiere. 

P. ¿Cómo debe precederse á la ejecución de la sen
tencia? 

R. En vir tud de la antedicha certificación la llevará el juez 
de primera instancia á puro y debido efecto, y exigirá 
de quien corresponda las costas tasadas cuyo importe 
se remi t i r á á la escribanía de cámara para su distribu
ción entre los interesados. 

P. ¿Cómo debe procederse en esta ejecución de la sentencia 
y exacción de costas? 

R. Escusando todos los gastos y dilaciones que puedan 
serlo. Para ello, si requerido el deudorno pagare dentro 
de dos dias se embarga rán y venderán en almoneda pú
blica bienes suficientes; los muebles á los tres dias, y los 
raices á los nueve, pregonándolos de tres en tres. He
cha la venta se procederá á la l iquidación y pago del 
acreedor y de las costas, remi t i éndose las causadas al 
tribunal supremo cuando no se hubiesen solventado. 

P. ¿Cuándo deben los escribanos notificar todas las pro
videncias? 

R. En el día de la fecha de estas, óuá mas tardar en el 
siguiente. 
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P. ¿Qué deberá hacerse cuando las apelaciones ó las sú

plicas se interpongan in voce? 
R. Anotarlas por diligencia formal, y lo mismo se hará 

con otras peticiones verbales ó requerimientos que ha
gan las partes. 

P. ¿Qué clase de papel debe usarse en losjuicios de me
nor cuantía? 

R. E l del sello 2." 
P. En los t é rminos señalados para ios juicios de menor 

cuant ía , se conta rán los dias festivos en que vacan los 
tribunales? 

R. No señor . 

FORMULARIO. 

Acta ó diligencia do prueba. 

En tal parte á tantos etc. dia señalado para que las parles i n 
teresadas en este pleito practiquen las pruebas que creyeren 
convenientes; comparecieron ante S. S. con este objeto, D. M. G. 
actor, D. A. M. su procurador, y el licenciado ü. F . R. su abo
gado defensor, y D. N. P. demandado, N. R. su procurador, y el 
licenciado D. F . A. su abogado: y en clase de testigos por la parte 
actora, S. R. y J . mayores que digeron ser de 25 años; los cuales 
después de haber prestado en manos de S. S. el juramento de 
decir verdad, y expresar que no les comprenden ninguna de las 
generales de la ley que les fueron esplicadas, respondieron á las 
preguntas que le fueron hechas del modo siguiente: (aquí pre
guntas y respuestas de los testigos presentados por el actor). 
Acto continuo y no teniendo que hacer el demandante según dijo 
mas preguntas á los testigos de su presentación, manifestó el 
demandado que por su parte presentaba por testigos á F . y T . 
de esta vecindad, que juramentados y no comprendidos en las 
generales de la ley, respondieron á las preguntas que se les h i 
cieron del modo siguiente: (se anotan las preguntas y-xespues 
tas de estos testigos, como las de los anterioi 
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En cuyo acto habiendo manifestado las partes, sus procura

dores y defensores, que no tenian que hacer respectivamente 
otras preguntas que las expresadas, ni que presentar ningún otro 
medio de prueba, mandó S. S. cerrar este acto y dar por conclui
das las pruebas, lo que pongo por diligencia que firma dicho 
señor y los interesados y concurrentes á ellas, á excepción de 
los testigos J . y S. que digeron no saber, de todo lo cual doy 
fé: (firman todos). 

& > i l i g e n c i a d e a p e l a c i ó n i n v o e c . 

En tal parte dicho dia etc. yo el escribano notifiqué el auto de
finitivo que antecede á D. M. en su persona, leyéndosele y dán
dole copia íntegra; y enterado respondió que apelaba de él para 
ante el tribunal superior correspondiente y lo firma , de que 
doy fé. 

LECCION 76. 

Del juicio ordinario. 

P. ¿Cómo se empieza el juicio ordinario? 
R. Por la demanda. Algunos pretenden que el juicio or

dinario puede empezar por preguntas dirigidas á iden
tificar la persona contra quien se demanda , ó las mis
mas cosas que van á ser objeto del l i t igio ú otras 
análogas; pero en nuestra opinión la p rác t i ca de estas 
diligencias no pueden considerarse si no es como actua
ciones preparatorias, y no como principio de este juicio 
que comienza por demanda é por respuesta. 
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P. ¿Qué se entiende por demanda? 
R. La petición que se hace al juez para que mande dar, 

pagar, hacer alguna cosa, ó declarar algún derecho. 
P. ¿Qué auto recae á esta demanda? 
R. £1 de traslado con emplazamiento. 
P. ¿Qué se entiende por citación y emplazamiento? 
R. El llamamiento que de orden del juez se hace á una 

persona para que comparezca en juicio á estar á de
recho. 

P. ¿De que diversas maneras pueden hacerse las citacio
nes y emplazamientos? 

R. Además de hacerlas en persona ó por cédula , cuando 
aquella fuese incierta ó en tanto número que no pu
diesen ser habidas ó conocidas, y por cualquiera otra 
causa análoga , se hacen por medio de despochos, de 
exortos, de edictos ó por los per iódicos oficiales. 

P. ¿Qué debe insertarse en el despacho, éxorto etc.? 
R. En ellos ha de hacerse referencia de la persona que á 

nombre del actor ha deducido la detnanda y de los docu
mentos presentados inser tándose á la letra la demanda 
misma, para que el reo pueda prepararse con todo co
nocimiento á deducir su contestación. 

P. ¿Cómo debe practicarse la citación y emplazamiento 
de las personas morales, como consejos, comunida-
d s é te 

R. Oficiando el juez al presidente de la corporación para 
que cite dia y hora en que el escribano hoya de pasar, 
estando reunida aquella á ejecutar la diligencia, la cual 
se verifica á presencia de los individuos que constituyen 
la corporac ión . 

P. ¿A quien debe hacerse la c i tación, siendo los deman
dados menores ó mujer casada? 

R. A l tutor ó curador en el primer caso, y no ten iéndo lo , 
se debe nombrar un curador ad li tem que los represente, 
y con el se entiendan todas las actuaciones: en el segun
do, que ha de hacerse la ci tación al marido. E l nombra
miento del curador ad litem para los menores, se h a r á 

24 
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por estos si fuesen mayores de 14 a ñ o s , discerniéndo
seles el cargo por el juez ante quien se nombran; y le 
nombra rá este si fuesen menores de dicha edad. 

FOBMULARIO. 

La notificación con emplazamienlo se hará al modo de las or
dinarias, solo añadiéndole esta última cualidad. 

E x o r t o d o e m p l a z a m i e n t o . 

D. F . d e T . juez de primera instancia de este partido que de 
ser así y de estar en el ejercicio de su jurisdicción, da fé el in
frascrito escribafio. 

A vos el señor juez de primera instancia del partido de R. ha
go saber: que en este mi juzgado y por la escribanía numeraria 
de D. N . de T . se ha presentado demanda ordinaria (expresión 
del actor y demandado) cuya demanda y el auto que en su vista 
ha recaído son del tenor riguiente: (aquí el auto y la demanda^ 
y para que tenga efecto lo por mi proveído en el precedente au
to, he mandado librar este exorto, por medio del cual en nom
bre déla reina N. S. os requiero y de mi parte ruego y^encargo, que 
luego que fuere presentado, sin exigir poder ni otro documento 
alguno lo mandéis cumplir, y ejecutar el emplazamiento decre
tado, haciéndolo constar á continuación de modo que haga fé, 
y devolviéndolo después á este juzgado por el mismo conducto 
que os lo hubiere presentado, pues en hacerlo así administrareis 
justicia. Dado en tal parte á tantos de tal mes y año. 

Firma del juez- Por mandato de dicho señor, 

F . de T . 
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LECCION 7 7 . 

De las excepciones y demás tramitación del 
juicio ordinario hasta la prueba. 

P. ¿Qué se entiende por excepción? 
R. La exclusión de la acción; esto es, la cont radicc ión ó 

repulsa con que el demandado procura diferir , destruir 
ó enervar la pre tens ión ó demanda del actor. 

P. ¿En qué se dividen? 
R. Por razón de su objeto en dilatorias, y perentorias: son 

dilatorias las que no tienden á escluir la acción del ac
tor, sino solo á retardarla entrada en el juic io; y peren
torias las que estinguen el derecho del actor ó destru
yen ó enervan la acción principal y acaban el l i t igio. 

P. ¿Dentro de qué t é rmino deben proponerse las excep
ciones dilatorias y perentorias respectivamente? 

R. La excepción dilatoria se ha de poner y probar den
tro de nueve dias continuos, contados desde el empla
zamiento inclusive cuando el demandado reside den
tro de la jur i sd icc ión del juez que le ha emplazado, y si 
estuviere fuera de ella, desde el dia siguiente al del úl
timo y perentorio té rmino que atendida la distancia 
se le hubiere señalado para comparecer. Las perentorias 
han de oponerse en el t é rmino legal de 20 dias que em
piezan á correr después de los nueve que se conceden 
para contestar á l a demanda. Este t é rmino puede proro-
garse por el juez en vista de justa causa que el deman
dado alegue para escusar su tardanza. 
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P. ¿Qué se entiende por art ículo de previo y especial 

pronunciamiento? 
R. El que se forma sobre alguna de las excepciones dila

torias y durante cuya decisión se suspende el curso prin
cipal del negocio. 

P. ¿Cuál es la forma de proceder en estos artículos? 
R. De la excepción dilatoria se dá traslado por tres dias 

precisos al actor y con lo que espone se recibe á prue
ba el art ículo si hay hechos que lo exijan, y si no se de
cide desde luego, si procede ó no la excepción propues
ta. Cuando hay lugar á prueba se procede áe l la . no pu-
diendo exceder el té rmino porque se reciba de ocho dias 
comunes á las partes: trascurrido se llevan los autos á 
la vista sin admitirse nuevos escritos ni documentos y 
oyéndose los informes de las partes ó sus defensores, 
se provee sobre la excepción dilatoria; y la providencia 
que recaiga queda í i rme , si no se apela de ella dentro 
del t é rmino legal, sin necesidad de que se declare por 
pasada en autoridad de cosa juzgada. 

P. ¿Qué se entiende por reconvención? 
R. La petición que pone el reo contra el actor, ante el 

mismo juez, después ó al tiempo de contestar á la de
manda. 

P. ¿Cuál es su naturaleza y cuál es su objeto? 
R. Su naturaleza consiste en ser el ejercicio de otra ac

ción, y su objeto que se disminuya el número de plei
tos, y que no se moleste ni distraiga al actor poniendo 
demanda ante otro juez, obligándole de este modo á que 
por atender á su defensa tenga que abandonar la que ha
ya entablado contra el reo. 

P. ¿Cuáles son sus efectos? 
R. El estar obligado por regla general el actor á respon

der á la reconvención en el mismo juicio y ante el mis
mo tribunal en que puso la demanda, aunque este sea 
incompetente para él , porque goce fuero privilegiado; de 
manera, que si se escusa á el lo, puede también el reo 
negarse á contestar por su parte, pues la condición de 
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los tíos debe ser igual y ambas causas han de tratarse y 
seguirse á un mismo tiempo. 

P. ¿Dentro de q u é té rmino debe entablarse la recon
vención? I A l 

R. Dentro de los 20 dias concedidos para proponer las 
excepciones perentorias. 

P. ¿Qué se entiende por contestación á la demanda? 
R. La respuesta que dá el reo á la demanda del actor, ne

gando ó confesando la causa ó fundamento de la acc ión . 
R. ¿Cuál es su término? 
R. Nueve dias continuos que corren desde la notificación 

si se halla el demandado en el mismo pueblo del ju ic io , 
pudiendo prorogarse si estuviere ausente por un térmi
no prudencial que el juez señale á proporc ión de la dis
tancia. Este plazo no puede prorogarse á no concurrir 
causa verdadera y justa , en cuyo caso se ampl iará , 
pero nunca por mas de otros nueve dias. 

P. ¿Que es rebeldía? 
R. La resistencia á comparecer, ó no uso de los autos 

para evacuar el traslado conferido de una demanda. 
P, ¿Cuáles son sus efectos? 
R. Presentado escrito por la parte actora acusándola , se 

debo reputar al demandado contumaz y rebelde, l leván
dose el pleito adelante como si hubiera contestado. Sin 
embargo si acusada la rebeldía justificase el demanda
do algún motivo legal y poderoso que le hubiese impe
dido asistir á contestar la demanda, puede concedér
sele nuevo té rmino para ello. 

R. ¿Qué se entiende por répl ica y contra répl ica ó du
plica? 

R. Répl ica es el escrito en que el actor contesta á las ex
cepciones perentorias que se hayan propuesto con objeto 
de impugnarlas y destruirlas, corroborando su derecho y 
la acción entablada. Contra répl ica ó duplica es el escrito 
del demandado rebatiendo las razones alegadas por el 
actor en la répl ica y esforzando las que espuso en su con
testación á la demanda. 
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P. ¿Cuáles son sus respectivos términos? 
R. El de seis dias. 
P. ¿Qué se entiende por conclusión? 
R. Los escritos que se presentan por ambas parles dando 

por terminado cierto periodo de las actuaciones para pa-
sar á otro. En los mismos escritos de répl ica y duplica 
suele concluirse con la fórmula de concluya para prueba. 

P. ¿En qué casos puede el juez dar por conclusos los 
autos? 

R. Cuando vea que la cuestión es tá su í i c ien temente fija, 
ha l lándose autorizado si conceptúa bastantemente cía" 

ro el punto litigioso para fallarlo definitivamente. Para 
examinarlo así, concluso el primer período del juicio or
dinario, el juez provee auto l lamándolos á la vista con 
citación de las partes. 

F O R M U L A R I O S . 

A U T O D E P R U E B A . En tal parte á tantos de tal mes y año, el 
D. F . de T . juez de primera instancia de ella y su partido, habien
do visto estos autos dijo: que los debia recibir y recibió á prue
ba por término de tantos dias comunes á las partes, dentro de 
los cuales y con citación de las mismas, se proceda á la práctica 
de las diligencias que pidan. Lo mandó y firmó dicho señor, de 
que doy fe. 

C I T A C I Ó N P A R A L A P R U E B A . En tal parte á tantos de tal mes y 
año, yo el escribano pasé á la casa de D. F . de T. y habiéndole 
encontrado en ella, le cité en persona para la prueba mandada 
practicar, á cuyo efecto le entregué copia literal del auto en que 
se ha decretado, y lo firma conmigo de que doy fé. 
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De la prueba, sus términos y de la de testigos. 

P. ¿Qué se entiende por prueba? 
R. La aver iguación que se hace en juicio de una cosa 

dudosa. 
P. ¿En qué casos no procede? 
R. Cuando el negocio verse meramente sobre un punto 

de derecho, y no haya hechos dudosos cuya certeza sea 
necesario comprobar. 

P. ¿Qué se entiende por t é rmino ordinar io , y qué por 
estraordinario ultramarino? 

R. Término ordinario es el de ochenta d ias , cuando la 
prueba de testigos ha de hacerse dentro de los l ímites 
de la provincia donde se sigue el pleito, y ciento veinte 
cuando fuera de su terri torio. El ultramarino es de seis 
meses cuando los testigos se hallaren fuera del reino, ó 
en provincias situadas á la otra parte del mar, como en 
Canarias: de año y medio cuando se hallaren en nueva 
España : de dos cuando se hallaren en el P e r ú , y de tres 
cuando se encontraren en Fil ipinas. 

P. ¿Cuándo y con q u é requisitos debe pedirse el estraor
dinario? 

R. Para su concesión siempre que el hecho que se inten
ta probar no hubiese sucedido aquí , son precisas de par
te del que lo pretende cuatro cosas. 1 .a Que lo pida jun
tamente con el ordinario, pues ambos corren á un tiem
po. 2.a Que esprese los nombres, apellidos y residencia 
de los testigos de que intenta valerse, y justifique dentro 



= 5 7 6 = 
de 30 dias perentorios, "no solo que se hallan en el pa
raje que indica, si no también que al tiempo del hecho 
litigioso estaban en el pueblo ó lugar donde sucedió . 3.a 
Que jure no procede de malicia: y 4.a Que depos i tó la 
cantidad que al juez parezca suficiente para las espensas 
que haga el colitigante, en i r ó enviar persona para co
nocer y ver presentar y juramentar los testigos, pues no 
siendo pobre, ó el fisco, ha do ser condenado en ellos si 
no prueba su in tención. 

P . ¿De qué diversos modos puede articularse ó pedirse 
el t é rmino? 

R . Pidiendo proroga ó el t ^ c r . íoa -
P. ¿Qué se entiende por prueba de testigos? 
R. La declaración de dos ó mas personas contestes en 

un hecho, recibiendo el nombre de interrogario el escri
to, donde se consignan las preguntas po rque han de 

C 3 Í ( t t S ' # f « / u a gozobub «oib ' íd tmul on / toiio'j'iol) oh 
P. ¿En qué se dividen las pregunlas de un interroga-
1 0 i o r ^ y o h i s i b i o o q i o n é l i o g abneiJad o? Q U O J / ! 
R En ordinarias y út i les . Se llaman ordinarias las que 

tienen por objeto preguntar á los testigos sobre el cono-
cimienio de las partes que l i t igan, noticia del pleito y si 
tienen algún motivo de incompatibilidad; todo lo cual 
te conoce con el nombre de generales de la ley, y las 
relativas á la razón ó motivo por que saben lo que ase-
guras en la declaración: se llaman úti les las esenciales 

.relativas al hecho ú hechos que se tratan de justificar. 
P. ¿En qué forma deben recibirse las declaraciones? 
R. Comparecidos los testigos á presencia del juez y el 

escribano, dche aquel recibir á cada uno juramento por 
Dios y una señal de cruz p regun tándo le , «juráis á Dios y 
esta señal de la cruz decir verdad en cuanto supiereis y 
fueseis preguntado", á lo cual contesta el testigo, sí juro; 
diciendo el juez «si así lo hiciereis Dios os lo premie, y 
si no os lo demande"; contesta el testigo, amen ó así 
sea; y se procede á la declaración por las preguntas 
de! interrogatorio. Los eclesiásticos juran con la ma-
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no derecha sobre el pecho, in verbo sacerdotis, por las 
sagradas órdenes que lian recibido, y según su estado: 
los caballeros de las ó rdenes militares juran por Dios y 
por la cruz do su hábi to que llevan al pecho, tocándola 
al mismo tiempo con la mano derecha: las demás per
sonas constituidas en dignidad, no testifican en las cau
sas civiles sino por informes. Los jud íos , moros, y de
más sectarios, juran con arreglo á su rel igión, según la 
fórmula que prescriben las leyes 20 y '21, t í tulo 1 1 , 
partida3.a 

P. ¿Tienen obligación todos los testigos de comparecer 
ante el juez? 

R. Sí señor . 
P. ¿Qué medios de coacción pueden decretarse para ello? 
U . Si se niegan á comparecer pueden ser apremiados por 

embargo de bienes y pr is ión, no bastando en n ingún ca
so, que envíen su dicho por escrito. 

