
LAS CAPELLANÍAS ESPAÑOLAS EN SU

PERSPECTIVA HISTORlCA (*)

CAPITULO PRIMERO

I N T K 0 D U C C I Ó N C A N Ó N I C A

1. Al encabezar este estudio con una introducción canónica, sólo pre-
tendo exponer sencilla y llanamente Ia noción de los términos que hemos
de usar a cada momento en el decurso de nuestro trabajo y que constituyen
su principali objeto.

Y creo de absoi'.uta necesidad esta pequeña introducción, dada Ia diver-
sidad de significados t|iie con frecuencia suele darse a Ia palabra capellanía,
Ia cual, no obstante, tiene su sentido y significado propio, inconfundible
con ningún otro. Sin embargo, por Ia gran analogía que existe entre las
capellanías y otras obras pías, tanto <jue no pocas de éstas son verdaderas
capellanías, se ha acostumbrado a aplicar a éstas otros términos ; y así se
les llama, a vec.es, memorias de misa)s, aniversarios, fundaciones pías, lega-
dos píos, etc.

Una sencilla y clara expíicación de estos términos nos dará a conocer
cuándo con razón podremos aplicar estos nombres a las capellanías y cuán-
do no.

NOCIÓN ETIMOLÓGICA Y REAL DE LAS CAPELLANÍAS

2. El nombre de caj>ellanki proviene de <la capilla, cn donde suele ha-
llarse el a l t a ren él quc se dicen las -misas o se celebran los otros actos re-
ligiosos en que consisten las carga"s espirituai'es, para cuyo sostenimiento
'fué fundada Ia capellanía.

(*) El présenle os i in l in del < l o r h > r iio.N/.u,Kz Un/. l i P i i c su ro i i l i i i i i a r io i i para el slg:lo x i x en
ei ai ' l íeulo del misino ai ikrr t ( l u l t i < l o Vidsilit<l<'s tle Iu pr/i¡iii'ilad i>clcsiaxtica en España duntiilv
e.i siylo XlX, publicado en esla IlnvisTA, 1 ( l i i i f i ) , p. :i8;i-UM, cmi ello tlciie cl lector una Iu-
i.roüiicclóii liislórica coi i iplola ;il prulilnn,-i (Ie l;is capellaiil i is, ciiyu slUiacióu actual ha sido
esl i i ( l i i i ( lu por el ihislH*iino scfuir MiüUÉi.KZ cu el nú i i i e ro i : i , voluii ici i 5 ( l ' JoO) , p. 311-330, (Ic
asta misma REVisïA.^N. de Ia H.)
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En algunos autores antiguos se encuentran etimologías muy curiosas,
pero más o menos exactas, de Ia pallahra capellanía y en especial de capilla.

I 'ÉKKz DE LARA ( i ) hace derivar esta palabra de "capella" y "annus"
]K>r Ia obligación que llevan consigo de celd>rar amuilmentc en determinada
capilla cierto número de misas u otros actos re1igio-os.

3. Sol>re Ia palabra "capilla" ya el mismo SciiMM./.c,RUKiiKR (2) ad-
vierte (|iie no es exp'ic:ulo su origen iguai!mcnte por los diversos autores;
unes Ia hacen derivar del verbo latino ''capio" y del sustantivo griego "laos",
purque contiene al puelío cuando asiste a los divinos oficios (3) ; otros de
"capra" y "pellis", porque antiguamente se cubrían con piel de cabra los
tecbos tle Jos oratorios campestres ( 4 ) ; otros, finalmente (5), Ia bacen de-
rivar de Ia palabra francesa "cbapelle", que significa "capa pequeña" (di-
minutivo de "chape", capa), y que se refiere a Ia media capa de San Martin
de T<nirs. Históricamente éste es el origen de Ia pa''abra capilla. Alas ¿cómo
pasó a -aplicarse a los oratorios e iglesias? Marcii1fo, que vivió en el si-
$.o v i r , fué el primero que dió el nombre de "capella" a Ia media capa de
San Martí::, que se conservaba en el palacio de los Reyes de Francia, y
sobre Ia cual se prestaban Ii s juramentos s<*Vmnes en los pleitos y causas
que Io requerían (6). Esta capa Ia llevaban consigo los reyes a todas par-
tes (7), y ella era Ia que les aseguraba-la victoria en las batallas (8). Como
se conservaba en el oratorio del Rey, de ahí e"l que a dicho oratorio se Ie
diese el nombre de capilla, nombre que pasó después a significar los ora-
torios de k>s particulares y a veces las mismas iglesias e incluso las parro-
quias (9).