P. ¿Qué testigos no deben comparecer ante el juez? 
R. Unos no pueden comparecer por su ca tegor ía , hal lán

dose constituidos en dignidad, ó por ser personas ¡lus
tres: por razón del sexo no pueden serlo las mujeres hon
radas: por razón de la edad los ancianos que pasen de 
70 años ; y por justo impedimento, los que se hallen gra
vemente enfermos, ó tuviesen algún otro motivo racio
nal y atendible. 

P. ¿Para recibir á estos sus declaraciones, puede el juez 
delegar? 

R. Si el negocio fuere de importancia, debe el mismo 
juez pasar á sus casas á recibir las declaraciones , sino 
puede delegarlo en el escribano. 

FORMULARIO. 

© e c t a r a e k m de u n test igo. 
« > * < M X » 

En tal parte á tontos de tal mes y año, ante el Sr. D, F. de T, 
juez de primera instancia de este partido, y de mi el escribano, 
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pareció N. de T. de esta vecindad, de estado.... de ejercicio.... 
presentado por S. de Z. para la prueba que tiene ofrecida, y ha
biéndole recibido juramento dicho señor en debida forma, y ofre
ciendo decir verdad en lo que fuere preguntado, á cada una de las 
contenidas en el interrogatorio presentado por el Z. contestó 
lo siguiente. 

1 . a A las generales de la ley dijo: que conoce á las partes 
que litigan, tiene noticia de este pleito y desea solo que venza en 
él la justicia, y que no tiene parentesco, odio ni enemistad con 
ninguna de las partes. 

2. a A la segunda dijo: (así se irán redactando por su orden 
todas las preguntas y contestaciones). 

Finalmente, á la última dijo: que cuanto lleva manifastado lo 
sabe por tal razón ó motivo, ó por ser público y notorio pública 
voz y fama; y que lo que ha dicho es la verdad en descargo del 
juramento que tiene prestado, ea cuya declaración leida que le 
fué se afirma y ratifica, hallándose en tal edad; y lo firma con 
dicho señor (ó espresi no saber hacerlo) de todo lo que doy fé. 

LECCION 79. 

De la prueba documental, de la de reconoci
miento judicial y vista ocular. 

P. ¿Qué se entiende por prueba documental? 
R. La que se hace por medio de escrituras. 
P . ¿En q u é casos procede? 
R. Siempre que su presen tac ión sea pertinente. 
P. ¿Cuál es la importancia de la prueba documental con 

relación á l a de testigos? 
R. Si los documentos fuesen autént icos ó públicos y con-
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Ira ellos no se arguyese de falsedad ni de olra nulidad, 
constituye plena prueba y en algunos casos plena prueba 
probada, debiendo tenerse presente cuanto al hablar de 
documentos dijimos á este propós i to sobre el particular. 

P. ¿Gomo debe hacerse el cotejo de un documento que se 
presente? 

R. En los casos en que proceda debe hacerse en v i r tud 
de auto del juez, precediendo citación de la parte con
traria. 

F O R M U L A R I O . 

— 

D i l i g e n c i a s d e c o t e j o de u n d o c u m e n á o -

E Q tal parte á tantos de tal mes y año el señor juez de primera 
instancia de este partido acompañado de mí el Escribano y prece
dida la oportuna citación para la práctica de esta diligencia, pa 
só á la escribanía pública de F . de T . y habiendo yo el infrascrip
to requerido á este que exhibiese de orden de dicho señor el 
registro de escrituras públicas correspondientes á tal año, se 
halló en él la otorgada en tal fecha por tales personas y ante 
tal escribano; y teniéndose á la vista la copia de escritura pre
sentada por F . de T . que obra al folio tantos de estos autos 
yo el escribano á presencia de dicho señor juez, procedí á su 
cotejo, y encontré hallarse literalmente conforme en todas sus 
partes á la que aparece en el protoco lo ( ó se expresará la d i 
ferencia ó variación que se note.) En cuyo estado dicho señor 
mandó finalizar esta diligencia y que se estienda su resultado, 
como lo hago firmándola con el expresado escribano público 
de lo cual doy fé. 

P. ¿Es necesario que los documentos privados se reco
nozcan por el que los hizo ó firmó? 

R. Si señor; y en su defecto que se comprueben por dos 
testigos idóneos y fidedignos quienes bajo juramento de
claren que los han visto firmar. También pueden ser co-
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tejados con otros que se tengan por verdaderos; pero en 
esta clase de prueba queda su valor á juicio del juez. 

P. ¿Cuándo tiene lugar el reconocimiento ó vista ocular 
del juezr' 

R. Cuando la cuestión judicial versa sobre edificios, 
obras , té rminos de pueblos, linderos de heredades ú 
otras cosas análogas , en cuyos casos el juez, aunque 
las partes no lo soliciten, en el t é rmino de prueba ó 
hecha publicación de probanzas, dando auto para me
jor proveer, puede asistir por sí mismo para conven
cerse de la verdad. 

P. ¿Tiene in te rvenc ión en esta diligencia el escribano? 
R, Si señor : debiendo concurrir al acto, y estendiendo 

la oportuna diligencia en que haga constar la asistencia 
del juez, la de los peritos cuando concurriesen y el re
sultado. 

-QDíiifj v onfidi'n?M lo icn ob ob«6*qínoD/i oltiJ'iíiq t)*?/.* ai) £iOfl£f80i 
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P. ¿Qué se entiende por prueba do perito? 
R. La declaración de testigos entendidos en el asunto de 

que se trata, la cual se presta en vi r tud de reconocimien
to sobre la cosa en que se haya pedido, 

P. ¿Es requisito indispensable para esta prueba que tenga 
lugar la citación? 

R. Sí señor . 
P. ¿A quién corresponde el nombramiento de peritos? 
R. A las partes debiendo aquellos aceptar y jurar el de

sempeño bueno y fiel de su encargo. 
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P. ¿Qué requisitos deben llenarse en el nombramiento de 

peritos? 
R. Cada una de las partes nombra igual n ú m e r o de pe

ri tos, y de su nombramiento se dá aviso á la otra para 
que se conforme ó elija por sí. 

P. ¿A quién corresponde caso de discordia, el nombra
miento de tercero? 

l i . Al juez. 
P. ¿Cómo debe verificarse el reconocimiento de los pe

ritos? 
R. A presencia del juez y del escribano, con citación de 

las parles; también en la práct ica se acostumbra que bas
te la del escribano, si el juez no pudiese concurrir , a 

P. ¿Qué obligación tiene el escribano en esta diligencia? 
R. Redactarla como todas las judiciales firmando las 
.(•concurrentes, y dejando reservadas las actuaciones, 

hasta mandarlas publicar. La diligencia se redacta ex
presando la asistencia del juez cuando la hubiese, la 
comparecencia de los peritos, y los dichos de estos. 

P. ¿Qué son posiciones? 
R. Ciertas proposiciones ó asertos breves de hechos 

pertenecientes á la causa, sobre los cuales pide un l i t i 
gante que el otro declare bajo de juramento, para rele
varse de la prueba. 

P. ¿Qué diferencia hay entre las posiciones y el interro
gatorio? 

R. En que en las unas se da por cierto el hecho sobre 
que se ha de declarar, y en el segundo se pregunta para 
averiguar la verdad : las primeras solo pueden pedirse 
á la otra parte, y el segundo á un ex t raño . 

P. ¿Qué es confesión judicial? 
R. La que uno de los litigantes hace en juicio ante juez y 

escribano, y bajo de juramento, ya en vir tud del aserto 
que le dirija por escrito la otra parte, las cuales son las 
posiciones, ya por el juez de oficio con objeto de inqui
r i r la verdad en caso de duda. 

P. ¿Cuál es la estrajudicial? 
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R, La que se hace fuera del juicio por cualquier medio 

que no tenga por objeto servir de prueba sobre el he
cho dudoso. 

P. ¿Cuál es el valor de una y otra? 
R. La primera, es decir la confesión judic ia l , produce ple

na prueba contra el que la hace; y la estrajudicial solo 
produce por regla general, prueba serni plena ó incom
pleta; sin embargo se tiene por completa la hecha por 
un deudor en presencia de dos testigos y del acreedor, 
y la hecha en testamento, que produce prueba completa 
contra los herederos del que se reconoce como deudor. 

P. ¿Qué es juramento decisorio? 
R. La conformidad de una parte á estar y pasar por lo 

que declare su adversario bajo de juramento. 
P. ¿En q u é casos tiene lugar? 
R. Este medio se propone por las preguntas llamadas po

siciones , y puede tener lugar en cualquier estado del 
pleito, con tal que sea sobre un hecho referente á las 
partes á quien se exige. 

P. ¿Cuáles son sus efectos? 
R. El juramento decisorio del pleito , que es él de que 

hasta aquí nos hemos ocupado, decide la cuestión y ne
gocio principal . El decisorio de algún incidente que 
también se llama in l i tem, y que es el que por falta de 
otra prueba, exige el juez á el actor sobre el valor ó es
t imación de la cosa que demanda ó sobre el daño que hu
biese recibido para determinar la cantidad sobre que ha 
de recaer la condenación , produce respecto á este par
ticular prueba , si bien la prudencia del juez debe 
poner ciertos límites al valor excesivo que quiera dar
se al objeto litigioso. Este juramento decisorio de al
gún incidente, tiene lugar cuando el demandado se nie
ga maliciosamente á presentar la cosa que es objeto 
del l i t ig io , ó bien ha impedido con fraudes ó culpa la 
exhibición , y es imposible hacer constar el valor por 
otro medio. 

P. ¿Cuáles son las obligaciones del escribano en esta materia? 
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R. Ante él y el juez deben contestarse las posiciones, te

niendo obligación de estenderlo por diligencia, la cual 
se hará al modo de una declarac ión. También tiene obli
gación el escribano de tener reservadas en la escr ibanía 
las posiciones después de evacuadas las respuestas, has
ta que el juez las mande unir al proceso. .,v 

LECCION 81. 
De las presunciones y de otros particulares 

relativos á la práctica de las pruebas. 

P. ¿Qué es presunción? 
R. La consecuencia que saca la ley ó el magistrado de un 

hecho conocido para averiguar la verdad de oiro desco
nocido ó incierto. 

P. ¿En que se divide? 
R. En presunción legal ó de derecho, que es la determina

da por la misma ley, y presunción de hombre ó lógica que 
es la que forma el juez por las circunstancias anteceden
tes, consiguientes ó subsiguientes al hecho principal que 
examina. La 1.a se subdivide en desdases, una que se 
llama jur i s et de jure que tiene tal fuerza que contra ella 
no se admite prueba, y otra que se l l a m a j w m , la cual se 
considera cierta solo mientras no se prueba lo contrario. 

La p resunc ión lógica se divide en tres clases: vehe
mente, probable y leve, según su mayor ó menor gra
do de probabilidad. Todas los presunciones de hombre 
ó lógicas solo producen una semi-prueba. 

P. ¿Qué se entiende por fama pública? 
R. E l rumor general acompañado de circunstancias que le 

den fuerza. Este medio de prueba solo puede produci r 
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mayor ó menor grado de certeza en el án imo judicial , 
que debe admitirla con mucha prudencia por lo falaz 
que suele'ser las mas veces. 

P. ¿Cuál es el modo material de ordenar las pruebas? 
R. Poniéndolas por separado con sus correspondientes 

carpetas, en lasque se dirá: «probanzas hechas por parte 
de J . de T. en el pleito que se se sigue en este juzgado 
con F . de T. sobre tal cosa. 

P. ¿Qué obligación tiene el escribano relativamente á las 
pruebas? 

R. Guardarlas reservadas en la escr ibanía , bajo su res
ponsabilidad, además de actuaren ellas, interponiendo 
su fé . 

P. ¿Cuándo se procede á la publicación de probanzas? 
R. Concluido el té rmino probatorio , para lo cual el 

juez manda liquidarlo al escribano que lo verifica por 
medio de diligencia, y en su vista so provee el auto en, 
que se decreto, en estos t é rminos . «En atención á haber 
trascurrido el término probatorio, hágase publ icación 
de probanzas, uniéndose las hechas á los autos ó ponién
dose nota de no haberlas; y en t réguense estos por su 
orden á las partes para que aleguen de bien probado;" 
en su vista el escribano pone por diligencia la unión 
de las piezas de prueba^ espresando con separación las 
hechas por cada parte y las fojas de que constan. 

Del alegato de bien probado. 

P. ¿Qué se entiende por alegato de bien probado? 
R . Aquel que tiene por objeto insistir con vista de las 
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pruebas, en las respectivas pretensiones, ó modificar
las, fundando el derecho en los hechos justificados. 

P. ¿Qué t é rmino hay concedido para alegar de bien pro
bado? 

R. Seis dias. 
P, ¿Qué actuaciones son propias del escribano en este 

per íodo del juicio? 
R. Hacer las nolificaciones oportunas y las demás di l i 

gencias generales anejas á su oficio. 
P. ¿Qué se entiende por tachar testigos? 
R. El recurso que se hace luego que ha tenido lugar la 

publicación de probanzas, proponiendo alguna incapa
cidad legal que hubiese en los testigos. 

P. Dentro de qué té rmino y en qué forma deben alegar
se las tachas? 

R. Deben proponerse dentro de los seis dias siguientes al 
de la notificación de la publicación de probanzas y pue
de hacerse por medio de pedimento al que suele acom
pañarse interrogatorio, como el presentado para la prue
ba principa!, el cual hasta la de tachas queda reservado 
en la escr ibanía . 

P. ¿Como se sustancia este incidente? 
R. Del escrito presentando las tachas, se confiere trasla

do á la otra parte para que diga sobre su admisión ó 
no admis ión , y para que oponga si quiere á las de su 
adversario las que tal vez tenga, acusándole de rebeldía 
si dentro de los tres dias nada contesta. Todo este inci
dente es un art ículo de prévio y especial pronunciamien
to. Si el juez conceptúa con las razones de una y otra 
parte que no son admisibles las tachas, las deniega; mas 
si las hallase legí t imas, recibe el juicio á prueba de tachas 
por un té rmino que no exceda de la mitad del concedi
do para la principal , y con su resultado provee sobre 
ellas, 

P. ¿Cuáles son las actuaciones relativas al escribano en 
este incidente? 

R. Las mismas generales que los t rámi tes van marcando. 
25 
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P. ¿Qué se entiende por restitución de té rmino proba

torio? 
R. El beneficio concedido á favor de ios menores ó cor

poraciones que son reputadas tales, contra el lapso del 
t é rmino probatorio, para que se conceda un nuevo pla
zo,, á fin de proponer y ejecutar pruebas que no se hu
bieren articulado, ya sobre nuevas excepciones alega
das, ya para ampliar las propuestas. 

P , ¿Por qué término puede restituirse la prueba, y con
cederse por el juez? 

R. Por un té rmino que no exceda del primeramente 
otorgado á las partes para la prueba anterior, según la 
prác t ica introducida en el foro, si bien la ley determina 
expresamente que no exceda de la mitad del que se dió 
primero para hacer la probanza principal . 

E l escribano en este incidente tiene obliííacion de 
autorizar las diligencias que requiere su t rami tac ión , 
que es la siguiente. Presentado el escrito pidiendo la 
r e s t i t uc ión , se confiere auto dando traslado á la otra 
parte, y mandando que con lo que diga se lleven losan-
tos á la vista. Evacuado el traslado se provee otro auto 
en el que, ó se reciben los autos á prueba, ó se denie
ga la solicitud. 

LECCION 
De la terminación del juicio civil ordinario. 

iidit.il ¿al is 

P. ¿Deben concluir las partes para definitiva? 
R. Sí señor ; y esto so acostumbra hacer, ya en los ale-

galos de bien probado, ya en otros escritos que solo lle
van este objeto. 
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P. ¿Conclusos los autos, cual dicta el juez? 
R. El de llamarlos á la vista citadas las partes para de

finitiva. 
P. ¿Qué se entiende por sentencia? 
R. La decisión judicial de un punto litigioso. 
P. ¿En qué se divide? 
U. En interlocutoria ó definitiva: interlocutoria es cualquie

ra de lasque el juez pronuncia en el discurso del pleito, 
y hasta la conclusión final, la cual mas bien que sentencia 
merece el nombre genér ico con que se conoce, que es 
el de auto interlocutorio. Definitiva es la decisión que 
con vista de lo alegado y probado por las partes, pro
nuncia el juez sobre el negocio principal . 

P . ¿Hay algunas providencias interlocutorias, que tengan 
fuerza de definitivas? 

R. Sí señor : l.0 aquellas en que se declara por desierta 
una apelación: 2.° aquella en que el juez se declara por 
incompetente: 3.° aquella en que se decide algún art í
culo sustancial del negocio principal : 4.° en las que se 
deniega la rest i tución in integrum, reclamada por algu
no de los litigantes: 5.° aquellas en que se desechan al
gunas pruebas, sin las cuales no puede acreditar su 
derecho el que intenta hacerlas, y otras análogas . 

P. ¿Dentro de que término deben dictarse las providen
cias ? 

R. Las interlocutorias dentro de seis dias, y de treinta las 
definitivas, contados desde la ci tación. 

P. ¿Cómo debe redactarse el auto definitivo? 
R. Por escrito en los mismos autos, refiriendo y dando 

fé el escribano de la resolución del juez, la cual ha de 
contener la fórmula de absolución ó condena , ú otra 
equivalente pero siempre decisiva. 

P. ¿Puede pedirse aclaración del definitivo? 
R. Si señor ; y este puede aclararse, ya por los t é rminos 

en que esté concebido, ya respecto de la condenac ión 
de costas, los daños y perjuicios dentro del mismo 
dia en que se da, cuando la enmienda procediese del 



mismo juez sin jvclnmacion de parle, y si esta la puliese 
deberá hacerlo dentro del mismo dia de la notificación, y 
resolverse por el jnex dentro de ^4 horas y no después . 

MODO I'HÁTICO DK IIEDAGTARSK EL DEFINITIVO. 

En tal parte á tantos de tal mes y año, el Sr. D. F . de T. juez 
de primero instancia de este partido, habiendo visto estos autos 
seguidos por .1. V. con J . P. sobro tal cosa y lo alegado y pro
bado por las partes; dijo: que debia absolver y absolvió al expre
sado J . P . de la demanda y propuesta por el citado J . V. conde
nando á este al pago de todas las costas (ó bien debia condenar 
y condenó, ó declarar y declaró etc.) y por esta su sentencia de
finitivamente juzgando así lo proveyó y firmó dicho señor , de 
que doy fé. 

fiel juicio civil ordinario cu rebeldía. 

P. ¿Cómo se sigue el juicio ordinario en rebeldía? 
R. Acusada esta por el actor y hallándose el reo en el 

pueblo, se declara por contestada la demanda á la terce
ra rebeldía que se acusa, se recibe á prueba, y se hace 
saber el auto de citación : justifica el ador su acción 
y pasado el té rmino de prueba y hecha publicación si 
la pide, alega de bien probado, concluye y el juez pro
cede á sentenciar el negocio, notificándose las diligen
cias de sustanciacion en los estrados del juzgado, á 
excepción de las de la demanda, prueba y sentencia que 
se deben hacer saber en persona, y no dejándose ver á 
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la mujer, hijos ó criados, y no lenientlolos, á sus veci
nos mas inmediatos: transcurrido el termino de la apela
ción, se declara la sentencia pasada en autoridad de cosa 
juzgada, y se hace ejecutar; lodo á instancia del mismo 
actor. Si el demandado se hallase domiciliado en otra 
jur isdicción pero sujeto al juez que conoce en el asunto, 
deben librarse cuatro despachos ó requisitorias, no es
tando muy distante el reo: uno para que comparezca á 
contestar la demanda, otro para que venga á hacer
le saber el auto de prueba, otro para notificarle la sen
tencia por si quiere apelar, y el ú l t imo, para que una 
vez declarada la sentencia por pasada en autoridad de 
cosa juzgada, se ejecute en su persona y bienes. En los 
tres primeros dias puede el demandado presentarse, bien 
á contestar, bien á pedir los autos para prueba, bien á 
apelar de la sentencia. Además en cualquier estado del 
juicio probando alguna justa causa legal para no haber 
comparecido, puede usar de su derecho. 

Las actuaciones relativas al escribano son las que 
pide el mismo orden de proceder, teniendo presente 
que la notificación al reo contumaz, se estiende por d i l i 
gencia , haciendo constar que se hizo lectura de l auto 
notificado en los estrados del t r ibunal . 

De la apelación y de los recursos de nulidad. 

P. ?Que se entiende por apelación? 
R. La reclamación ó recurso que alguno de los litigantes 

ú otro interesado hace al juez ó tr ibunal superior, para 
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que reponga ó reforme la sentencia del inferior. 

P. ¿Ante qué juez, y dentro de qué té rmino debe de
ducirse? 

R. Debe dedudirse por ante el juez de quien se apela, 
para el inmediato en grado que es donde debe formali
zarse, siendo el t é rmino que se concede para ello, el de 
cinco días siguientes al de la notilicacion. 

P. ¿Cuáles son los efectos de la apelación? 
R. Estando leg í t imamente interpuesta, suspende la juris

dicción deljuez de primera instancia, trasliriendo la cau
sa aljuez ó tribunal superior. í>e aquí esque en la prác
tica se dice que tiene dos efectos: suspensivo y devoluti
vo. Cuando se admite en ambos efectos, el juez no pue
de hacer ya nada en el negocio i cuando se admite solo 
en el efecto devolutivo y no en el suspensivo, sigue 
adelante , pudiendo á elección del apelante, ó bien re
mitirse los autos en compulsa á cosía de este, ó bien 
aguardar para remit i r los originales á que sea plenamen
te ejeruladala sentencia. En la admisión en ambos efec
tos, el juez debe mandar desde luego la remis ión . 

P. ¿Puede mandar el juez que del escrito que se le pre
senta interponiendo la apelación,, se dé traslado á la otra 
parte? 

R. Sí señor : y después de oirías instructivamente, decla
ra la admisión en los té rminos que corresponda. 

P. ¿Debe expresarse al admitir la apelación en el efecto 
devolutivo que sea á costa del apelante, la remisión de 
la compulsa? 

R. Si señor . 
P. ¿Qué debe comprender la compulsa? 
R. Todas las acluacioues que versen sobre el punto 

apelado. 
P. ¿Puede el juez apelado señalar t é rmino para compare

cer á formalizar la apelación? 
R. Sí señor ; y si no lo hiciere, tiene el té rmino delresdias, 

si el tribunal superior reside en el mismo pueblo que el 
juez inferior: nueve, si está fuera, pero en la cabeza de 
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partido; quince, si estuviere de puertos acá , y cuaren
ta si de puertos allá. Estos plazos son continuos; es de
cir , que corren de momento á momento, y se cuentan 
desde el dia en que la apelación se otorga. 

P. ¿La remis ión de autos originales al tr ibunal, á costa 
de quien será? 

R. A costa del apelante. 
P. ¿ C o n q u e formalidades debe hacerse la remisión? 
R. Con citación y emplazamiento de las partes, dir igién

dose por conducto del regente y franco de porte. Todo 
esto debe expresarse en el auto admitiendo la apelación. 

En el sobre remitiendo los autos debe ponerse el nú
mero de piezas que comprende, y las fojas de cada una 
de ellas; expresando cuando fuese de pobre esta cualidad. 

P. ¿Que se entiende por recurso de nulidad? 
R. Aquel que se hace pidiendo que la sentencia se decla

re nula por algún defecto marcado en las leyes, ya re
lativo al procedimiento, ya respecto del fallo mismo. 

P. ¿Cuál es la naturaleza de, este recurso? 
R. El ser supletorio y extraordinario, y así no es nece

sario recurrir á él mientras hay alguno ordinario. 
P. ¿Dentro de qué t é rmino debe proponerse? 
R. Dentro de los sesenta dias, contados desde el en qué 

se dic tó la providencia. 
P. ¿De qué diversas maneras puede egercitarse? 
R. p'tén ante el juez que conoce de' negocio, para que 

él mismo lo decida ó bien para que remita su conoci
miento al superior competente. 

P. ¿Cuáles son sus t rámites? 
R, Corno en lo general los recursos de nulidad se He-

van al superior inmediato, la prác t ica es, deducir el re
curso ante el juez , el cual debe remit i r los autos á la 
Audiencia, del mismo modo que en la apelación: en ella 
se entregan á las partes, para que sus defensores se ins
truyan é informen en estrados: se celebra la vista con 
asistencia de aquellos, y declarada la nulidad se condena 
en costas irremisiblemente al juez que la ha ocasionado. 
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LECCION 86 

Procedimientos en segunda instancia. 

P. ¿Cómo se procede en vi r tud de alzada de providencia 
interlocutoria? 

R. Del mismo modo que en el recurso de nulidad, 
P. ¿Cuál es el modo de proceder en segunda instancia, 

en vi r tud de alzada de providencia definitiva? 
R. Remitidos los autos á la Audiencia, ya originales, ya 

en compulsa, se pasan al repartimiento, y hecha la de
signación de sala, relator, y escribano de cámara á quien 
corresponda, se entregan al relator para que forme el 
extracto que debe correr unido á los autos. Si la apela
ción se ha admitido solo en el efecto devolutivo, puede 
el apelante solicitar ante la superioridad, se admita en 
ambos; y dando traslado á la otra parte, con lo que es
pone se accede á ello ó se deniega. Por lo general for
mado el extracto por el relator, se entregan á la parle 
apelante por t é rmino de seis dias, dentro de los cuales 
se formaliza la apelación ó se espresa de agravios; de es
te escrito se confiere traslado á la otra parte por igual 
t é r m i n o ; y si no se practicaren pruebas, ó con la pu
blicación de probanzas y con escrito por cada litigante, 
alegando de bien probado, se dá el pleito por concluso 
y se procede á la vista, pasándose los autos al relator 
para que haga la relación en estrados. 

P. ¿En qué casos tienen lugar las pruebas en segunda 
instancia? 

R. Siempre que sean útiles ó procedentes para la deci-



sion del negocio, y en caso de ser prueba testifical, es 
necesario que no verse sobre los mismos hechos ú otros 
directamente contrarios á los articulados en la primera 
instancia. 

P. ¿Pueden librarse despachos en orden á estas segundas 
pruebas? 

R, Si señor: cuando por ejemplo hubiese que practicar 
algún cotejo ó testimonio de algún documento ú otro 
semejante. En estos despachos debe insertarse todo lo 
que conduzca á la mayor claridad para que se cumplan 
los estreñios que abracen. 

Toda la demás t ramitación de las pruebas en la se
gunda instancia, es igual á la de la primera. 

P. ¿Qué debe contener la sentencia de la sala? 
R. La confirmación ó revocación del auto apelado, y la 

condenación de costas al apelante en el primer caso, no 
debiendo en el segundo ninguna de las partes sufrir es
ta condena. 

Di ¿Dentro de q u é té rmino deben dar providencia los t r i 
bunales superiores? 

R. Por regla general dentro del mismo plazo que los jue
ces; sin embargo que en los tribunales superiores puede 
ampliarse, pero sin pasar en ningún caso de tres meses. 

De la sentencia dada por el tr ibunal superior se hace 
publicación y se notifica á las partes, es tend iéndose 
aquella al modo que las de primera instancia, con la va
riación que es consiguiente á la índole y organización 
de los tribunales superiores. 
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LECCION 87. 
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D e l a d e s e r c i ó n de l a s a p e l a c i o n e s ^ de l a s ú p l i c a 
y de las^sentencias p a s a d a s e n a u t o r i d a d 

d e cosa j u z g a d a . 

P. ¿Qué se entiende por deserción de la apelación? 
R. La falta de presentación del apelante al tribunal su

perior para espresar de agravios, en virtud de la cual 
se declara por abandonado el recurso. 

P. ¿Qué t rámi tes se observan para declararla? 
R. La parte apelada en vir tud á que no se presenta el 

apelante, solicita que se le emplace por segundo té rmi 
no, para que comparezca ó que se declare por desierto 
el recurso y ejecutoriada la sentencia. Se da un nuevo 
t é rmino al apelante, y si aun después de esta invitación 
no se presenta, se declara la deserción del recurso, se le 
condena en costas, y se devuelven los autos para el cum
plimiento de la sentencia apelada. 

P. ¿Qué deberá hacerse cuando no comparece la parte 
apelada? 

R. Señalar le plazo para su comparecencia, conminándole 
que si no se presenta, seguirá la segunda instancia en su 
rebe ld ía , lo cual tendrá efecto si apesar de dicha deter
minación no se presentase. 

P. ¿Cuáles son las actuaciones peculiares del escribano? 
R. Además de las generales de todo j u i c i o , debe esten

der las cartas órdenes para que so hagan saber al ape
lante y apelado en sus casos respectivos las providencias 
de la sala. 

P- ¿Qué es recurso de súplica? 
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R. El que se hace contra el fallo de los tribunales supe 

rieres ó supremos, á los mismos fines que la apelación 
P. ¿Cuándo tiene lugar? 
R. No siempre es admisible la súpl ica , ni en todos negó 

cios. En los juicios sumar ís imos de posesión nunca pro 
cede la súplica. En los plenarios de posesión, para que 
haya lugar á este recurso, es necesario que la entidad de 
litigio exceda de 500 duros en la península ó islas adya 
centes, y de i 0 0 0 en Ultramar, y que el auto de vista 
no sea cuteramente conforme con el de primera instan 
tancia. En los juicios de propiedad hay que observar las 
reglas siguientes: 1.a para que haya lugar á súpl ica , es 
necesario que lo que se litiga exceda de 250 duros en la 
península , y de 500 en Ul t ramar : 2.a que la sentencia 
de vista no sea conforme á la del inferior. Sin embargo 
de lo espuesto, corresponde la súplica cuando la parte 
que interpone el recurso presenta nuevos documentos, 
jurando que los habia encontrado recientemente, y que 
ni los tuvo ni supo de ellos antes. 

Cuando no se pudiera saber valor fijo de la cosa l i t i -
giosa, el tribunal prudencialmenle declara si hay ó no 
hay lugar al recurso. 

P. ¿Dentro de qué té rmino debe interponerse la súplica? 
R. Dentro de tres dias si la providencia es interlocutoria, 

y de diez si definitiva. 
P. ¿A qué sala corresponde la admisión de la súplica? 
R. A la misma que dictó la providencia. 
P. ¿A cuál corresponde su conocimiento, y prosecuc ión 

por lo tanto, de la tercera instancia? 
R. A la sala inmediata. 
P. ¿Cuál es la forma de proceder en la tercera instancia? 
R. Admitido el recurso se pasan los autos á la otra sa

la, pero sin separarse del conocimiento el mismo re
lator y escribano donde radica: del escrito de agravios 
se confiere traslado á la contraria por t é rmino de seis 
dias , y siguen las demás actuaciones como en la se
gunda instancia. En la sentencia, bien se confirma la 
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de vista, bien se suple ó enmienda. 

P. ¿Qué se entiende por sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada? 

R, Aquella contra la cual no se ha presentado dentro de los 
t é rminos legales ninguno de los recursos establecidos. 

P, ¿Qué se entiende por sentencia que causa ejecutoria? 
R. Aquella contra la cual ya no se admite recurso alguno. 
P. ¿Cuáles son los medios legales de la ejecución de la 

ú l t ima sentencia que causa ejecutoria? 
R. Si esta hubiera sido dada por tribunal superior, se es

pide real provisión ejecutoria, devolviéndose con ella los 
autos para el cumplimiento de la sentencia, ó bien pa
sándose solo al juez inferior la real provisión para su 
cumplimiento ; en los demás casos y cuando alguna de 
las partes se resistiese á llevarla á cabo, será compelido 
á ello por la autoridad judicial . 

- i o J o a t i u r j o l » ¿ O / Í H J U i ] J n ' r ¿ o i ü O J t i u a o ' i lo u u o n - n J i i i o i i n 

De los recursos de nulidad de los fallos de 
las audiencias. 

P. ¿Hay lugar al recurso de nulidad de los fallos de las 
audiencias? 

R. Sí señor . 
P. ¿Por qué motivos puede intentarse este recurso? 
R. i ." Por ser el fallo ejecutoriado contra ley expresa y 

terminante: y 2.° por haberse infringido en la segunda 
ó tercera instancia, los t rámites esenciales del procedi
miento. 

P. ¿Qué requisitos deben observarse para que tenga lugar 
este recurso? 
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R, 1.° Debe proponerse ante la misma audiencia y sala 

que hayo comelido la nulidad, dentro de los diez dias 
inmedialos al de la notificación de la sentencia que cau
se ejecutoria: 2." debe hacerse por medio de escrito con 
firma de letrado, ci tándose la ley ó doctrina legal infr in
gida: 3.° debe firmar también el procurador, cuyo fun
cionario ha de hallarse apoderado con poder especial, á 
no ser que esté ausente su principal, en cuyo caso pue
de protestarla presentac ión , y hacerla dentro del pla
zo improrogable que se le conceda: y 4.° debe hacerse 
el depósi to de 10,000 reales ó presentac ión de fianza 
suficiente en doble cantidad. 

P. ¿Cuál es la forma de proceder en este recurso? 
R. Una vez propuesto y cumplidos todos los requisitos, 

se admite sin mas t r ámi t e s , mandando remitir al t r i 
bunal supremo los originales necesarios para resolver la 
cuest ión, á costa del recurrente; dando informe la sala 
manifestando los fundamentos de hecho y de derecho 
que tuvo para dictar el fallo. Recibidos los autos en el 
tribunal supremo, y presentadas las partes dentro del 
t é rmino del emplazamiento, se les entregan los autos so
lo para que sus defensores se instruyan á lo mas por 30 
dias á cada uno. Devueltos y hecho el cotejo del memo
rial ajustado, cuando se pidiere, se señala día para la vis
ta la cual se celebra prévia ci tación. A esta vista concur
ren siete magistrados, y el fallo se pronuncia dentro de 
los 15 dias siguientes á la vista, declarando haber ó no 
lugar al recurso, fundamentando esta declaración. Si se 
declarase lo primero, se devuelven los autos para que so
bre el fondo de la cuestión se determine en úl t ima ins
tancia por siete ministros que no hayan intervenido en 
los anteriores fallos; esto en el caso de que la sentencia 
haya sido contraria á la ley espresa; pero si la nulidad 
se hubiese declarado por infracción de los t r ámi t e s , los 
autos se devuelven para que se repongan al estado que 
tenian antes de cometerse aquella, sustanciándose y de
cidiéndose por distintos magistrados. El fallo del t r ibu-
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nal supremo se pública en la Gacela, así como el que se 
dicta por la audiencia en vir tud de la declaración de 
nulidad. 

P. ¿En qué caso tiene lugar la apelación en estos re
cursos? 

R. Cuando propuesto, no fuese admitido por la audiencia; 
y se sustancia la apelación del auto en que se deniega an
te el mismo tribunal supremo, siguiendo en sus trámi
tes el orden siguiente: se remite por la sala testimo
nio de lo necesario á señalamiento de ios interesados, ha
ciendo esta remisión dentro de los 15 dias inmediatos al 
enque se haya notificado el auto de denegac ión , previo 
emplazamiento de las partes, para que comparezcan á 
dicho supremo tribunal dentro de 30 dias en la penín
sula, 50 respecto de Mallorca y GO en cuanto á Canarias: 
recibidos los autos se entregan á las partes para impo
sición y se procede á la vista decidiendo definitiva c ir
revocablemente respeto á este particular. 

P. ¿En qué casos sin embargo de este recurso se ejecuta 
la sentencia? 

R. Si lo solicitase la parte que ha obtenido la sentencia 
en su favor y dá suficiente fianza de estar á las resultas 
del ju ic io . Para la aprobación y calificación de esta fian
za se oirá á la contraria y al ministro fiscal, y con lo que 
esponen se manda ampliar ó se aprueba. 

P. ¿Cuáles son las actuaciones del escribano en todos es
tos trámites? 

R. Las generales de su cargo, hacer las citaciones y em
plazamientos para ante el tribunal superior y poner las 
compulsas de los autos cuando fuese necesario. 
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LECCION 89. 
Del procedimiento egeculivo hasta las 

prucmís. 

P. ¿Qué se entiendo por procedimiento ejecutivo.'' 
R. El juicio breve y de sencillos t rámi tes establecido en 

favor de los acreedores, á fin de que se consiga con 
prontitud el cobro de sus c r é d i t o s . 

P. ¿Qué títulos producen la ejecución ó tienen fuerza su
ficiente para producir via ejecutiva. 

R. I.0 La confesión judicial de la deuda y el juramento 
decisorio. 2.° Los vales ó documentos privados, reco
nocidos judicialmente y bajo de juramento por quien los 
baya firmado, y de cuya orden se bayan becho. 3.° E l 
instrumento público otorgado con todas las solemnidades 
necesarias, y sacado con los requisitos prevenidos. 4.° 
La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y la 
ejecutoria espedida por los tribunales. 5.° Los laudos 
compromisarios: y 6.° las liquidaciones, libros de cuen
tas, y parecer conforme de los contadores. 

P. ¿Una vez presentada debidamente la demanda ejecuti
va, que providencia recae? 

R. Después de mandar llevar los autos á la vista para 
proveerlo conveniente, si se encontrase que la ejecución 
procede, se decreta su despacho. 

P. ¿A qu ién debe notificarse este auto? 
R. Solo á la parte actora, pues hasta la sentencia de re

mate todo lo demás del juicio ejecutivo se dicta sin c i 
tación del deudor, á el cual tampoco se notifican las,pro
videncias hasta que se opone á la ejecución. 
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P. ¿Cómo debe despacharse el mandamiento? 
R. A nombre del juez, firmado por el mismo y autoriza

do por el escribano, dirigido á cualquiera de los algua
ciles para que se proceda contra el deudor por el pago 
de la cantidad que se reclama y de las costas que se cau
sen, y en su defecto al embargo de bienes. Este manda
miento se entrega á la parte actora, ó con su consenti
miento á un alguacil del juzgado, poniéndose diligencia 
de todo ello por el escribano. 

P. ¿En qué clase de papel sellado debe estenderse este 
mandamiento? 

R. En el competente según la cantidad reclamada. 

F O R M U L A U I O . 

M A N D A M I E N T O D E E / E C U C I O N . D . F . de T . Juez de i.a instan
cia de este partido etc. A cualquiera de los alguaciles de este 
juzgado, mando: que por el presente proceda á requerir de pa
go á J . P. por tanta cantidad de rs. que adeuda a F . de T. y al 
de las costas, y no verificándolo en el acto, al embargo desús 
bienes muebles semovientes ó raices que basten á cubrir el prin
cipal y las costas que se causen; todo lo cual lo ejecute autori
zado del infrascripto escribano ó de otro que dé fé; pues en auto 
por mí dictado en tal fecha, asi lo tengo proveído. Dado en tal 
parte á tantos de tantos. (Firma del juez y escribano.) 