( I i /if tii'iiiri'rxarHs el «<;"'"""""• ''''• U. cap. 1, "• i -
(?) Sci:iiMAj.zGiuEBEn, ]>iirs IV. 111. 37. n. 1.
('•<) I i l . , " F ) ( M l I K U i M l a vcrl)() "caplo", quod populmii aiI < I I v i u a cniíriuouleiii capial" (Pc.ii>iM.z-

I i I I l K H K M , 1 C.Ì.

M) I ' K I < K / , UK ].AIIA. 0. C., IiI) . II, Cil | ) . 1. Cf. a<tC!ua.S SCJIMAI.ZIi . , 1. r.
<." i ) > i . n . M A i . z < i . , 1. r.; ' l ' i ioMAssiNis . VftHN Cl ni>i'a Kccl<-Kiut! (lixrijiliiia i'irr<i brnr[iria t'l lir-

iiffii-iiiriiix. | > i i i - s I. l i l i . II. r ; i ]> . | i i i i , i i . l ; Mr,n. A N D U K . Diclinnnaire de Dr<i!l Ciinniiii/iie, on Ia
| ) i i l i i l i r ; i " c l i apc l l c " ; ( : A n i i i i i . - ] . K i ; i . n i n : n , l>icliiinnairt; ti'Arche<>loijl<' ('lirftieiinv el tlc l.iturgir,
M i I •.', OM Ia | > a l i i l ) r u "c l ia | )c l lc" .

( U ) J M A i i r . r i . K K , F/iniinliie I , X X X V I I I , odlo. Zci in icr , p . M: " l · i i i l j i i · i l i c a l i i i i i u t . . . sua marni
- i ' p i i i n a , i n n o in | i i i l a l i i i n n s i i u , . -u i>cr capella i l < u i m i i M a i · l l n l , i i l ) l reli(|iia sacra incMta pcmir-
i i H i l , i t c b i ' ; i t i ' H i i j i i r i i r i ' . " fnriiiniiit: .SV//f</ir;i .v( ' .v rrci'(i/c,v, n . :i, cü i r . /c inncr , p j t . i ' l ? - ¿ l H : "Su-
per a l i a r i a Sanc i i i l l i i i s , in i l l . i c ape l l a (piai; esl Iu cn)- |c l'isci, i i l ) l rclli|ua sacranici)ta so l i i la
< i i M I , J i i r a l l ( l l x e r u i i l . "

(7) .U'iu sniicl., iiii(|., I . I , p . l 7 i i . " V i I a I i c i ' l l i a i ' i i " : "]|ox p ig i )u ra i i M i I l a s a n c l i i i · i i i i i ipiac
s e c i i i M (l iTci 'cl)al , in iuos ( 1 SI r c^n l . "

( H S K i , M n N . i i c IHv S A i N r - ( ( M j . . llis!, [ r t i i t i - . , { , \, i'. t ( i 7 : " iü c ; ipc l l a iu s \ t a n i a s i i i i i p s l í ( ] i i c in -
U ü i i i o p l i u i u i i i i l t c l : i l i i r c i u ct s c i ' i j M i i i ' c i i i < | i i u i i o i n i n e l ' r a i i c n r i n u rc^cs ] i n > p l e r i " ippa iu ScI. M a V -
l i i i i , ( p i a i n sec i i iu o)) sui l u i l i o n e i i i c l hosliuii i i ipprcss ioncui j u ^ i t c r ad lic]|a p u r l a h i i u t , sancla
- n a i i p p c l l a i - c S( i lo l i a l . " \V.\ i .AKiui i S i H A i i i i N . /><• i'j-i>nliia, i-.'n-/c.siiic. r . 'i->: "J) icl i simi a u t c i i i
p i ' l i i i i l u s ca | ic l laui a cappa S. M i i r l i n i i i u a i i i Itcpcs l " r a u c o r i i M i ob a i 1 j u l n r i n i n vicl i i i1nc In
¡ i roe l i í s sd lc l>a i i l sci-uni Mal)crc, < i u a i i i !'(ereiltes ct cus lo< l i eu te s emu cnclci'[s sa iK' loni iu rclí-
i | i iUs cleri < ' a p j ) c I l a n l c u c j ) C ) ' U i i t vocari."