P. ¿Cómo cont inúan los procedimientos en el juicio de 
ejecución? 

R. Entregado el mandamiento al alguacil, pasa este su
balterno con el escribano, para que el demandado en el 
acto satisfaga la cantidad contenida en el mandamiento 
judic ia l , cuya diligencia se llama requerimiento de pago; 
si el reo ejecutado no es encontrado en su casa, se ha
ce el requerimiento por cédula ó memoria á instancia 
del actor. Si requerido de pago no satisfaciese la canti
dad reclamada en el acto, se le intima para que señale 



hienes en que se haga la traba ó embargo, y dé fianza 
de saneamiento. 

Este embargo debe hacerse en los bienes que designe 
el deudor ó el acreedor, si aquel no lo hiciere, y ha de 
practicarse primero en los muebles ó semovientes, y des
pués ó á falta de ellos en los raices, derechos y accio
nes. Hecho el embargo, se depositan en un vecino del 
pueblo que designe el deudor, siendo de suficiente res
ponsabilidad y á satisfacción del escribano; y si aquel no 
lo encontrase, lo elige este ó el acreedor. E l depositario 
se obliga á tener los bienes con toda seguridad, á dispo
sición del juzgado ó tribunal competente que conozca del 
juicio, y si el embargo consistiese en dinero, se hará el 
depósi to en las tesorer ías provinciales , con arreglo al 
real decreto de 29 de setiembre de 1852: si consistiese 
en bienes inmuebles, se deberá tomar razón en el ofi
cio de hipotecas, 

P. ¿Qué bienes no deben sugetarse al embargo y traba 
de ejecución? 

R. Aquellos que no sean propios del reo, sinó de su mu
jer ó de sus hijos, y mucho menos de un ex t r año : y de 
los bienes propios del reo, tampoco deben embargarse 
los instrumentos ó medios para ejercer su oficio ó pro
fesión. 

P. ¿Qué es notificación de estado? 
R. Aquella que después de verificado el embargo y depó

sito de los bienes se hace al deudor manifestándole el es
tado de la ejecución, y que si acredita dentro de las 24 
horas haber hecho el pago, ó lo hace ó deposita, no tie
ne mas t ramitación el juicio ejecutivo, y se liberta de 
las costas: si el pago lo hiciera dentro de las 72 horas, 
quedar ía eximido de la déc ima que se exigía á los deudo
res cuando no pagaban dentro de este úl t imo plazo. Esta 
exacción está casi en completo desuso, y donde única
mente suele observarse, es en algunos juzgados de Casti
lla. También en la notificación de estado se le hace sa
ber que se van á dar los pregones, y se le pregunta si 

26 
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quiere que se den y quiere aprovecharse de su t é rmino , 
ó si renuncia tanto el t é rmino como los pregones, de
biendo expresar el escribano en la diligencia la respues
ta que se le diere: en todo caso es necesario que en la 
notificación de estado se exprese la hora, para que pue
dan contarse desde ella los plazos que tiene para pagar. 
Si el ejecutado fuese menor, no será válida la renuncia 
que hiciera de los pregones. 

P. ¿Qué efectos produce la renuncia de los pregones y 
de su plazo? 

R. E l que el deudor pueda desde luego hacer uso de sus 
excepciones; y si renuncia los pregones pero no el tér
mino, puede aprovecharse de este ú l t imo. 

P. ¿Có mo se cont inúa la t ramitación del juicio ejecu
tivo? 

R. Hecha la notificación de estado y sin necesidad de es
perar el transcurso de 24 horas ni de las 72 se debe man
dar por el juez á petición de la parte actora que para 
proceder á la venta pública de los bienes embargados se 
den tres pregones en caso de que el deudor no los haya 
renunciado: también deben fijarse edictos en los Boleti
nes Oficiales. 

P. ¿Cuál es el objeto de esta publicidad? 
R. El que la venta de los bienes embargados llegue á 

noticia de todos y se presenten compradores. 
P. ¿Donde deben darse los pregones y cuál es su tér

mino? 
R. En el lugar donde se celebre el juicio y también 

en el de la residencia del reo ejecutado; debiendo darse 
los tres en el espacio de nueve dias, de tres en tres ca
da pregón si los bienes fuesen muebles, y si raices dentro 
de 27 dias, de nueve en nueve cada uno. 

Finalizado el plazo de los pregones se hace la citación 
de remate á instancia de la parte actora, con objeto de 
que se intime al demandado que se van á vender los bie
nes; y no oponiéndose en el t é rmino de tres dias perento
rios, se mandan llevar los autos á la vista con citación de 
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parles, y se dicta la sentencia de remate. Dicha prime
ra citación ha de hacerse al mismo deudor en persona; 
y si no se le encontrare, por cédula ó memoria dada en 
vi r tud de ^auto judicial á su mujer, hijos ó criados: si 
se halláse fuera se le ci tará por medio de exorto, y si se 
ignorase su paradero á pesar de haber hecho informa
ción para averiguarlo, se hará la citación por edictos ó 
carteles, y se nombra rá defensor con quien se entiendan 
las diligencias de venta y remate. 

P. ¿ Cómo debe rá seguirse la t rami tac ión si el reo se 
opone? 

R . En tal caso, p resen tándose con escrito dentro de di
chos tres dias, oponiéndose á la ejecución y pidiendo 
los autos para hacerlo en forma, se provee auto ten ién
dosele por opuesto y mandando se le entreguen las actua
ciones con encargamiento de los diez dias de la ley, es 
dec i r , advirtiondo á ambas partes que solo tienen este 
t é rmino para formalizar su defensa y sus pruebas. 

P. ¿Cómo podrán ser las exepciones del reo demandado? 
R. De dos clases: 4.a relativas á los defectos que tengan 

los títulos ó documentos en cuya vir tud se hoya des
pachado la ejecución: y 2.a dirigidas á destruir la ac
ción propuesta con nuevos documentos ó medios pro
batorios que justifiquen su estincion. 

P. ¿Puede alguna vez prorogarse el té rmino antedicho? 
R . Solo en el caso en que lo solicite el acreedor, con 

tal de que lo haga con justa causa y antes de su conclu
sión, y que ni el n i su abogado hayan visto la prueba 
del deudor. 

F O R M U L A R I O . 

R E Q U E R I M I E N T O D E P A G O . En tal parte á tantos de tal mes y año, 
F . d e T . alguacil de este juzgado, asistido de mí el escribano 
pasó a la casa de J . V. y habiéndolo encontrado en ella lo requi
rió con el mandamiento que antecede, á lo cual manifestó que 



no le era posible satisfacer en el acto la canlidad que se le recla
ma por carecer de fondos para ello. Ksto dio por contestación, 
y lo firma con dicho alguacil de que doy fé. 

E M B A R G O Y D E P Ó S I T O . Seguidamente dicho alguacil asistido 
de mí el escribano, y hallándose presente el reo ejecutado, pro
cedió á hacer el embargo en los bienes que basten á cubrir el 
importe del principal y costas por que ha sido despachada la eje
cución, y de señalamiento del citado deudor, hice embargo de 
los bienes que á continuación se expresan ( se especifican los 
que sean). Y habiéndose requerido á el citado deudor para 
que presente depositario de toda responsabilidad que se hicie
re cargo de los citados bienes, nombró á ü. A. J . al cual en el 
acto se le hizo saber, y aceptado este cargo se le entregaron 
todos aquellos para que los conserve en su poder bajo su res
ponsabilidad, á disposición del juzgado de primera instancia (ó del 
tribunal competente;) y se obligó con sus bienes áegecutarlo así, 
en prueba de lo cual firma esta diligencia con el citado deudor 
y el alguacil, de todo lo cual doy fé. 

N O T I F I C A C I Ó N D E E S T A D O . En ta! pane á tal hora de tal dia, 
mes y año, yo el escribano pasé á casa de F . V. y le hice saber 
el estado de la ejecución, advirtiéndole que si pagaba dentro de 
las 24 horas, se libertaría del procedimiento y costas; haciéndole 
también presente el término de los pregones, todo lo cual para 
que conste, lo estiendo por diligencia que firma, de que doy fé. 

De las pruebas y del apremio. 

P. ¿Cómo se prac t ica rán las pruebas? 
R. Si fuese de testigos deben ser juramentados antes de 

deponer, y examinados con citación contraria dentro 
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del t é rmino del encargado, ó sea de los diez dias: lo 
mismo debe observarse en el cotejo de papeles simples 
no reconocidos. En este juicio como en los demás suma
rios, no se admiten tachas. Los instrumentos han de ser 
presentados antes que pase el t é r m i n o , y aunque haya 
espirado, puede el deudor pretender que el acreedor ab
suelva posiciones y jure de calumnia en cualquier tiem
po del juicio con tal que sea antes de la sentencia de re
mate. Cumplido el t é rmino , se publican las pruebas, y 
pueden alegar de bien probado si lo solicitasen, aunque 
siempre en el auto en que se concediera deberá usarse 
la fórmula de «sin perjuicio'5 para manifertar que el plei
to no se convierte en ordinario. 

P. Qué diversas sentencias pueden dictarse en el juicio 
ejecutivo? 

R. Tres: 1.0 la sentencia de remate: 2 0 la de no haber 
habido lugar al despacho de la ejecución: y 5." la de no 
haber lugar á la sentencia de remate. 

F ó r m u l a de e&dla cana de e l l a s . 

P R I M E R A : S E N T E N C I A D E R E M A T E . En tal parte á tantos de tal 
mes y tal año, el señor D. J . P . juez de 1.a instancia etc. dijo: 
debia de mandar y mandó se proceda á la venta y remate de 
los bienes embargados, para bacer con ello pago á la parte acto-
ra de la espresada cantidad y de las costas que se han causado 
y se originen hasta su efectivo reintegro; para todo lo cual se 
despache el oportuno mandamiento de apremio, dándose por el 
acreedor la oportuna Ganza de la ley de Toledo ( ó de Madrid 
en su respectivo caso.) Asi lo proveyó y firmó dicho señor. Doy fé. 

S E G U N D A . Dijo: debia de declarar y declaró no haber habido 
lugar al despacho de la ejecución, procediéndose en su conse
cuencia á alzar los embargos hechos y condenándose en las cos
tas el mismo señor juez. 

T E R C E R A . Dijo: debia declarar y declaró no haber lugar á la 
sentencia de remate, condenando en todas las costas á la par
le actora y mandando se alcen los embargos hechos. 
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P. ¿En qué casos procede la apelación de la senlencía 

de remate en uno ó en ambos efectos? 
R. Será admitida en ambos efectos cuando el actor quiere 

eximirse de la obligación de otorgar la fianza, en cuyo 
caso debe pedir se notifique al reo ejecutado la sentencia, 
y en los demás casos se admite solo en el efecto devolu
tivo, haciéndose la remesa en ambos al tribunal superior 
del modo que esplicamos en el juicio ordinario. En la 
2.a instancia sin admisión de escritos se decide el pleito 
por la audiencia, y termina en vista con solo el informe 
verbal de los abogados defensores. 

P. ¿Debe unirse la escritura de fianza de k ley de Toledo 
ó de Madrid á los autos? 

R. Sí señor . 
P. ¿Qué se entiende por via de apremio? 
R. E l per íodo del juicio ejecutivo, que tiene por objeto 

llevar á cabo la sentencia de remate, y en té rminos mas 
generales, el procedimiento que tiene por objeto el que 
se lleve á efecto una ejecutoria. 

Unavez presentada la fianza de la ley de Toledo por 
la parte actora, pide que se despache el mandamiento 
de apremio y que se requiera con él de pago al reo; si 
requerido no satisface la canlidad en que ha sido conde
nado, pide el actor se proceda á dar el cuarto pregón de 
los bienes embargados y se proceda á la tasación de los 
mismos por peritos nombrados de conformidad de las 
partes. 

LECCION 91. 
= 

Del modo de proceder en la vía de apremio. 
P. ¿Cuál es el modo de proceder en la via de apremio? 
R. Hecha la tasación de costas, y despachado el manda

miento, se hace el justiprecio por peritos que nombren 
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las partes, y el juez de oficio en caso de discordia: se 
mandan sacar á pública subasta los bienes embargados 
por el t é rmino de 9 dias si son muebles ó semovientes, 
y de 30 si raices, señalándose aquel en que haya de 
efectuarse el remate: esto debe anunciarse también por 
medio de edictos lijados en los sitios públ icos , y en los 
per iódicos oficiales ó particulares. E l perito 5.° nombra
do por el juez, caso de discordia, tienen las partes dere
cho para recusarlo. Durante los dias de la subasta se ad
miten proposiciones para la compra, y llegado el del 
remate concurre el juez con el escribano al sitio desig
nado al efecto, en el cual la voz pública, anuncia los bie
nes que se van á v e n d e r , su precio, las posturas hechas y 
que se va á rematar á la hora prevenida. En el acto se ad
mite por el juez, y se anotan por el escribano las propo
siciones ó pujas que se vayan haciendo por los licitado-
res, hasta que llegada la hora y hecha la señal por el juez 
se dá la voz de buena pro, y se declara ejecutada la venta 
en el mejor postor. El actor puede pedir que se haga 
nuevo justiprecio de bienes, en el caso en que las pro
posiciones y pujas no escediesen de las dos terceras par
tes de la tasación, y creyese hablan sido valuadas en ma
yor cantidad que la legitima, ó bien que se le adjudiquen 
en pago, En este úl t imo caso, cuando los bienes fuesen de 
cuantioso valor comparados con el c réd i to , la adjudica
ción solo d e b e r á pedirse en pretoria, es decir, en usu
fructo para cobrarse con sus frutos y rentas. De estas 
pretensiones cuando las hubiere, se dá traslado al deu
dor para que esponga su conformidad, ó las razones de 
su oposición, y sobre ello se sustancia un ar t ículo en la 
forma ordinaria. 

Si el remate ha tenido efecto, se dá vista al reo para 
que en el t é rmino de tres dias, presente mejor postor ó 
se conforme con la venta hecha, y si no lo hiciere, se lle
va á efecto el remate, p reced iéndose á otorgar la escritu
ra de venta. Contra el remate verificado y declarado, so
lo se admite la rest i tución in integrum. 



= 4 0 8 = 

Conlinuacioii del mismo asunto. 

P. ¿Qué requisitos es necesario llenar antes de otorgar la 
escritura de venta judicial? 

R, Celebrado el remate y no hab iéndose presentado me
jor postor por el reo ejecutado, ó para llevarla á cabo 
con el que presente, se manda que por el escribano se l i 
quiden las cargas que tuviere la finca vendida y que el 
deudor presente los títulos de pertenencia. Verificada 
aquella y aprobada por el juez con audiencia del ejecuta
do, ejecutante y comprador, deposita el último el precio 
l iquido en la persona que se le designare, pide y se le da 
posesión de la cosa comprada, y luego procede el juez á 
otorgar á su favor en nombre del deudor la correspon
diente escritura, mandando que con copia de esta se le 
entreguen los títulos de pertenencia. 

P. ¿Cuál es el objeto de la entrega de los títulos de per
tenencia? 

R. El que tenga lugar lo que al hablar del dominio de 
las cosas calificamos con el nombre de modo ó sea la 
t rad ic ión . 

P. ¿En qué casos debe correr de nuevo k subasta? 
R. Cuando no se hubiese presentado postura bastante á 

cubrir las dos terceras partes, solicitándolo el acreedor, 
y además cuando se entablase la rest i tución del remate 
siempre que después de verificado se presentase otro 
licitador que ofreciese mucho mayor precio, y el juez 
entendiese que de ello resultaba gran provecho al menor. 

P. ¿En q u é caso tiene lugar la retasa de bienes? 
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R. Cuando el acreedor lo solicitase por creer que hablan 

sido lasados en mayor cantidad que la que debian, con 
audiencia del ejecutado y p r o c e d i e n d o á ella si se confor
mase ó no lo contradijese en el t é r m i n o de o.0 dia . E s t a 
retasa debe hacerse por distintos peritos que la p r i m e r a . 

P. E n que casos tiene lugar la a m p l i a c i ó n de embargo? 
R. Cuando no bastasen los bienes embargados á cubr ir 

la responsabilidad para que se intervinieron. 
P. ¿Cuál es la forma de proceder en ella? 
R. A instancia de la parte actora se procede á l ibrar 

nuevo mandamiento para la a m p l i a c i ó n del embargo, el 
cuál tiene lugar en los nuevos bienes que s e ñ a l e el deu
dor y si no lo hiciere el acreedor s e g ú n se dijo para el 
pr imero. L a s actuaciones del escribano en todo lo que 
llevamos dicho son las que va reclamando el orden del 
procedimiento. 

F O R M U L A R I O S . 

M A N D A M I E N T O D E A P R E M I O . D. F . de T . juez de primera instan
cia de tal parle etc. Hago saber a cualquiera de los alguaciles 
de este juzgado, que autorizado del infrascripto escribano ó de 
otro que dé fé, proceda á requerir á J . de R. al pago de tal can
tidad de principal y tanto de costas , con el apercibimiento de 
que si en el acto no realiza el pago, serán tasados y vendidos en 
pública subasta los bienes embargados, pues así lo tengo preve
nido en la sentencia de remate dictada en tal fecha. Dado en tal 
parte á tantos de tal mes y año etc. (firma del juez y escribano.) 
A continuación se hace el requerimiento, se aprueba el nombra
miento de peritos, se manda se les haga saber para su acepta
ción y juramento, se pone diligencia de ello, á seguida la de
claración que dieren, el auto para que se saquen los bienes á 
pública subasta, las actuaciones de haberse fijado edictos en los 
sitios de costumbre; y llegado el dia y habiendo tenido lugar, 
se estiende la siguiente diligencia de remate. 

En tal parle á tantos de tal mes y año, el señor juez de pr i 
mera instancia de este partido, constituido en su despacho con 
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asistencia de mi el infrascripto, mandó dar principio al remate 
señalado para el dia de hoy de los bienes que constan embarga
dos al folio tantos, y justipreciados al tanto, y anunciada la subas
ta por F . de T . voz pública, se presentó S. de Z. y manifestó ha
cía postura á dichos bienes en tanta cantidad que excede á las 
cinco sextas partes de los aprecios , y publicada se presentó á 
mejorarla J . Y . (se van incluyendo las mejoras.) En este estado 
siendo la hora señalada para la celebración del remate, y no ha
biendo ningún otro licitador que se presentase á hacer mejoras, 
el expresado señor dijo: que pues que no habia quien aumenta
se mayor cantidad que la ofrecida por J . V. que buena pro le haga. 
En cuyo estado mandó finalizar la diligencia que firma el citado 
rematante con el señor juez, de que doy fé. 

LECCION 93. 
Procedimienlo del juicio de lercería. 