CJ) C. v ' l , <,>iiis<]Uis, C. 17, q. 14.
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4. Definición rcal.—Son las capellanías fundaciones perpetuas hechas
con !a obligación aneja de cierto número de misas u otras cargas espiritua-
les en iglesia determinada que debe cumplir el obtentor en Ia forma y lugar
prescritos por el iiiítituyente (io).

Esta definición es general y abarca a todas las especies de capellanías,
ya sean eclesiásticas, ya laicales. Otros autores dan definiciones que, dado
ol sentido que hoy en el Código se da a Ia palabra beneficio, sólo tienen
aplicación a la?- capellanías colativas. Así algunos Ia definen : un beneficio
anejo a un altar o capilla ( i i ) . No obstante, dada Ia distinción que solían
hacer los canonistas antiguos de beneficios propios e impropios, puede apli-
carse esta definición a todas Ias capellanías (12). Por último, tampoco es
exacta Ia definición de algunos autores (13), que dicenser Ia capellanía
"una carga de cei!ebrar anualmente ,misas en una capilla o altar determi-
nado". Como veremos, esta definición Io mismo puede aplicarse a una ca-
pellanía que a un 'simple aniversario o memoria de misas.

5. Decíamos, por tanto, que las capellanías son:
*

a) Fwidaci-wu's. Esito es, una masa de bienes segregados de los demás
de Ia familia, =i se trata de una. laicalI, y en poder de Ia Iglesia si de una
eclesiástica, ddstinados por vd!untad del fundador a los fines de Ia cape-
llanía.

b) Perpetuas. Cierta perpetuidad siempre es requerida por el concepto
mismo de 'fundación, que de sí indica una cosa estable ; no obstante, si se tra-
ta de una laical, cuyos bienes, como más adelante veremos, siguensiendo

(10) Ai,VAHEz, Mtimial dc caiicWin<<is, p. í).
. (11) MGB. ANDUÉ, 1. c.; FnnnAius, ltil>liutcca can<'>ii., palabra "capellanía".
(12) La acepción de "beiieflcios Impropios" en ol Pcrevlio antiguo era muy amplia, enten-

diéndose por talcs, sepnn !05 deflne GOMEZ SAiAjAii (Discipl!iui eclesiástica, vol. III, p. 537),
"los cargos eclesiásticos que no tienen Ia naturaleza y cual idades de los beneflclos, aunque
pe asemejen a ellos; y CAMPns Pruno (I.r<|ixlnciAn i/ jnrix|triirti'ncia cninínica novixima j/ dis-
ciplina particular de Esj>ann, vol. III, p. 366) dice que son beneflcios Impropios aquellos que
carecen de algunos de los requisitos que delien 1enc>r los bcnencios, aunque teng-an todos los
demás. Solfan clasiflcarse entre los l>encIlcios Impropios los siguientes: capellanías colativas
y laicales, aniversarios, memorias de misas, pa t rona los de legos, los beneflcios manuales, las
coadjutorías, las pensiones eclesiásticas... Por esta* emunera<'iones se ve cuan amplio era
el concepto de beneficio impropio y como enlre éslos se ind ican algunns que verdaderamente
son tales beneficios en todo el rigor de las pa labras , cuino las capel lanfas colativas, y otros que
sólo tienen con ellos muy remota semejanza , como las pensiones eclesiásticas. Sep-ún el se-
nor ALVAHKZ (o. c., apéndice, p. I t ) , "se l l aman asi las cape l l an I i i s colativas o oclcslasll<:as...
porque, debiéndose u fumlac ione ,> p a i ' t l c u l a r e s , no se h a l l a n acomodadas dc una manera es t r ic ta
a Ia natura leza y cualidades esenciales de los demás cai'pos eclesiásticos, sino quc se rigen
especialmente por las cláusulas de sus respectivas f u n d a c i o n e s ; por eso se llaman ljonofloios
lmpropi'>s; mientras qne los propios están más .-:ujelos a las reglas can'ónteas".- Sin negar nad;i
de esto, creo, no obstante, que las capel lanías colalivas, e i i l end idas tal como las dellnll'cmos
más adclaiile, son verdaderos benellcio,s prnplos, a u n q u e simples, incluso scp'iin los princi-
pios y normas del Derecho aii t lguu. AsI también MAXJON, l><:i'<'chu cclusUislic<i, vol. II, n. t .2U2,
y WERNz-ViDAL, II, n. 142, III, 2.