P. ¿Qué se entiende por tercer opositor? 
R. El que se opone á la egecucion, ya sea solicitando ser 

preferido al ejecutante en el pago del crédi to , ya 
alegando ser suyos los bienes ejecutados, ó tener á ellos 
un derecho preferente. Los terceros opositores son de 
tres clases: 1.° los que coadyuvan la acción del ejecu
tante: 2.° los que auxilian la del ejecutado: y 3.° los que 
se oponen por un derecho privat ivo, é intentan excluir 
no solo el del actor, sino el del reo ejecutado. 

P. ¿En qué estado del juicio ejecutivo puede admitirse la 
te rcer ía? 

R. En cualquiera, tanto en el progreso de él como des
pués de sentenciado de remate, con tal que no esté he
cho el pago ó dada al comprador la posesión de los bie
nes vendidos. 
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P. ¿En qué caso debe suspenderse el juicio ejecutivo? 
R. Si el tercer opositor coadyuva el derecho del ejecu

tante ó ejecutado, se sigue el juicio ejecutivo según el 
estado en que se halle, debiendo formarse de la t e rce r í a 
pieza separada; pero si reclama su propio derecho pre
tendiendo se le pague con preferencia, ó alegando que 
son suyos los bienes embargados, es indispensable sus
pender los procedimientos hasta que se decida la ter
ce r í a . 

P. ¿Cuál es el modo de sustanciarse la tercer ía? 
R. Este incidente se sigue por los t rámites de un ju ic io 

ordinario. 
P. En qué diferentes formas puede estar concebida la 

resolución definitiva en la tercería? 
R. Si se declarase haber lugar, se e s t ende rá en esta for

ma «Dijo: debia declarar y declaró haber lugar á la ter-
ceria propuesta por parte de J. de J. en su escrito del 
folio tantos, y en su consecuencia, mandó que se alce el 
embargo ó se ampare en la dote etc." pero si la t e rce r í a 
noprocede se es tenderá el auto de este modo: «dijo: de
bia declarar y declaró no haber lugar á la t e rce r í a , 
propuesta por parte de J. de J. en su escrito del folio 
tantos, y m a n d ó que cont inúen los procedimientos según 
el estado en que se hallaban etc." 

LECCION 94. 
De los procedimienlos de un abintestado. (1) 

P. ¿Qué se entiende por juicio de abintestato? 
R. E l que tiene por objeto satisfacer las deudas de un di-

(1) Véanse las lecciones 103 hasta la 107 de la l.» parte. 
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funto, y distribuir el resto de sus bienes entre susparien-
tes mas inmediatos, con arreglo á la ley. 

P. ¿Cuál es el modo de proceder en estos juicios? 
R- Ten iéndose noticia por el juez del fallecimiento, se pro

vee un auto en que se dá comisión á un alguacil y al es
cribano para que pasen á la casa del difunto, recojan las 
llaves, secuestren los bienes, custodiándolos en donde 
no se estravien y procediendo al examen de testigos, lle
vando médico y cirujano que reconozcan el cadáver , 
para evitar por una parte la ocultación de bienes, y por 
otra saber la causa de la muerte. En su vir tud proceden 
el escribano yel alguacil á hacer la información acerca de 
la identidad de la persona del difunto examinando 3 ó mas 
testigos, y poniendo en el p rocesó las declaraciones: si la 
muerte fué repentina, se pasa al reconocimiento del ca
dáver , y declarándola natural los facultativos se provee un 
auto para que se le dé sepultura eclesiást ica. Pasados los 
nueve dias del duelo, se procede á las diligencias de in
ventario, nombrando antes defensor de los bienes si el 
heredero se hallase ausente, y no se esperare su pronta 
venida. Cuando es menor de 14 años , se le nombra cura
dor para pleitos si no tiene tutor, ó si teniéndole , estuvie
sen ambos interesados en la par t ic ión, ó bien si tuvieran 
que litigar enlre si. No habiendo quedado hijos ni otros 
herederos conocidos del difunto, se nombra defensor de 
la herencia yacente; se fijan edictos en los parajes públi
cos del pueblo, se espiden requisitorias á otros donde se 
tengan noticias existen parientes suyos, l lamándolos, 
como asimismo á los acreedores, cuyos anuncios también 
se dan por conducto de los periódicos oficiales; igual
mente debe citarse al promotor fiscal por el interés 
que en la herencia pudiera tener como representante del 
Estado. El que pretenda tener derecho á la herencia, 
ha de presentar pedimento, acompañando las partidas 
de bautismo, casamiento y cualesquiera otros papeles 
que acrediten su grado de parentesco con el difunto, 
pidiendo se le reciba información sobre ello y se le dé 



la posesión de los bienes hereditarios; se recibe la in
formación con citación y audiencia del defensor, y resul
tando tener derecho el pretendiente se le declara here
dero. Debe advertirse que los bienes inventariados han 
de estar depositados en persona lega, llana y abonada. 

Presen tándose diferentes herederos con derecho á la 
herencia se entablará entre ellos el competente juicio pa
ra acreditar la preferencia en la sucesión y una vez de
cidido, si hubiere muchos se procederá á hacer la parti
ción entro ellos. 

Procedimientos relativos al juicio de 
arbitros. (1) 

P. ¿Cuáles la formado proceder siendo los ñrh'úvo&jurit}? 
R. Deben jurar así como los arbitradores que ni por odio,, 

enemistad, amor, dádivas ni otra cosa, dejarán de ejer
cer su oficio bien y fielmente según su inteligencia; y 
una vez prestado este juramento, p rocederán en el asun
to según el orden general establecido, y como si fueran 
jueces ordinarios, dictando providencia definitiva con 
arreglo á las leyes, acerca de todos los puntos cuestio
nables. 

Los arbitradores no tienen que sujetarse á formas le
gales , n i usar en el laudo compromisario del r igor del 
derecho, pudiendo avenir á los interesados después de 
oir sus razones de la manera que á bien tuvieren, según 
su leal saber y entender. 

(i) Véanse las lecciones 4 4 y 4 5 de la primera parte. 3 9' 
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P. ¿Pueden ser recusados los arbitros y arbilradores? 
R. Sí señor ; y aun el tercero si hubiese para ello justa 

causa. 
P. ¿Pueden recibir los á rb i t ros declaraciones á los tes

tigos? 
R. Sí señor ; recibiéndoles juramento y ci tándolos para 

que comparezcan á su presencia: pero no pueden com
pelerlos á que se presenten á declarar. 

P. ¿Ante quien se propone y sustancia la apelación de 
la sentencia de los árbi t ros ó arbitradores? 

R. Ante el juez de primera instancia, debiendo interpo
nerse dentro del té rmino de cinco dias y de su decisión 
puede apelarse para ante la audiencia; pero si la apela
ción se propuso ante esta úl t ima y fuese confirmada la 
sentencia, no hay lugar á recurso alguno. Debe adver
tirse que en ningún caso se suspende la ejecución del 
laudo compromisario, si bien para que se lleve á efecto 
es preciso que la parte á cuyo favor se ha dictado otor
gue la fianza de la ley de Madrid. 

P. ¿ Qué se entiende por reducción á arbitrio de buen 
barón? 

R. La apelación que del laudo de los arbitradores y ami
gables componedores, se interpone siempre que una 
parte se creyese perjudicada por malicia ó engaño de 
los arbitradores, para que la persona que se designe ú 
hombres buenos, decidan la cuest ión. 

Este recurso se interpone ante el juez de primera ins
tancia del partido en que se haya dictado la sentencia, 
dentro del té rmino de diez dias , desde que las partes 
quedaron enteradas de ella, y apesar de que la ley pre
viene que el juez nombre hombres buenos cuyos dictá
menes oiga, esto no se observa en la p rác t i ca , dando el 
juez desdeluego su sentencia, de la cual también se pue
de apelar. 

E l escribano en los juicios de árbi t ros tiene la misma 
in te rvenc ión , que en los que se sustancian ante losjue-
ces ordinarios. 
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LECCION 96. 

Procedimientos relativos al concurso de 
acreedores. 

P. ¿Qué se entiende por concurso de acreedores? 
R. El juicio que se sigue contra el deudor qne tiene mu

chos acreedores cuando se teme que sus bienes no basten 
para pagarles á todos. 

P. ¿Cuál es su naturaleza? 
R. El p e r t e n e c e r á los juicios universales. 
P. ¿Cuáles son sus especies? 
R. Puede ser voluntario y necesario, 
P. ¿Cuál es el voluntario? 
R. El que provoca el mismo deudor, haciendo cesión de 

sus bienes, pidiendo espera para el pago, ó solicitando 
quita ó remisión de parte de sus deudas. 

P. ¿Cuál es el necesario? 
R. E l que provocan los mismos acreedores contra el 

deudor. 
P. ¿Qué se entiende por cesión de bienes? 
R. La dejación ó abandono que un deudor hace de todos 

sus bienes á sus acreedores, cuando se encuentra en la 
imposibilidad de pagar sus deudas. 

P. ¿Con qué requisitos debe hacerse? 
R. Presentando escrito refiriendo la desgracia ú ocurren

cia que le impide satisfacer por entero todas sus deudas, 
pidiendo que se admita la cesión que hace de todos sus 
bienes, que se pongan en depósi to en persona segura, y 
que se cite á los acreedores para que acudan á usar de 
sus acciones. Aesle escrito deben acompaña r dos relacio-
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nes juradas; la primera de todos sus acreedores, espe
cificando sus nombres, apellidos, residencia, cantidad 
de la deuda y motivo de que provengan los c réd i tos ; y 
la segunda de todos los bienes, c réd i tos , derechos y ac
ciones con que cuenta para su pago. 

P. ¿Deben depositarse los bienes del que hace la cesión? 
P. Si señor . 
P. ¿Qué debe hacer el juez presentado el escrito y las 

listas mencionadas? 
R. Admi t i r la cesión cuanto haya lugar en derecho. 
P. ¿Qué hará el juez admitida la cesión? 
R. Mandar que se cite á todos los acreedores, y demás 

que se ignoren tengan crédi tos que reclamar, para que 
concurran á la junta. 

P. ¿De cuán tas maneras puede hacerse la citación? 
R. De dos; personalmente , respecto de los acreedores 

conocidos; y en cuanto á los ignorados, por medio de 
per iódicos y de edictos; la citación por estos se hace 
fijando t r e s , de tres en tres dias en los parajes mas 
públ icos . 

P. ¿Debe el juez dar traslado á los acreedores? 
R. Si señor . 
P. ¿Cuáles son sus objetosi9 
R. Que presenten dentro de 5.° dia los documentos justi

ficativos de susc réd i tos : y 2.° que si no esponen cosa al
guna sobre la cesión, se declarará por bien hecha y for
mado el concurso. 

P. ¿En qué casos se debe declarar por bien hecha la ce
sión y formado el concurso? 

R. Guando dentro de tres dias de haberles notificado el 
auto de traslado no espusiesen cosa alguna contra ella. 

P. ¿Pueden oponerse todos los acreedores ó alguno de 
ellos á la cesión? 

R. Si todos ó los que reúnan mayor cantidad en sus cré
ditos están conformes en que se admita la cesión, se 
acuerda asi, declarándola admitida; si no estuviesen con
formes, se declara no haber lugar á ella. 
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P, ¿Cómo se sustancia y recibe á prueba por via de jus^ 

tificacion? 
R. Admitida la cesión definitivamente, se pasa á legitimar 

ó justificar los crédi tos y á establecer su graduac ión ó 
preferencia: paralo primero cada acreedor debe presen
tar escrito, acompañado del documento justificativo de 
su derecho ó reproducir su acción en el espediente, caso 
de que ya se hubiere formado espediente para su cobran
za, solicitando el pago en el grado y lugar donde cor
responde. De cada uno de estos escritos se dá vista al 
s índico ó defensor del concurso: si este se opone, se ad
miten pruebas, y sobre ello se sigue un juicio ordinario 
en debida forma, hasta que recae resolución definitiva. 
Justificados los c réd i tos , se procede á fijar el orden y 
graduación de cada uno, y sobre este punto se sigue 
también un juicio ordinario, en que son partes de una 
los acreedores, y de la otra el s índico, recayendo al fin 
de él la sentencia de graduac ión . 

P. ¿De la sentencia de graduación puede apelarse? 
R. Sí señor : pero confirmada ó revocada por la superiori

dad, debe llevarse á efecto sin perjuicio déla tercera ins
tancia si procede, dándose por la parte á quien se satis
faga su crédi to fianza de acreedor de mejor derecho, esto 
es, obl igándose á devolver lo que recibiere si sufre algu
na reforma la sentencia de graduac ión . 

Forma de proceder e» el caso de no haber 
oposición en órden á la cesión. 

P. ¿Cuál es el objeto de la junta de acreedores? 
R. Nombrar á pluralidad de votos sindico ó administra-

27 



dorde dichos bienes; y á veces también un defensor del 
concurso para que los represente en los asuntos judicia
les, podiendo conferirse ambos cargos á una misma per
sona, que es lo mas común . 

P. ¿Cuáles son las atribuciones del síndico administrador 
y del defensor? 

R, El primero se encarga del manejo y recaudación á 
nombre de los acreedores, apoderándose de las llaves, 
existencias, papeles y documentos que de cualquier mo
do puedan interesar á la masa común de aquellos. El 
segundo de representarlos en los negocios judiciales. 

P. ¿Que título se espide al síndico? 
R. El en que se acredite su cargo estendido en papel de 

ilustres ó del sello 1.° según la cuantía del asunto (véa
se la tabla del papel sellado en los juicios). 

P. ¿Deben acumularse todos los autos que se sigan con
tra el mismo deudor, ya estén pendientes ante diversos 
jueces y escribanos, ya ante el mismo juez y por escri
banías distintas? 

R, Sí señor . 
P. ¿Cuál es la forma de proceder? 
R. Si todos los acreedores ó los que reúnan mayor canti

dad en sus c réd i tos , es tán conformes en que se admita 
la cesión de bienes, se acuerda así y se procede al nom
bramiento de s índico, de todo lo cual se estiende acta 
por el escribano, que firman lodos los concurrentes; y 
si algún acreedor se opone á la formación del concurso, 
se sigue sobre ello una instancia con audiencia de los 
interesados, para que recaiga resolución. 

P. ¿Qué se entiende por sentencia de graduación? 
R. Según ya se ka indicado, la providencia del juez en la 

que se designa, el lugar que corresponde á cada crédito 
para su pago. 

El escribano debe actuar todas estas diligencias, es
tendiendo las que se han indicado. 

P. ¿Qué es espera y quita? 
R. Espera, es el beneficio concedido á los deudores, por 
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el cual consiguen de sus acreedores un plazo para po
der pagar sus deudas: quita, es el perdón ó remis ión de 
parle de las deudas, concedido por los acreedores á fa
vor del deudor común , 

P, ¿Cual es la forma de proceder en los juicios de espe
ra y quita? 

R. Lo que generalmente se practica es que el deudor 
acude ante el juez de primera instancia, con una nota ó 
catálogo de todas sus deudas y motivos por que las ha 
c o n t r a í d o , y nombre de los acreedores, esponiendo el 
contratiempo ó desgracia que le obliga á impetrar de 
estos la espera ó rebaja, según sea, para lo cual pide se 
les convoque. En vista de este escrito, el juez manda 
convocar á junta general, y el dia aplazado comparecen 
aquellos por sí ó por personas autorizadas, legitiman 
sus crédi tos respectivos, y á presencia del juez escriba
no y deudor, conferencian sobre si les conviene acceder 
ó no á la petición de este, y queda resuelto lo que acuer
de la mayor ía , en tendiéndose por esta la que representa 
mayor cantidad en sus c réd i tos ; si son iguales lo que 
acuerde la mayoría numeraria; y si hubiese empate lo 
mas favorable al deudor. E l juez en vista del acuerdo 
interpone su providencia, aprobándolo y es tendiéndose 
de todo diligencia por el escribano, queda finalizado el 
negocio. 

P. ¿Qué es concurso necesario? 
R. El que solicitan tres ó mas acreedores do un mismo 

deudor, para que con los bienes de este se les haga pa
go según la prelacion de sus c r éd i to s . 

P. ¿Qué diferencia hay entre este y el voluntario? 
R. En que el primero se provoca por los acreedores, y el 

segundo por el mismo deudor. 
P. ¿En qué casos tiene lugar? 
R. Cuando reconvenido el deudor por alguno de sus 

acreedores, comparecen y se oponen los otros, forman
do entre sí un pleito en que litigan sobre la preferencia 
de sus c réd i tos : cuando por muerte del deudor presentan 
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los acreedores sus respectivos crédi tos en el juicio de 
tes tamentar ía , ó en íin, cuando por fuga ó quiebra del 
deudor ocurren los acreedores pidiendo contra sus bie
nes. 

P. ¿Cuál es la forma do proceder en el concurso nece
sario? 

R. La misma que en la cesión de bienes, diferencián
dose en que comienza por petición de alguno de los 
acreedores, para que se declare el concurso; de la que 
se da traslado al deudor, y con su audiencia se declara 
si procede ó no. 

LECCION 98. 

De los procedimientos en los juicios sumario 
y sumarisimo. 

P. ¿Qué son interdictos? 
R. Unos procedimientos breves y sencillos en que se ejer

cita alguna acción posesoria pero siempre sumariamen
te, puesto que después sobre la posesión misma puede 
seguirse un juicio ordinario que se llama plenario po
sesorio. 

P. ¿De cuantas clases son? 
R. De cuatro: 1.° de adquirir: 2.° de retener: 3.° de re

cobrar: y 4.° de nueva obra. 
P. ¿Qué se entiende por interdicto de adquirir? 
R. El que se interpone cuando se aspira á alcanzar aun

que sea interina ó precariamente la posesión de una cosa: 
la naturaleza de esta acción es la de emanar de la pose
sión y pertenecer en el modo de tramitarse á los ju i 
cios sumar í s imos . 



P. ¿Qué se entiende por legít imo contradictor? 
R, La persona que tiene derecho á oponerse á la loma 

de posesión. 
P. ¿Cuál es la manera de proceder en esta clase de in

terdicto? 
R. El que lo interpone, presenta escrito esponiendo la ra

zón por que le corresponde la poses ión , y pidiendo que 
acerca de ello se le admita información sumaria, y que 
evacuada se le dé la posesión real y corporal de la cosa 
objeto de la acción. En vista de esta solicitud se admite 
la justificación y evacuada se lleva á la vista sin ci tación; 
y si se han acreditado suficientemente los hechos, se 
manda que s e d é la posesión interina solicitada sin per
juicio de tercero de mejor derecho, y en seguida se le 
dá por el juez acompañado del escribano, cuyo últ imo 
funcionario estiende diligencia en que lo hace constar, 
expresando en ella haberse constituido el juzgado en la 
finca de que va á dar posesión y que á su presencia y la de 
dos testigos vecinos llamados en el acto el juez autorizó 
al solicitante para que hiciese todo lo que como á tal le
gí t imo poseedor le compe t í a . 

P. ¿Qué es interdicto de retener? 
R. Él que se dirijo á impedir que otro nos moleste en la 

posesión que estamos disfrutando. 
P. ¿En qué caso procede? 
R. Según indica su definición siempre que el que posea 

alguna cosa, recela que se le inquieta en su poses ión . 
P. ¿Cómo se sustancia? 
R, Del mismo modo que el anterior, variando solo en lo 

que se diferencian por el objeto y es la toma de po
sesión , porque el reclamante no ha sido lanzado de 
ella. Si hubiese legít imo contradictor se le dará audien
cia, y si ofreciese justificación de su mejor derecho se 
le admi t i rá ; y practicadas, sin mas tramitación se dará 
sentencia , de la que si se apela solo podrá admitirse la 
apelación en un solo efecto. 

P. ¿Qué es interdicto de recobrar? 
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R. E l que se entabla contra el despojante de la posesión 

en que es tábamos , para que esta nos sea devuelta. 
P. ¿Cuál es su fundamento y objeto? 
R; El in te rés que tiene la sociedad en que ninguno se 

tome la justicia por su mano. 
P. ¿En qué casos tiene lugar? 
R. Cuando ha habido despojo y no mera peturbacion, 

bien haya sido hecho el despojo violentamente, bien con 
clandestinidad. 

P. ¿Cuál es la forma de proceder? 
R. Se presenta escrito al juez manifestando que se ha po-

seidola cosa porespacio de un año y un dia, y que ha si
do despojado de ella ofreciendo justificación sobre ambos 
cstremos: se examinan los testigos sin ci tación de la par
te contraria; y si se hallan acreditados los dos cstremos 
se manda por el juez reponer al despojado en la posesión 
que disfrutaba, y así se practica. 

P. ¿Qué diferiencia hay entre estos interdictos? 
R. Las que marcan sus mismas definiciones, y t ramitación 

pues si bien todos emanan de la posesión tienen distinto 
objeto. 

P. ¿Qué efecto producen con relación á la posesión? 
R. Solamente el ser puestos, amparados ó recuperados 

en ella, pero sin que entienda por ello prejuzgado, no 
sofo el juicio de propiedad, sino el de posesión ple
na ri a. 

P. ¿Qué se entiende por interdicto de obra nueva y cómo 
se sustancia? 

R. E l que tiene por objeto la legítima prohibición Je ha
cer alguna obra nueva que nos perjudique: se entabla 
por medio de escrito en que se pide la suspensión de la 
nueva obra, y la demolición de lo obrado, restituyendo 
las cosas al estado que antes tenían , lodo á costa del edi
ficante: se admite la instancia y se manda que pase el 
escribano con el alguacil á ver el estado de la obra, 
anotando por diligencia lo que resulte, y hacienda sa 
ber á los operarios que suspendan todo trabajo hasta 
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nueva providencia; y si resultase de lo que haya visto 
el escribano y de información testifical que se ha he
cho novedad causando perjuicio, se dicta auto sin cita
ción , mandando demoler lo obrado. Finalizada la de
nuncia se oye en juicio contradictorio al denunciado, y 
sino se pudiera decidir el pleito en el t é rmino de tres me
ses, queda facultado aquel para continuar las obras, con 
tal que presente fianza de que la de r r iba rá á su costa, 
si apareciere que no lo podia hacer con derecho. 

I)c los procedimienlos del juicio verbal 
sobre fallas. 

P, ¿Qué se entiende por este juicio? 
R. La t ramitación establecida para la aver iguación y cas

tigo de las faltas, esto es, de las infracciones á que la ley 
señala penas leves. 

P. ¿A qué autoridad compete el conocimiento de esta clase 
de juicios? 

R. Esclusivamente á los alcaldes y sus tenientes? 
P. ¿Qué personas deben concurrir á él? 
R. El alcalde, el reo. denunciador, testigos, los hombres 

buenos que vayan por cada una de las partes, y escri
bano ú notario si lo hubiere, y si no fiel de fechos. 

P. ¿Cuál es la forma de proceder? 
R. Debe precederse de palabra; con todo debe redactar

se un acta en el l ibro que se lleva con este objeto, espre
sándose en ella el nombre y domicilio del reo, denun
ciador y testigos, resumen de lo que cada uno de 
ellos hubiere manifestado, y la sentencia que diclare el 
alcalde ó teniente. 
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P. ¿En qué l ibro debe estenderse este acto, y formalida

des de él? 
R. En uno de papel del sello correspondicRle, foliado y 

rubricado en todas sus hojas. 
P. ¿Dentro de qué termino debe dictarse sentencia en 

estos juicios? 
R. En las 24 horas siguientes á la en que hubiese fina

lizado el ju ic io . 
P. ¿Puede apelarse? 
P. Sí señor : para ante el juez de primera instancia del 

partido. 
P. ¿Dentro de qué t é rmino debe interponerse? 
R. En los tres dias siguientes de su notif icación. 
P . ¿Qué testimonio debe librarse? 
R. Uno en que conste el acta del juicio y de la senten

cia que debe pasarse al juez cuando hubiese apelación. 
P. ¿Deberá el alcalde mandar citar y emplazar á las 

parles? 
R. Si señor , para que dentro del termino de diez dias 

acudan á usar de su derecho. 
P. ¿A qué autoridad compele el conocimiento en la se

gunda instancia? 
R. A l juez de primera instancia del partido, según se ha 

indicado. 
P. ¿Cuál es el modo de proceder en ella? 
R. Recibido el testimonio por el juez, debe este al día 

siguiente de haberse concluido el t é rmino del emplaza
miento señalar dia para la vista y acordar que por el es
cribano se tenga de manií ieslo el espediente á las par
tes por té rmino de 48 horas: en esta instancia no se 
pueden admitir nuevas pruebas á las parles. 

P. ¿Dentro de qué t é rmino debe el juez dictar sen
tenciad 

R. Acto seguido, remitiendo al alcalde testimonio del 
fallo para su ejecución y archivando el espediente en e! 
juzgado. 



L E C C I O N I D O . 

Proccdimicnlo del Juicio Ctiminal. 
— srT@^S>ra—ra— 

NOCIONES P R E L I M I N A R E S . 

P. ¿Qué es delito? 
R. Toda acción ú omisión voluntaria penada por la ley. 
P. ¿Como se dividen los delitos? 
Pi. En graves, menos graves y faltas: los primeros se cas

tigan con penas aflictivas: los segundos se reprimen con 
penas correccionales, y las faltas se corrigen con penas 
leves. 

P. ¿Qué personas están exentas de responsabilidad cr i 
minal? 

R. 1." El loco ó demente, á no obrar ea un intervalo de 
razón: 2.° el menor de nueve años : 3.° elmayor de nue
ve y menor de quince, á no ser que obre con discerni
miento: 4.° el que obra en defensa de su persona y de
rechos, r eun iéndose las circunstancias de agresión ile
gít ima , necesidad racional del medio empleado para im
pelerla ó repelarla , y falta de provocación suficiente por 
parte delque se defiende: 5.° el que obra en defensa de la 
sona ó derechos de sus ascendientes, descendientes, 
cónyuge ó hermano, de los afines en los mismos grados 
y consanguíneos hasta el cuarto c i v i l , siempre que con
curran la primera y segunda circunstancias prescritas 
en el n ú m e r o anterior y la de que en caso de haber pre
cedido provocación de parte del acometido, no tuviere 
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par t ic ipac ión en ella el defensor; 6.° el que obra en de
fensa de la persona ó derecho de un ext raño si concur
ren la primera y segunda circunstancias prescritas en el 
n ú m e r o cuarto, y la de que el defensor no sea impulsado 
por venganza, resentimiento ú otro motivo i legít imo: 7.° 
el que para evitar un mal, ejecuta un hecho que pro
duzca daño en la propiedad agena si concurren las cir
cunstancias de realidad del mal que se trata de evitar; 
que sea mayor que el causado para evitarlo, y que no 
haya otro medio practicable y menos perjudicial para 
impedirlo: 8.° el que con ocasión de ejecutar un acto 
lícito con la debida diligencia, causa un mal por mero 
accidente, sin la menor culpa ni intención de causarlo: 
9. ° el que obra violentado por una fuerza irresistible: 
10. ° el que obra impulsado por miedo insuperable de 
un mal mayor: 11.° el que obra en cumplimiento de un 
deber ó en ejercicio legí t imo de un derecho, autoridad, 
oficio ó cargo: 12.° el que obra en v i r tud de obediencia 
debida; y 13 ° el que incurre en alguna omisión, hallán
dose impedido por causa legítima ó insuperable. 

P. ¿Quiénes son responsables criminalmente de los deli
tos y faltas? 

R. 1°. Los autores; 2.° los cómpl ices ; y 3.° los encubri
dores? 

P . ¿Qué es delito consumado? 
R. Es el que se llega á ejecutar. 
P. ¿Qué es delito frustrado? 
R. Aquel en que apesar de haber hecho el culpable cuan

to estaba de su parte para consumarlo no logró su mal 
propós i to por causas independientes de su voluntad. 

P. ¿Qué es tentativa de delito? 
R. Cuando se empieza á ejecutar el delito directamente 

por hechos esteriores y no se prosigue en ello por cual
quiera causa ó incidente que no sea su propio y volun
tario disentimiento. 

P- ¿Qué es conspiración y proposición de delito? 
R. La primera cuando dos ó mas personas se conciertan 



para su ejecución: la segunda cuando el que ha resuello 
cometer un deli to, propone su ejecución á otra ú otras 
personas. 

P. ¿Quién debe declarar responsable ó responsables al 
mayor de nueve años ó menor de quince? 

R. El t r ibunal , el cual de te rmina rá expresamente si ha 
obrado con discernimiento. 

Del juicio crimino!. 

P. ¿Qué es juicio criminal? 
R. Aquel en el cual se ejercita una acción dirigida al des

cubrimiento y castigo de los delitos ó á la pro tecc ión de 
la inocencia. 

P. ¿En qué estados ó partes se divide, y cual es el obje
to de cada una de ellas? 

R. En dos: la primera se llama sumario y tiene por obje
to el descubrimiento del delito y sus autores; la segunda 
se llama plenario, y su objeto es la prévia discusión para 
que el Juez conozca el grado de culpabilidad, ó incul
pabilidad de los tratados como reos. 

P. ¿De cuantas maneras puede comenzarse el juicio cr i 
minal? 

R. De tres, por querella ó acusación privada, por denun
cia, noticia privada ó rumor públ ico y por osci tación 
fiscal. 

P. ¿Qué requisito debe preceder ó llenarse respecto al j u i 
cio criminal que se instruye contra un senador ó dipu
tado, magistrado, jefe de provincia, partido ó juez? 

R. En los dos primeros casos, si las cortes estuviesen 
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abiertas, no puede precederse á constituirlos en prisión 
sino cuando precede permiso del respectivo cuerpo co-
legistativo, ó cuando el reo fuese cogido infraganti, pero 
en este últ imo caso y cuando estuviesen cerradas las cor
tes, debe el juez dar cuenta lo mas pronto posible al mis
mo cuerpo legislativo para su conocimiento y resolución. 
En los magistrados, jefes de provincia etc., debe darse 
cuenta á S. M . 

P. ¿Qué es denuncia? 
R. Un acto por el cual una persona da noticia á la auto

ridad de la comisión de un delito. 
P. ¿Qué es delación? 
R. Un acto por el que se pone en conocimiento de la au

toridad que se ha cometido un delito y cuál es su autor. 
P. ¿Qué se entiende por querella? 
R. El acto por el que una persona que ha sido agraviada 

ó perjudicada por un delito, acude al juez pidiendo el 
castigo del delincuente. 

P, ¿ Qué diferencia hay entre la denuncia, la delación, y 
la querella? 

R. La de que por la primera solo se da conocimiento á 
la autoridad del delito que se ha cometido, por la se
gunda que se ha cometido, y la persona que lo ejecutó; 
y por la tercera que se pide además para este una pena. 

P. ¿En qué casos procede la ratificación? 
R. Siempre que hubiese habido deposición de testigos 

han de ratificarse ante el juez dentro del t é rmino de prue
ba, leyéndoles ín tegramente sus declaraciones, y ano
tando lo que dijesen. 

Las actuaciones propias del escribano son las que mar
ca la misma t rami tac ión . 

P. ¿Qué es fama pública ó rumor? 
R. La común opinión ó creencia que tienen lodos ó la 

mayor parte de los vecinos de un pueblo, acerca de 
un hecho, afirmando haberlo visto ú oido referir á per
sonas ciertas y fidedignas que lo presenciaron. 

P. ¿Qué es sumario y cuál es su objeto? 



R. Es la primera parte del juicio criminal que tiene por 
objeto, según ya queda dicho el descubrimiento de un 
delito y sus perpetradores. 

P. ¿Qué se entiende por cuerpo del delito? 
R. La prueba natural y tangible del delito mismo ó sea 

aquello en que consiste y que por lo tanto le constituye 
en tal delito y no en otro v. g. la herida de! homicidio, 
la puerta fracturada en el robo con violencia en las 
cosas. 

P. ¿Qué obligación tiene el alcalde, respectivamente al 
juez de primera instancia, y este respectivamente á e l 
tr ibunal superior, acerca de la formación de las causas 
cr iminóles? 

R. Dar cuenta de su formación, el alcalde al juez inme
diatamente, y este á la audiencia dentro de los tres pr i 
meros dias, y el úl t imo debe continuar repitiendo parte 
cada tres, ocho ó quince dias, según el tribunal le pre
venga. 

P. ¿Cuál es el modo de hacerlo? 
R. El modo de hacerlo es, por medio de oficio dirigido 

al regente, con testimonio en que se inserten el auto ca
beza de proceso , y declaraciones y diligencias de mas 
in t e r é s . 

P. ¿Debe darse conocimiento de la formación del pro
ceso al promotor fiscal? 

R. Sí señor . 
P. ¿Cuál es su objeto? 
R. Que como representante de la sociedad, haga que se 

castigue severamente á los delincuentes, se interese en 
toda la t ramitac ión del sumario, para en su dia pedir la 
imposición de pena al culpable. 

P. ¿Cuáles son las obligaciones generales del promotor 
fiscal? 

R. Seguir el curso de la causa, pidiendo cuantas diligen
cias sean necesarias á la mejor aver iguación del hecho 
y sus autores. 

P. ¿Debe ofrecérsele la causa á la parte ofendida? 
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R, Sí señor : con el objeto de que si quiere mostrarse par

te, entregarle la causa'á su tiempo para que acuse y ale
gue todo lo que tenga por conveniente. 

P, ¿Deben anotarse las señas del presunto reo en la cau
sa y su ropa de vestir? 

R. Sí señor ; para cuando hubiese necesidad de su perse
cución por fuga ú otra causa análoga. También puede 
pedirse la partida de bautismo, siempre que el juez lo 
considere necesario. 

LECCION 102. 

D e l o s m e d i o s d o i n d a g a r e l d e l i t o y s u s p e r p e 
t r a d o r e s y y o t r a s d i l i g e n e i a s d o l s u m a r i o . 

P. ¿Qué es auto cabeza de proceso? 
R. Es la providencia en vi r tud de la cual se comienzan 

las investigaciones judiciales. 
P. ¿Qué es diligencia de invención? 
R. Aquella en la que se describen minuciosamente todas 

las circunstancias y accesorios del lugar donde se co
met ió el delito, y todo lo que pueda tener relación mas 
ó menos directa con su aver iguac ión . 

P. ¿Cuál es la fé de liberes? 
R. Aquella diligencia en la cual se describe, el estado, 

n ú m e r o de heridas, el sitio que ocupan y trage de la 
persona ó personas, heridas ó difuntas. 

P. ¿A qué se da en esta clase de juicios el nombre de ins
trumentos? 

R. A las armas, ya blancas ya de fuego, ú otro cualquie
ra objeto que se encuentre en el sitio donde se hallaba 
el cadáver ó sus inmediaciones, con el que se halla po-
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dido cometer el delito. Estas armas podrán reseñarse s¡ 
fuese posible por el escribano, haciendo una exacta des
cr ipción de ellas, anotándolo en una diligencia. En otra 
clase de delitos cualquiera clase de herramienta, con 
que se hubieren cometido ó ayudado á cometer. 

P. ¿Deberá recibírsele declaración al ofendido? 
R. Si señor : inmediatamente que haya sido socorrido si 

corriese peligro su vida ó fuera de temer que perdiese 
la razón: fuera de estos casos, cuando lo crea oportuno 
el juez. Debe recibí rse le la declaración bajo juramento, 
versando las preguntas sobre la causa que motivó las he
ridas si el juicio fuese sobre ellas, el origen de la quime
ra, personas que estuvieron presentes, con qué instru
mento, y en todo caso cuanto pueda contribuir á que se 
descubran los delincuentes. 

P. ¿Tiene obligación de comparecer ante el juez en clase 
de testigo toda persona sin distinción de fueros? 

\ ¡ . Sí señor : pero hay algunas excepciones según se ha 
indicado con otro motivo. 

P. ¿Dónde deberán declarar los militares de comandante 
arriba en clase de testigos? 

R. En la sala primero d é l a audiencia respectiva, en ho
ras en que se halle disuelto el tr ibunal: y donde no hu
biese audiencia, en las casas consistoriales; pero siempre 
ante el respectivo juez de primera instancia. 

P. ¿Deben evacuarse las citas que hicieren los testigos? 
R. Solo las que produjesen alguna ventaja de hacerlo así . 
R. ¿Deben reconocer al ofendido facultativos de cirujía? 
R. Si señor ; á la mayor brevedad, debiendo hacerlo con 

toda escrupulosidad y prudencia , y dando e( p ronós 
tico de las resultas que puedan tener las heridas que 
relacionen. 

P. ¿Cuál debe ser el n ú m e r o de dichos facultativos? 
R. Dos: y si no fuese posible hallar mas que uno, será 

conveniente que acompañando copia de la declaración 
del que hizo el reconocimiento, oiga el juez el parecer 
de otro, al menos para recibir ins t rucc ión . 



LECCION 103 

Continuación de la misma materia. 

R- ¿Deberán demos t rá r se le á los testigos las armas con 
que hubiese sospecha se habia cometido el delito? 

R. Si señor , para asegurarse efectivamente que fué aquel 
el arma ú objeto con que se come t ió . 

P. ¿Será oportuno averiguar la conducta del tratado co
mo reo? 

R. Sí señor . 
P. ¿De qué modo se acredita? 
R. Por informes que puedan lomarse como mas imparcia

les, del cura pá r roco , del comisario ó celador de seguri
dad públ ica , del alcalde ó de otra autoridad ó agente 
que pueda dar noticia exacta de la vida del reo, su ocu
pación y motivos que halla para sospechar de su con
ducta. 

P, ¿Cómo debe rá averiguarse si el reo es ó no reinci
dente? 

R. Uniendo á la sumaria testimonio de las causas que se 
hayan seguido contra el procesado, inc luyéndose en es
te documento una relación sucinta de su resultado y 
copia á la letra de la sentencia ejecutoriada: si no hu
biese recaído esta, deberá darse el testimonio del estado 
en que se halle la causa. 

P. ¿Qué se entiende por careo? 
R. Un acto por el cual, cuando resultare desacuerdo en

tre las declaraciones del procesado y los testigos, ó de 
estos entre sí , ó bien de los procesados, si hubiere mas 
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de uno, concurren todos á la presencia judicial hacién
doles ver la contradicción de lo que dicen, y reconvi
niéndoles para que manifiesten la verdad. 

P. ¿Qué se entiende por rueda de presos? 
R. El acto judicial por el cual, cuando los testigos ó el 

ofendido, no suben el nombre del reo ni pueden señalar 
sus circunstancias do un modo claro y expresivo, decla
ran que podr ían reconocerle si lo vieran, con cuyo obje
to, se les presenta confundido con otras personas para 
que manifiesten si lo conocen. 