(13) PÉlUaZ DE LABA, 0. C., lib. II, C. 1, 11. 2.
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profanos y seculares, no veo ningún inconveniente en que fuese Ia fundación
temporal, por cierto número de años o durante Ia vida de ciertos indivi-
duos (14). Mas si se trata de capellanías l>eneficios, claro está que requie-
ren Ia perpetuidad propia de todo beneficio ( 1 5 ) -

c) C<>n ¡a ob!-i<j(Uïon aneja de cierto nii>iicro de misas u otras care/tis
espirituales. La celebración de misas sue'e ser Ia ob'igación más ordinaria
de todas las capellanías, dado el carácter peculiar cJe ellas, puesto que son
fundadas ordinariamente para recabar sufragios po'r las almas de los 'fun-
dadores. Muchas, no obstante, suelen tener otras determinadas cargas espi-
rituales, como rezo coral del oficio divino, ciertos cuíltos más solemnes, no-
venarios, sermones, etc.

(1) Que debe cumplir el obtentor, ya por sí, ya por otr<>, según las cláu-
sulas de Ia fundación y las normas del derecho común, cuando se trate de
capellanías beneficios (i6).

e) En Ia forma y lut/ar prescritos por el iirstitnycnte, pues tanto las
obligaciones y cargas como el modo de cuiiiprtirlas dependen del fundador,
el c.ua! puede poner todas las d'áusu'las y condiciones que quiera, con tal
(|ue sean honestas, indluso cortrarias al derecho. Y esto aun tratándose de
capellanías erigidas en beneficio (17). De ordinario suele señalarse en Ia
fundación Ia iglesia en Ia que se han de cumplir ilas cargas, y a veces incluso
el mismo altar o capilla.

DlVISIÓN IJE LAS CAPKI.LANÍAS

A) Capellanías colatwaxs

6. Se dividen las capellanías en dos grandes grupos, entre sí compJeta-
niente distintos no sólo por algunos caracteres y notas peculiares, sino por
su misma naturaleza, pues incluso tienen leyes y normas diversas, ya canó-
nicas, ya civiles, como veremos en su lugar respectivo.

El primer grupo Io torman las capellanías colativas; el segundo, las
laicales. Las primeras son verdaderos beneficios eclesiásticos, debiéndose

( I i ) Si < M i ' l i u f n i i c i ó i i sólo fuese |iara Iu vUln ilc un i iul!viduu, 1rn<lrla más prupta i i ie i i tc
i·I ' ' a raYi<T (Ic una pensión pa r l i r i i l a i ' . Cf. Huiz i>E VniAsr.o. Meinnriax i/ nnii<emu-ins, p. 214.
\ d v ¡ r r i ; i - i ' (|iio os l i i d(> Iu f i im la r ió i i lcniporal n'>lo es ¡iplicailo a Ins p ru f i inas o crlesláslicas