P. ¿Qué es declaración inquisitiva ó indagatoria? 
R. La que debe recibirse á la persona contra quien re

caen sospechas de haber sido autora del delito ó de ha
ber tenido alguna intervención en su egecucion. 

P. En qué forma debe recibirse? 
R. Precisamente por el juez ó instructor del sumario, ante 

escribano y sin exigirle juramento, sino solo promesa de 
decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y sin 
ninguna clase de coacción física ni moral. 

P. ¿Dentro de que té rmino debe recibirse y caso de ex
cepción? 

R. Dentro de las 24 horas sí el presunto reo ha sido pre
so ó detenido; pero si estuviese en libertad, puede dila
tarse este plazo al prudente arbitrio del juez. 

P. ¿Qué es exposición del cadáver? 
R. Él acto por el cuál el cadáver de una persona desco

nocida se pone en un lugar público destinado al efecto 
por t é rmino de 24 horas, con el objeto de que los que 
lo vean puedan manifestar si le conocen, para con este 
antecedente proceder á la averiguación de los hechos 
anteriores á su muerte que puedan contribuir á descu
br i r las causas ocasionales de esta, y por ellas á los 
delincuentes. 

P. ¿Cuándo procede? 
R. Según queda dicho cuando el cadáver es de persona 

desconocida. 
P. ¿Deberá el juez mandar sepultar el cadáver? 

28 



R. Sí señor: á cuyo efecto se pondrá de acuerdo con el 
cura pár roco para que señale hora en la que haya de 
hacerse el entierro, á el que asistirá el escribano dan
do fé de haber visto inhumar el cadáver , manifestan
do las ropas ó mortaja con que fué enterrado y designan
do circunstanciadamente el sitio donde se halle, por si 
fuese necesario proceder á su exhumación . 

P. ¿Qué se entiende por esta? 
P. E l acto por el cual se desentierra un cadáver de man

dato judicial cuando sea necesario ilustrar al juez con 
algún dato que pueda encontrarse por su exhumación . 

LECCION 104 

Continuación. 

P. ¿Debe precederse al embargo de bienes de la persona 
ó personas contra quiénes aparecen indicios de culpa
bilidad? 

R. Si señor: para asegurar la responsabilidad de las pe
nas pecuniarias que se le impongan. 

P. ¿Qué es detención ó arresto? 
R. La privación momentánea ó interina de la libertad de 

una persona, decretada ó realizada por presumirla delin
cuente. El arresto también según la actual legislación pe
nal se considera como una pena propia del fuero común . 

P* ¿Qué es prisión? 



R, Una privación de libertad mas indefinida que la de
tención. 

P. ¿Cuándo procede? 
R. Cuando hay motivo racionalmente fundado para creer 

á una persona delincuente, y el delito que sele atribuye 
tiene señalada una pena mas grave que la de confina
miento menor, ó arresto mayor. 

P. ¿Cómo se decreta? 
R. En auto motivado, es decir, expresando las razones en 

que se funda. 
P. ¿Cómo se ejecuta? 
R. En vi r tud de mandamiento judicial y no de otro modo. 
P. ¿Qué se entiende por soltura y escarcelacion de los 

procesados? 
R. E l acto por el cual se pone en libertad al reo en v i r 

tud de mandato del juez. 
P . ¿Bajo que garant ía se hace? 
R. Prestando fianza ó bajo caución juratoria. 
P. ¿Puede apelarse del auto de pris ión? 
R. Si señor . 
P. ¿En qué efecto es admisible la apelación de dicho auto? 
R. En el devolutivo. 
P. ¿Como debe remitirse este incidente al tribunal su

perior? 
R. Por medio de un testimonio en re lación. 
P. ¿Que es incomunicación? 
R. Un acto por el cual se aisla al reo con el objeto de que 

no se concierte con los testigos ó con sus cómpl ices pa
ra desfigurar la verdad. 

P. ¿Cuál es su término? 
R. No podrá esceder de 20 dias continuados. 
P. ¿Qué autoridades pueden decretarla y en qué forma 

se hace? 
R. Debe decretarla el juez de la causa; y las demás auto

ridades que pueden con arreglo á la ley detener á una 
persona, por el tiempo deja detención podrán incomuni
carla, pero solo cuando para ello hubiere justa causa. 
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P, ¿En qué forma debe procederse para la prisión decre

tada de un reo ausente? 
R Deben despacharse inquisitorias á los pueblos don

de se presuma que pueda estar, dirigidas no á un de
terminado juez, sino á varios, fijándose al margen de di
cho despacho la guia ó ruta de las poblaciones que ha
ya de correr el requisitorio; mas para evitar tanta mo
rosidad es mas conveniente expedir tantas requisitorias 
á un tiempo, cuantos sean los pueblos en cuyo distrito 
convonora indagar el paradero del reo. 

Del plciiario. 

P. ¿Que es plenario? 
R. El segundo período del juicio cr iminal , que tiene por 

objeto la esculpacion del reo. 
P. ¿Es público este período ? 
R. Sí señor . 
P. ¿En donde empieza el plenario? 
R. Según unos, en la confesión con cargos; según otros, 

y parece lo mas natural en la acusación. 
P. ¿En qué casos debo precederse con reserva ene) plenario? 
R. En aquellas causas en que la moral lo exija. 
P. ¿Qué es confesión con cargos? 
R. E l acto en que el juez á presencia del escribano mues

tra al procesado todo lo esencial del sumario y le hace 
cargo de lo que contra él aparece para que de palabra 
se disculpe y defienda. 

P. ¿Cuál es el modo de recibirse la confesión y especial
mente siendo el reo menor? 

R. Debe exigirse sin juramento y solo bajo promesa de 



decir verdad; y si fuese menor el procesado con inter
vención de un curador ad litem si no lo tuviese nombra
do desde la declaración indagatoria. 

P. ¿ Qué es sobreseimiento y en qué casos tiene lu
gar? 

R. Sobreseimiento se llama la cesación ó suspensión de 
las actuaciones judiciales ya definitiva, ya temporalmen
te: tiene lugar en cinco casos: 1.° cuando no resulta ia 
preexistencia del delito: 2.° cuando resultando compro
bado el delito no ha podido descubrirse su autor: 3.° 
cuando de las primeras indagaciones judiciales aparece 
que el reo es loco ó demente: 4 ° cuando el autor del 
delito es menor de 9 años ó si siendo mayor de esta edad 
y menor de 15 resulta de las actuaciones judiciales que 
ha obrado sin discernimiento: y 5.° cuando el procedi
miento se ha comenzado en v i r tud de alguna acción 
personal por delito privado, y el acusador desiste de 
ella, ó da motivo para que cese la acc ión . 

P. ¿Qué es acusación? 
R. La petición que hace el acusador público ó particular 

para que se imponga al reo la pena que considere justa 
y arreglada á la cualidad y circunstancias del delito. 

P. ¿Qué orden debe observarse mos t rándose parte la 
ofendida? 

R. Que se deben entregar primero á esta y después al mi
nisterio fiscal. 

P- ¿Debe darse traslado de la acusación? 
11, Si señor: al procesado ó procesados para sus respecti

vas defensas. 
P. ¿Qué requisitos debe tener el auto de traslado? 
R. La prevención de que se nombre al efecto procurador 

y abogado, y siendo pobre que se le nombre de oficio. 
P. ¿En qué caso se procede de oficio al nombramiento 

de procurador y abogado ? 
R. Si fuese pobre, ó si no lo hiciese voluntariamenle. 
P. ¿Qué se entiende por escrito de defensa? 
R. Un alegato indispensable del juicio cr iminal , por el 
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que el acusado usa de los medios legítimos de ella para 
desvirtuarla acusación. 

P- ¿Cuáles son los t é rminos concedidos para la acusación 
y para la defensa? 

R. Tanto el uno como el otro deberán señalarse por el 
juez prudencialmente, pero ninguno de ellos podrá exce
der de nueve dias. 

¿Qué circunstancias deberán espresarse por oíros sies 
en uno y otro escrito? 

R. Tanto en el escrito de acusación como en el de defen
sa, deberán por este medio articularse las pruebas que 
respectivamente convinieren, y en caso contrario re
nunciarlas, expresando ya se articule ó se renuncie, si se 
conforman ó no con las declaraciones de los testigos exa
minados en el sumario. 

P. ¿Qué se entiende por auto de prueba? 
R. La providencia que dicta el juez señalando t é r m i n o 

para que practiquen las partes las pruebas interpuestas. 
P. ¿Qué cualidad debe contener este auto? 
R. La de que se recibe á prueba con calidad deíodos cargos. 
P. ¿Qué se comprende en la espresion de todos cargos? 
R. Que cumplido el plazo probatorio, termina el proce

dimiento para definitiva, sin necesidad de hacerse pu
blicación de probanzas, n i alegatos, ni conclusión, ni 
c i tación de las partes. 

P. ¿Cómo debe hacerse la notificación del auto de prueba? 
R. Con citación j determinando eldia en que han de veri

ficarse las ratificaciones de los testigos del sumario y el 
en que ha de tener lugar la propuesta por cada parte. 

P. ¿Cuál es el modo de practicarse las pruebas? 
R. Ante el juez y escribano con citación de las partes 

y el promotor fiscal; pudiendo hacerse por aquellas á 
los testigos tanto del sumario como á los nuevamente 
presentados, las preguntas que se crean convenientes 
para el mayor esclarecimiento de la verdad. 

P. ¿Qué deberá practicarse cuando no pueda realizarse 
la prueba en un solo dia? 



= i 3 9 — 
R. Se ampl iará el té rmino de ella según el prudente ar

bi tr io del juez, pero nunca podrá exceder del señalado 
por la ley para los negocios civiles. 

P. ¿Qué es ratiticacion y abono de testigos? 
R. Ratificaciones son unas segundas declaraciones que 

prestan los testigos en el plenario, para que afirmen, 
reformen ó contradigan las que tubiesen prestadas en el 
sumario. Información de abono es una justificación dedos 
ó mas personas de probidad, las cuales esponen el con
cepto que les merece el testigo muerto ó ausente, y si 
lo consideran veraz y digno de c réd i to . 

P. ¿Qué son tacbas de testigos? 
R. Un medio por el cual, las partes esponen antes de dic

tada la sentencia, las tacbas ó defectos que tengan los 
testigos para que el juez no dé c réd i to á sus deposicio
nes. El t é rmino para proponerlas es el de los tres 
dias siguientes al en que hubiere declarado el testigo; 
para esta prueba se aprovecba el mismo t é rmino pro
batorio si estuviere aun corriendo, y si no basta ó ha 
fenecido se concede el que fuere necesario con tal de que 
no esceda de la mitad del señalado para la prueba prin
cipal. 

P. ¿Qué se entiende por subsanacion de defectos? 
R. El acto por el cual el juez en el t é rmino de tres dias 

después de concluidas las pruebas ó renunciadas por las 
partes, dicta un auto para mejor proveer, cuando al exa
minar el proceso para dictar sentencia encuentra en 
él defectos que reparar ó vé que faltan algunas diligen
cias conducentes al cabal conocimiento de la verdad, pa
ra que se practiquen á la mayor brevedad todas las que 
fueren indispensables. 

P. ¿Qué se entiende por vista pública? 
R. Ün acto p ú b l i c o , que debe celebrarse en el lugar 

que el juez tenga destinado para su audiencia, al cual 
pueden asistir si quieren el promotor fiscal y los aboga
dos defensores de los acusados á cuyo efecto debe citar
se previamente el dia y hora en que haya de celebrar-



se, pudiendo esponer de palabra lo que tuviesen por con
veniente. 

P. ¿Deberá espresar el juez los fundamentos en que 
apoye su fallo? 

R. Sí señor . 
P. ¿Qué se entiende por pronunciamenlo? 
R. E l acto por el cual el escribano publica la providencia 

del juez. 
P. ¿Qué es notificación de la sentencia? 
R. El acto por el cual se le bace saber al reo ó reos. 
B . ¿Qué es emplazamiento? 
R. La citación que se bace á los procesados de orden del 

juez para que comparezcan en el tribunal en el dia y ho
ra que se les designa, la cual debe hacerse en persona á 
los mismos reos. 

P. ¿Que debe advert írseles? 
R. Que si en el té rmino del emplazamiento no eligieren 

procurador y abogado que les defiendan en el tribunal su
perior, les serán nombrados por este de oficio. 

P. ¿Deben consignarse sus rcpueslns? 
R. Si señor; ya sea que los nombren, ó que pidan á la 

audiencia lo haga de oficio. 
P. ¿Deben remitirse los autos al tribunal superior hechas 

la citación y emplazamiento y las correspondientes no
tificaciones? 

R. Si señor : y puede hacerse en consulta ó por apelación. 
P. ¿De qué modos y dentro de qué té rmino puede inter

ponerse la apelación? 
R. Puede apelarse in voce al tiempo de hacer la notifica

ción y emplazamiento, en cuyo caso el escribano de
berá anotarla; ó por escrito. El t é rmino para apelar es 
el de cinco dias. 

P. ¿En qué efectos debe admitirse la apelación? 
R. De providencias interlocutorias que no ocasionen un 

gravamen irreparable, solo en el efecto devolutivo: de la 
providencia definitiva', en ambos efectos. 

P. ¿Que es testimonio de resguardo? 



R. Aquel que conserva el escribano de la causa que ante 
él se sus tanc ió , incluyendo en relación su t rami tac ión 
mas principal , y literal la sentencia. 

P. ¿Qué se estiende por anotación en el l ibro de cono
cimientos? 

R. La fecha en que se remiten por el correo cualesquiera 
autos ó exortos diligenciados, con expres ión detallada en 
uno y otro caso de las piezas que se remiten y sus fojas, 
debiendo el escribano poner su firma al pié de cada 
asiento. 

P. ¿Cómo se acredita haber puesto el pliego en la casa 
de correos? 

R. Por la anotación antedicha; además en el sobre debe
rá estenderse la misma nota que digimos respecto de los 
negocios civiles. 

De los procedimientos del juicio crimimU en 
segunda instancia. 

P. ¿Qué debe hacerse, recibida la causa en el tr ibunal 
superior? 

R. Pasarse al repartimiento para que se señale la sala y 
escribano de cámara á quien corresponda. 

P. ¿Qué anotaciones deben hacerse? 
R. Como en el momento que se da parte de la formación 

de una causa se hace el repartimiento de ella, cuando 
terminada se remite en consulta ó en apelac ión , solo 
se anota manifestando es de tal escrihania. Después el 
escribano de cámara anota la entrega quede la causa se 



le hace, las piezas de que consta y fojas de cada una, 
así corno a lgún defecto notable en la t rami tac ión. 

P. ¿Qué debe hacer después el escribano de cámara? 
R. Dar cuenta á la sala. 
P. ¿Qué debe rá esta proveer? 
R. Q u é p a s e al relator, para formar el apuntamiento ó 

estrado. 
P. ¿Cuál es la forma de proceder? 
R. Hecho el apuntamiento si la causa se ha remitido en 

apelación, se entrega primero á la parte apelante, después 
á la otra parte si la hubiere, y por úl t imo al fiscal, pa
ra que cada uno esponga por escrito lo que interese á 
su acción ó derecho : si se hubiera remitido en consul
ta, pasará primero al acusador particular si lo hubiere, 
después al fiscal, y en últ imo té rmino á las partes; si no 
hubiere acusador particular primero al fiscal y después 
á las partes. 

P. ¿Qué pruebas pueden practicarse? 
R. Aquellas que sin malicia dejaron de proponerse en pr i -

ra instancia, ó que aunque se propusieron no fueron ad
mitidas: el t é r m i n o probatorio es el mismo que en prime
ra instancia, en tend iéndose siempre con calidad de todos 
cargos. 

P. ¿Puede adicionarse el apuntamiento? 
R. Sí señor : cuando asi lo pidiese alguna de las partes y 

en el estremo ó estremosque manifestase. 
P. ¿Deben comunicarse las pruebas á las partes para su 

ins t rucción? 
R. Sí señor: se unen á la causa y se entrega esta á las 

partes por su orden para imposic ión . 
P. ¿Qué debe hacerse después de instruidas las partes? 
R. Señalar dia para la vista. 
P. ¿Que se entiende por estar' 
R. El acto solemne al cual concurren ordinariamente los 

defensores y el fiscal si el tribunal le juzga necesario, in
formando in voce sobre el derecho que asiste á los res
pectivos litigantes. 
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P. ¿Qué se entiende por fallo en este lugar? 
R. La providencia que dicta la sala confirmando ó revo

cando la sentencia del juez inferior. 
P. ¿Debe publicarse y notificarse? 
R. Sí señor : debe publicarse en la sala por uno de los ma

gistrados á presencia del escribano de cámara : y se bace 
la notificación por este en la forma acostumbrada. 

P. ¿Dentro deque té rmino puede suplicarse? 
R. Lo mismo que en los juicios civiles; en el de diez dias 

siendo sentencia definitiva y tres siendo interlocutoria. 
P. ¿En q u é casos procede la suplica? 
R. Solo en dos: 1.° en las causas sobre delito á que i m 

ponga la ley pena aflictiva, si altera esencialmente lasen-
tencia de vista la pena principal impuesta en primera ins
tancia; y 2.° cuando la sentencia de vista confirmando 
la del inferior, impone la pena de muerte y no es con
forme de toda conformidad á la d é l a primera instancia. 

P. ¿Cuál es la forma de proceder en la súplica ó tercera 
instancia? 

R. La misma que en la segunda, pero á la vista ha de 
concurrir siempre el ministro mas antiguo de los que 
asistieron á la vista en segunda instancia , para que 
pueda esponer verbalmente los fundamentos y razones 
que tuvieron presentes al dictar el fallo. 

LECCION 107. 
De las causas de ley. 

P. ¿Qué se entiende por causas de ley? 
R. Aquellas que por versar sobre delitos de gravedad, 

como son los contrarios á la const i tuc ión, á la scguri-
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dad interior del estado , y los de robo en cuadrilla de 
cuatro ó mas, exigen un pronto castigo, y por lo tanto 
un procedimiento mas acelerado que las comunes. 