: l l l i f t i v : l < I ) I ) 'A 1;|<: : l l l l i ' i l l f i l l l M ^ \ ' < T i « l l \ r Ii ^ O t: > < l j r l i v i i s , ñu a las ¡ i i i lói ioi i ias Vi i )Ai . . I V , n. 'Si.-
( | ." , i W K K X z - V i i ) A i . , l>c |>rmoiiis, 11, i i . I i O .
( l l i ) \ V K I I X 7 . - V l U A L , 11, 11. 216.
(17) C. H17.
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observar en ellas, por consiguiente, las leyes sobre erección, innovación, pro-
visión, obligaciones y demás extremos de los beneficios simpCes ; mientras
que en ías segundas se nota una gran analogía con los fideicomisos vincu-
'kres, y Ia autoridad eclesiástica sólo interviene para cuidar de que se Ie-
vaniten las cargas espirituales y piadosas, aplicándose en todo Io demás Ia
voluntad del fundador. A estas capellanías díceseS'es también merelegas, mer-
cenarias o cumplideras.

Las capellanías colativas suelen <subdividirse en familiares, ya sean de
patronato activo, ya de pasivo, y no familiares, que pueden ser a su vez de
patronato edesiástico particular o de libre cdlación.

Todavía, según las norma? del Convenio-Ley de 1867, hemos de dividir
las capellanías familiares en extinguidas y subsistentes, y éstas en congruas
e incongruas. Digamos aflgo de cada una de estas especies para dejar^ claros
los conceptos fundamentales en esta materia, tan intrincada a veces por no
tener ideas fijas y concretas de los términos y voces usados.

7- Capellanías colatiras cn general.—Son las instituidas con interven-
ción del Ordinario ddl lugar y erigidas por éste en beneficio eclesiástico me-
diante Ia espiritualización de sus bienes, y por consiguiente han de pro-
veerse mediante colación canónica (i8).

Por tanto, como verdaderos beneficios, estas capellanías han de reunir
todas las condiciones señaladas por el canon 1.409, y en primer lugar se
requiere que haya un oficio sagrado en sentido estricto, según d canon 145;
en nuestro caso, el oficio Io forma Ia obligación de celebrar misas a inten-
ción deJj fundador y Ia de -levantar otras cargas espirituales (19). Como las
capellanías son de fundación particular, cada una tendrá las cargas y obliga-
ciones que el fundador quiso estabf.ecer en Ia fundación, sin que sea posible
señalar una norma general sobre cuál sea en las capellanías ell oficio sagrado
al que esté anejo el derecho a percibir Ia date asignada. En segundo lugar,
estas capellanías han de ser perpetuas, como todos los beneficios. En tercer
lugar, ha de existir !la dote aneja al oficio, Ia cual ha de estar en poder de Ia
Iglesia, y ésta es Ia nota característica que señalan los autores (20) para
ver si una capellanía es eclesiástica o laicall, si sus bienes están espiritua-
l'izado,s o siguen siendo bienes meramente profanos o de propiedad particu-

(18) WEHNZ-VlDAL, IV r>C liCl>HS, 11. 7f>7.

(19) WEHNZ-ViDAL, II Ue //ersoHis, n. 1 4 2 , III, 3.
(2ü) Aj,vAi<E2, o. f.; p. l f l ; FEBRAHis, UWIiiit. iYiHo)i. ' 'Ciipelliiiiia", n. 4; I.ELREN, F<>riim ben<v

|iciale, P. I, q. 85 s.; \VEHNz-ViDAU, Il Dr |><'rnunis, \. <•.
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lar (21). Por ùltimo, se requiere Ia erección canònica por Ia autoridad com-
petente, que en nuestro caso es el Ordinario del lugar ; y no basta una mera
aprobación de Ia fundación o una simple aceptación, sino que se requiere d
decreto formal de erección, como en todo beneficio. Una capellanía que ten-
ga todos Ios requisitos señalados, menos Ia erección canònica en beneficio,
será eclesiástica, pero no cdlativa.

8. Las capellanías colativas que no son familiares pueden ser o sim-
plemente tales, confiriéndose libremente por el Ordinario, o de patronato
eclesiástico particdlar, cuando su patronato va siempre unido o se halla in-
corporado a una igCesia, dignidad u oficio eclesiástico. Las llamo de patro-
nato eclesiástico para distinguirlas de las familiares que son de patronato
laica/l (22).

9. Las capellanías cofativO-familiares.—Las capellanías colativo-fami-
liares, llamadas también de sangre, son aquellas en cuya fundación «e llama
a ejercer el patronato activo o gozar del pasivo al pariente del fundador o
a individuo de famiÍia determinada. Las hay, por consiguiente, de patronato
activo familiar y de patronato pasivo no familiar, y viceversa : de patronato
activo no famitliar y de patronato pasivo 'familiar (23).

En las de patronato pasivo familiar, Ia coíación ha de hacerse preci-
samente a los individuos de una determinada familia en Ia forma preveni-
da en las cláusulas de Ia fundación y siguiéndose, por consiguiente, el orden
establecido en los llamamientos hechos por el fundador ; puede darse tam-
bién el caso de que en !<>s llamamientos se ordene ailternar en el goce de Ia
capellanía a diferentes líneas, de suerte que en cada caso de vacante pase
o del>e pasar de una a otra ; el establecimiento de tal alternativa no altera
en nada el carácter de familiar que a Ia capellanía conviene y Ie corres-
ponde. Si, además de los llamamientos familiares que Ia fundación contenga,
se hicieren otros a personas extrañas y que no tengan relación de parentes-
co, ni sea, por tanto, el motivo que determine el derecho de poder entrar
en Ia posesión de ila capellanía tìl indicado vínculo familiar, no por ello
desaparecerá en Ia capellanía el carácter de familiar, sino que Io conser-

(¿1) L(js eensos perpetuos Impuestos sobre bienes p ro rnna>s son blenes eclesiásticos stifI-
clentes para Ia erección de un benellclo, y, por consiguiente, de una capellanía eclesiástica.
Cf. WEiiNZ-ViDAL, II fíe per»onis, \. c., y IV De rebus, n. 76'J, III.

( J a ) Ai.vAnKZ, Apénttícp, p. Ii.
(-23) AI.VAKF.z, o. c., p. 10,
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vará (24), y sa!o en éf caso de que se hubiesen extinguido completamente
k.s líneas y, por consiguiente, sea imposible continuar el orden de llama-
mientos, puesto que ya se han terminado .los' parientes designados al efec-
to, podrá decirse que ha perdido Ia consideración de familiar (25). No pue-
de decirse otro tanto de aquellas capellanías a cuyo goce son llamados los na-
turales de un pueblo, aunque en igualdad de circunstancias haya estabJecido
el iundador que ?ean preferidos sus parientes ; dichas capellanías no pue-
den decirse familiares1 de patronato pasivo (26).

10. En cuanto a las de p&tronato familliar meramente activo, sólo hay
que advertir que para que sean tenidas por familiares para todos los efectos
es necesario que el llamado a ejercer didho patronato activo sea de Ia
famiflia clcl fundador; de no serlo, dicha capellanía no será famiHar, aun-
que el derecho de presentación competa a una familia determinada. Esta
distinción es de escasa importancia en el Derecho canónico, que, tanto
cuando el patrono que ha de presenitar para el beneficio es de Ia familia
del fundador como cuando es de otra familia, considera dicho beneficio
como de patronato famiiliar ; mas no en nuestro Derecho civil ni en el
concordado, del que está tomada dicha distinción, pues es de suma impor-
tancia para conocer el alcance de las leyes desiamortizadoras, las cuales no
se extendían a las capellanías familiares de patronato pasivo o activo en el
.sentido expMoado (27).

11. Capellanías c.vtingitidas y subsistentes.—Publicado en. 24 de junio
de 1867 el Convenio-Ley por el que se resuelve Io relativo a capellanías
familiares, debe hacerse una ulterior clasificación de las mismas, al efecto
de Ia conmutación de renta* y redención de sus cargas de naturaleza espi-
ritual, en extinguidas y subsistentes. En efecto, el artículo 3." de dicho Con-
venio dec!ara extiJnguidas completamente aquell'as de cuyos bienes tratan
los dos primeros artículos y que hayan sido o fueren adjudicados por los
tribunales a las famiCias, cuyo patronato, desapareciendo a petición de
las mismas Ia colectividad de bienes de que procedía, dejó de existir; y el
artículo 4.° declara subsistentes, si bien con sujeción a las disposiciones del