P. ¿Cuál es su forma especial de proceder? 
R. En el sumario sigue las reglas generales, excepto en 

el aviso que debe darse á la audiencia te r r i tor ia l , que de
b e r á pasarse de tres en tres dias. En el plenario el tér
mino para la acusación es de tres dias á lo mas, y lo 
mismo el de la defensa, á no ser que fuesen muchos los 
reos, en cuyo caso se concederán tres dias por cada uno 
de los que se defiendan con separac ión . Las pruebas se 
articulan presentando, tanto el promotor fiscal como los 
defensores, á lo mas dentro de las 24 horas siguientes 
á la devolución de los autos, una lista de los testigos 
de que intentan valerse para sus pruebas con expresión 
de sus nombres, vecindad, estado, destino ó modo de 
v iv i r , con el objeto de que estas listas se comuniquen 
reciprocamente á las partes para que instruidas puedan 
á su tiempo tacharlos. El juez debe s e ñ a l a r á la mayor 
brevedad posible el dia en que haya de celebrarse el 
juicio públ ico, que es el acto solemne en el cual se efec
túa la prueba. Se celebra á puerta abierta, concurrien
do el juez de primera instancia que preside el acto, el 
promotor fiscal, los abogados defensores, los procurado-
dores, los reos, ya estuvieren presos ya en libertad si 
quieren asistir , y el escribano de la causa :se examinan 
públ icamente aunque con separación todos los testigos, 
y los que deban ratificarse en sus declaraciones; pudien-
do si quisiesen y lo permitiese el juez, las partes ó sus 
abogados hacer de palabra á los testigos algunas ob
servaciones, répl icas ó reconvenciones: en el acto se 
leen también y con la misma publicidad las declaracio
nes y ratificaciones de los testigos que no hubieren com
parecido personalmente; y tanto el promotor como los 
reos , sus procuradores y defensores, pueden presen-
lar los documentos que les interesen, y exponer de pa
labra cuanto <rean conveniente. Todas las declaracio-
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nes, careos^ rép l icas , y observaciones se redactan por 
el escribano y se firman por los que han tenido parte 
en ella; y se estiende acta del juicio autorizada y firma
da por el juez y el escribano: este acto puede durar 
mas de un dia, pero se ha de ejecutar necesariamente 
dentro del t é rmino probatorio. La sentencia debe fun
damentarse como en las causas comunes ¡¡ debiéndose 
dictar dentro de veinte dias según está establecido ex
presamente, por la real orden de 18 de marzo de 1850. 

P. ¿Qué cousas deben instruirse por el supremo tribunal 
de justicia? 

R. Todas aquellas sobre separación y suspensión de los 
regentes, ministros y fiscales de las audiencias, y sobre 
delitos cometidos en el ejercicio de sus respectivos mi 
nisterios por los mismos magistrados, ministros del es-
tinguido consejo real de E s p a ñ a , magistrados del tribu
nal especial de ó rdenes , subsecretarios del despacho, 
gobernadores de provincia y funcionarios superiores 
de la corte que dependan inmediatamente del gobierno, 
y que no correspondan como tales á jur isdicción espe
cial: t ambién corresponde al mismo tribunal la instruc
ción de las causas por delitos comunes cometidos por 
secretarios y subsecretarios del despacho, consejeros de 
Estado, ministros del estinguido consejo real y magistra
dos del tribunal supremo, del de las órdenes y de las 
audiencias: en la sala de Indias lasque se susciten sobre 
residencia d é l o s virreyes, capitanes generales y gober
nadores de Ultramar, y todo empleado píiblico sujeto á 
este juicio: y las demás salas del tribunal de las causas 
por delitos comunes contra arzobispos, obispos ó ecle
siásticos de los que en la corte ejercen autoridad ó dig
nidad, cuando están desaforados por su delito, y lasque 
se previenen contra los mismos prelados ó autoridades 
por excesos oficiales, cuyo conocimiento y castigo cor
responden á la ju r i sd icc ión ordinaria. 

P . ¿Qué causas se instruyen perlas audiencias, de oficio, 
á instancia del ministerio público ó de persona privada? 

• 
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R. Las que se prevengan contra los jueces Je primera 

instancia por escesos ó delitos cometidos en el egerci-
ció de su ministerio; contra los alcaldes cuando obran 
como jueces ordinarios é inferiores del mismo tribunal; 
contra los provisores, vicarios generales y demás jueces 
inferiores eclesiásticos, cuando portales delitos hubiese 
de juzgarlos la jur isdicción real; y las que se susciten con
tra los subdelegados y asesores de hacienda pública de
clarados jueces de primera instancia y subordinados á 
la superior autoridad de las audiencias. 

P. ¿Qué fianza debe dar el acusador privado? 
R. La de calumnia, en la que el querellante ó acusador 

se obliga alas resultas del ju ic io , y á no desamparar la 
acción hasta que recaiga sentencia ejecutoria: la canti
dad de dicha fianza se determina por la sala que conoz
ca del asunto según su entidad. 

P. ¿Cuál es la forma de proceder en estos negocios? 
R. La instrucción del sumario y las actuaciones del ple-

nario se encargan al ministro subdecano de la sala, y las 
diligencias que se hayan de ejecutar fuera de la residen
cia del tribunal oque no pudiera evacuar por sí aquel ma
gistrado se cometen por el tribunal supremo al regente 
ó gobernador respectivo, y por la audiencia al juez de 
primera instancia del partido judicia l . La restante tra
mitación es ajustada al orden común , y el fallo se dicta 
p o r u ñ a de las salas del tribunal compuesta de cinco ma
gistrados. 

LECCION 108. 
De algunos actos é incidentes relativos á las 

causas criminales. 

P. ¿Qué es visita de cárcel? 
R. E l acto público y solemne que celebran los tribuna-
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les y juzgados en la cárcel ó cárceles del pueblo de su 
residencia ó en otro edificio donde hubiere presos some
tidos á su j u r i s d i c c i ó n , para inspeccionar el estado de 
sus causas, y oir sus quejas y reclamaciones. Son sema
nales y generales: las primeras son las que se verifican 
los sábados de cada semana, y si fuese feriado, el dia que 
le preceda sin esta cualidad; y las generales son las que 
se efectúan en los cuatro dias solemnes del año ; esto es, 
el sábado de Ramos, la pascua de Espír i tu santo, la Na
tividad de Nuestra Señora , y la pascua de Navidad. 

P. ¿Qué se entiende por relaciones de procesados? 
R. Las listas que los jueves entrega el alcaide de la cár

cel al juez, de los reos pendientes de causa, y de los 
que estén sufriendo algún arresto. 

P. ¿De que modo se da cuenta en las visitas de cárce les 
de las causas en sumario? 

R. Guardando la oportuna reserva en todo lo que tenga 
relación con las actuaciones dirigidas á la aver iguación 
de los hechos. 

P. ¿Qué se entiende por acta de visita? 
R. La manifestación que se pone por escrito del resulta

do de la visita. 
P. ¿Deben anotarse estas actas de visita? 
R. Sí señor ; deben estenderse en un l ibro que lleva al 

efecto el secretario del juzgado con expres ión de las re
clamaciones que hubiesen ocasionado alguna providencia. 

P. ¿Qué es asilo eclesiástico? 
R. El derecho que adquieren algunos delincuentes á que 

se les disminuya la pena ordinaria del del i to, acogién
dose á un lugar sagrado. 

P. ¿Cuál es la forma de proceder para la ext racción del reo? 
R. Debe el respectivo juez pasar oficio al p á r r o c o , para 

que permita la extracción de aquel. 
P. ¿Qué caución debe prestar el juez? 
R. La de no imponerle la pena de muerte. 
P. ¿Qué es asilo extranjero? 
R. El derecho que adquieren algunos delincuentes á que 
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se les disminuya la pena ordinaria del delilo, por haber
se acogido á un pais extranjero. 

P. ¿Cómo deberán hacerse las reclamaciones para la ex
tracción? 

R. Debe pedirse esta por los jueces dirigiendo una espo-
sicion al ministerio de Gracia y Justicia por conducto 
de la respectiva audiencia, acompañando testimonio en 
que conste le naturaleza del delito y demás circunstan
cias indispensables. 

Del procedimiento conlra reos ausenics y 
de la ejecución de las senlencias. 

P. ¿Cuál es la forma de proceder en esta clase de nego
cios? 

R. Cuando no se presentan los reos ni son aprendidos, la 
justicia sigue sus procedimientos en ausencia y rebeldía 
de los procesados hasta perfeccionar el sumario comple
tamente, pasándose después la causa al promotor íiscal 
para que esponga y pida lo que interese á su ministerio. 

P. ¿Debe llamarse al reo ó reos por edictos y pregones, 
en qué plazo, y si debe insertarse en los per iódicos ofi
ciales? 

R. Sí señor: el promotor fiscal lo ped i r á así y el juez en 
cumplimiento de la ley lo proveerá de este modo, man* 
dando que se les cite ó emplazo por tres té rminos de 
nueve en nueve dias y al efecto se pub l ica rán edictos, 
inser tándose esta citación y emplazamiento en los perió
dicos oficiales. 

P* ¿Qué se entiende por rebeldía? 



B . Cuando á pesar de haber sido llamado el reo ó reos, 
de la manera indicada no comparecen á la presencia j u 
dicial . 

P. ¿Debe proveerse algún auto relativo á la rebeldía? 
R, Si señor : declarándolos contumaces y rebeldes, y man

dando que se sigan las actuaciones en su ausencia y re-
beldia, hac iéndose las notificaciones en los estrados del 
juzgado. 

P. ¿Qué diligencias acreditan la no presen tac ión del 
reo? 

R. Los edictos llamando á los reos rebeldes se repiten 
por tres veces de nueve en nueve dias, anotándose en 
la causa su fijación al público; y al finalizar cada uno 
de dichos plazos, se pone nota ó diligencia para hacer 
constar si consiguiente al llamamiento judic ia l , se ha 
presentado en la cá r ce l el reo. 

P. ¿Qué se entiende por notificaciones en estrados? 
R. En realidad están reducidas meramente á la fó rmula 

de anotarse en el proceso, como si en efecto se hicieran, 
ó á fijarse en una tabla de anuncios que suele haber en 
algunos juzgados. 

P. ¿Qué cualidad debe contener la sentencia en esta cla
se de negocios? 

R. La de espresarse siempre en ella, que se entiende la 
pena impuesta con la cualidad de ser oido el reo si se 
presentare ó fuere habido. 

R. ¿A quién corresponde la ejecución de la sentencia en 
lo criminal? 

R. A l juez que ha seguido y fallado la primera instancia. 
P , ¿Cuándo causa ejecutoria? 
R. Cuando contra ella no se admite recurso. 
P. ¿Qué real provisión se libra? 
R , Una dirigida al juez de primera instancia para que 

proceda al cumplimiento de la sentencia. 
P. ¿A q u é autoridad deben entregarse los reos rematados? 
R. A el gefe del establecimiento de presidio mas inmedia

to y en el termino de tres dias después de notificada la 
29 
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providencia que haya causado ejecutoria. 

P. ¿Con qué testimonios debe hacerse la entrega? 
R. Con uno que debe entregarse estendido en papel del 

sello correspondiente, conteniendo á la letra la sentencia 
ejecutoriada que hubiere reca ído , con espresion del delito 
y sus circunstancias, el partido j u d i c i a l , el nombre, 
apellido , edad, padres, y oficio del procesado; el 
pueblo y provincia de la naturaleza de este, el pueblo 
y provincia donde se cometió el delito, el pueblo y 
provincia de su domicilio y vecindad; su estado; si es ó 
no reincidente; su conducta anterior; el tiempo que lle
ve de pris ión; la par t ic ipación que hubiere tenido en el 
delito y si resultan bienes embargados la indicación de 
estos, ó en otro caso que el penado es pobre de solem
nidad. 

P. ¿Debe dar aviso el comandante del presidio de la en
trega del reo? 

R. Sí señor ; debe oficiar por el correo inmediato al juez 
de pr imera instancia avisando haber ingresado el penado. 

P. ¿Debe unirse á los autos este oficio? 
R. Sí señor; para que conste en la causa el ingreso del 

penado en el establecimiento. 
P. ¿Como se verifica la ejecución de la pena de muerte? 
R. En garrote sobre un tablado, de dia y con publici

dad, en el lugar generalmente destinado para este efec
to ó en el que el tribunal determine cuando haya causas 
especiales para ello; pero no puede ejecutarse esta pena 
en dias de fiesta religiosa ó nacional. 

P. ¿De qué modo se const i tuirá al reo en la capilla: co
municaciones relativas á esta ejecución? 

R. Después de hecha la notificación por el escribano se 
constituye en ella con las debidas precauciones, pasando 
antes comunicaciones á el cura de la parroquia para que 
le preste los úl t imos consuelos espirituales; á las herman
dades de caridad para los fines de su inst i tución, y al 
gefe mil i tar para la custodia del reo y seguridad publi
ca el dia de la ejecución. 
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P. ¿En q u é casos puede suspenderse? 
R- Cuando hubiese orden para que no se impusiera hajsta 

consullar á S. M . Cuando el reo se volviese loco ó de
mente, y cuando fuere mujer y resultase estar embara
zada. 

P. ¿Como se ejecuta la pena de argolla? 
R. El sentenciado á ella p recederá al reo ó reos fde pena 

capital conducido en caballería y suficientemente ase
gurado. A l llegar al lugar del suplicio, se le colocará en 
un asiento sobre el cadalso, en el que p e r m a n e c e r á mien
tras duro la ejecución asido á un madero por una argo
lla que se le pondrá al cuello. 

LECCION 110. 
De los indultos. 

P, ¿Que se entiende por indulto? 
R. Una prerogativa de la corona, por la cual se perdona 

á ciertos delincuentes el castigo á que se hubieren hecho 
acreedores ó se templa al menos el rigor de la pena. 

P. ¿En qué se dividen? 
R. En generales y particulares: los primeros son los que 

se espiden con motivo de algún fausto acontecimiento, 
á todos los delincuentes á quienes expresamente no se 
excluye de la real gracia ; los segundos son aquellos que 
que se conceden á uno ó determinado n ú m e r o de reos. 

P. ¿Qué clase de delitos están esceptuados de ios indultos 
generales? 

R. Los de lesa magestad'divina ó humana, blasfemia, in
cendio malicioso, fabricación de moneda falsa, destruc
ción ó tala de montes, alevosía ó t ra ic ión , muerte segu
ra,homicidio de sacerdote, falsedad, robo, cohecho yba-



ra te r ía , resistencia á la justicia, malversación de cauda-
es públ icos , sodomía , leoncinio, desafío, rapto y violen
cia de mujeres. 

P. ¿Est ingue la acción criminal el perdón de la parte 
ofendida? 

R . No señor ; est inguirá solo la responsabilidad civil en 
cuanto al in te rés del condonante si este lo renunciare 
expresamente. También se extingue la criminal cuando 
el delito es de persecución privada, y la parte ofendida 
desiste de su derecho, 

P. ¿Cuál es el indulto de viernes santo? 
R . Aquel en que S. M. después de haberse pedido cierto 

número de causas á cada una de las audiencias, con
cede en el citado dia por el recuerdo y pasión de nues
tro Señor Jesucristo: tiene lugar presentando á S . M . l a s 
causas remitidas sobre las que impone la mano, que
dando en las que tengan esta fortuna, indultados los 
reos. 

P, ¿Qué diferencia hay entre indulto y amnistía? 
R. En que el primero es para delitos comunes y el se

gundo para los perpetrados contra el Estado; y en que por 
aquel se perdona el delito cometido y por este se ol
vida. 

LECCION I I I . 

líe los recursos de fuerza. 

P. ¿Qué se entiende por recurso de fuerza? 
R. La queja ó súplica que hace á la potestad civil ei que 

se siente agraviado por un juez eclesiástico implorando 
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su protección para que con su autoridad le haga con
tener dentro de los límites de la que ejerce, y atempe
rarse a las leyes de la Iglesia y del Estado. 

P. ¿Cuál es su naturaleza? 
R. La de pertenecer á la clase de recursos extraordina^ 

rios. 
í h ¿Cuál es su fundamento? 
R. La protección que compete al monarca sobre lodos 

sus subditos. 
P. ¿Cuál es su objeto? 
R. Evitar las demasías de la autoridad eclesiástica res

pecto á los legos. 
P. ¿Qué tribunales son competentes para conocer de es

tos recursos? 
R. Los tribunales superiores civiles. 
P. ¿De cuán tas clases son dichos recursos? 
R. De tres: 1.° en el conocer y proceder: 2.° en el modo 

de conocer y proceder: y 3.° en no otorgar las apelacio
nes, ú otorgarlas d e m á s . 

P. ¿Qué se entiende por p reparac ión en un recurso de 
fuerza? 

R. Las diligencias que necesariamente hay que hacer an
tes de interponerlo. 

P. ¿Qué recursos necesitan preparac ión? 
R. Él segundo y el tercero. 
P. ¿Cuál es el modo de prepararlos? 
R, Presentando el agraviado uno ó mas escritos al juez 

eclesiást ico, pidiendo reposición del auto que cause el 
agravio y protestando de lo contrario el real auxilio 
contra la fuerza: sino accede á ello, y manda que se dé 
traslado ó que se guarde lo proveído queda espedito el 
litigante pora proponer el recurso de fuerza. 

P. ¿"Cuál es la forma de proceder en en el recurso? 
R. El litigante agraviado, con testimonio de su escrito y 

de la providencia dictada por el eclesiást ico, acude al 
tribunal superior presentando pedimento acompañado 
de poder especial y pide se despache la real provisión 



acordada para que dicho juez reponga su preveido y lo 
obrado, ó en olro caso remita los autos orig'nales: si re-
queridoeljuez eclesiástico se niega á la debida reposición 
debe remit i r los autos, conc i t ac ión dé las partes á dicho 
tr ibunal . 

P. ¿Qué se entiende por auto de legos? 
R, La providencia ó despacho que se espide por los t r i 

bunales superiores para que el juez eclesiástico que co
noce indebidamente de algún asunto se inhiva de ello 
por no ser de sn jur isd icc ión, y lo remita al juez compe
tente. 

P. ¿Cuál es el auto llamado medio? 
R. La providencia del tr ibunal cuando conceptúa que 

hay justo motivo para acoger el recurso, y se redacta 
de este modo: el juez eclesiástico hace fuerza en cono
cer y proceder, como conoce y procede. 

P. ¿Qué se entiende por auto condicional ó misto? 
R. Aquel en que se declara que si el juez eclesiástico 

ejecuta tal ó cual cosa no hace fuerza, y en otro caso si 
la hace. 

F I N . 
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Dice. Debe decir. 

y un «lia 
españoles, 
confrontados 
sit. 
dessít 
presentía. 
sic 
parte 
redita 
puede ser alguno 
de los 
necesario 
varias de las cuales 
nominados 
ánodo 
y la esperanza del lucro 
contado 
la ejecución 
resulto 
confiera 
sucedió 
adiccion 
que 
enfiteutíco 
quedó 
derecho 
obligadas 
deudor 
No señor 
debe 
general 
deudor 
4 
OS 
tendrá 
hereo 
causales g 
causales 
causa 
é l : 
postumo; 
adheriesen 
del 
x. 0 Ascendientes 
2. 0 Descendientes 
del 
dora 
el 
escritura 
debe distribuir 
Aquella en 
tenga 
sucede 

J , 
entenderán 
toda la 
las prácticas 
un 
no hubiese 
treinta 
Impelerla 
sona 

lucro 

y medio 
españoles 
confrontada 

desit 
prasentia 
sit 
partí 
reddita 
pueden ser algunos 
los 
derivativo 
Varias, de las cuales 
innominados 
modo 
y la beneficencia y no el 
contrato 
la no ejecución 
resulta 
confiesa 
sucediese 
adición 
por que 
consigna ti ?o 
quede 
derecho 
obligadas 
acreedor 
Sí señor 
puede 
generalmente 
fiador 
4o 
los 
tendrán 
haereo 
casuales 
casuales 
cláusula 
él; 
postumo: 
adíesen 
el 
1.° Descendientes 
a. 0 Ascendiente a 
en el 
ser fiadora 
tal 
escritura de 
deben distribuirse 
Aquella en que 
tenga por 
escede 
y de la de 
estenderán 
toda 
la práctica 
su 
hubiese 
veinte; 
impedirla 
periona 
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