(24) El Tribunal Supremo, en Sentencia de 26 Ue noviembre (Ie 1891, declaró no ser fami-
liar Ia capellanía colativa cuyo fundador nombró un capellán de su familia con poder de
nombrar sucesor, bien de Ia familia, bien fuera de ella; tlando Ia misma potesttd a los demás
capellanes que gozasen de aquella capellanía. En este caso dk-ha capellanía puede clasiflcarse
«omo de patronato eclesiástico particular, pues al capellán que ac tua lmente goce de Ia cape-
llanía queda reservado el derecho de proponer el nuevo capellAii que Ie ha de suce<ler.

(23) Cf. C.AMPOS l > l ' ! . I I M > , (I . C., V I l I . I I I , p. 373.

(26) U. I). S. dcl T. C. A. Ia noviembre 187«.
(27) 11. I). P. dcl T. C. A. -.'3 ubri l 1880.
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propio Convenio, las capellanías cuyos bienes no hubiesen, sido reolamados
a Ia publicación del ReaJl decreto de 26 de noviembre de 1856 y sobre las
que no penda, por consiguiente, juicio ante los tribunales (28).

B) Capellanías laicales

12. Noción.—Las capellanías laicailes son aquellas en cuya funda-
ción no interviene Ia autoridad eclesiástica, por más que ésta tenga d' de-
recho y el deber de hacer que se cumplían las cargas espirituaEes impuestas
por los fundadores. En éstas, por tanto, no hay decreto de erección del
Ordinario, sino simple aceptación, y los bienes raíces permanecen en poder
de los legos, aunque gravados con las cargas que el fundador les impu-
siera (29).

Para aalarar el concepto de capell'anía laicafl será conveniente ver Ia
relación que tiene con Jos legados píos, fundaciones pías, memorias de mi1-
sas, aniversarios y patronatos de legos, cosas que suelen entrar con bastante
frecuencia bajo Ia denominación común de capellanías merelegas y que, sin
embargo, no son> totall y adecu'adamente una misma cosa con éstas (30).

13. Fundaciones pías y capellanías laicales.—Empezando por las fun-
daciones pías, que son las que más semejanza tienen con- las capellanías lai-
cales, pues ciertas fundaciones pías son con todo rigor verdaderas capella-
nías, diremos que fundación pía, en su sentido general y amplio, es toda
masa de bienes que, segregada de los demás de'l fundador, se destina per-
petuamente, o al menos :lurante mudho tiempo, a un fin religioso, a saber :
al culto divino o all bien espiritu'al o temporal del prójimo (31). Si dichos
bienes con sus cargas, pasando all poder de Ia Igf,esia, son erigidos en bene-
ficios, supuesto que además concurran los otros requisitos necesarios, pier-
den el nombre genérico de fundación, para tomar el específico de beneficio
ealesiástico; mas si, pas'ando diehos bienes a Ia Igilesia, no son erigidos en
beneficio, sino que se dan a una persona moral eclesiástica con Ia carga
perpetua o largamente duradera de empllear Ia renta anual en. cumpür Io

(38) Convcnlo-ley 2i j un io 1867, arts. 1-3, e Instrucción 25 Jun io 1867, arls. I l y 30.
Gf. CAMFOS PrLinO, O. C., p. 374; ALVAIIEZ, O. C., p. 10.

(29) I JH-HEN, o. C., 1. 72; PÉREZ DE LARA, 1. c., n. 34; HEiFFENSTfEL, lib. I I I , Ut. V, par. III ,
'ii. 71; FERi<ARi, Bibll<>t. can. "Capellanía"; ALVAHEZ, o. c., p. 10; WEHNZ-Vn>Ai , , IV De rebtts,
n. 7fi7.

(30) MANjrtN, 0. o., II, n. 1199; Al.vAREZ, A|>endict; p. 12; UAitclA, De l>cnf[irii8, pars. 2,
n. 65 s.

(31) VvEHN/.-Vii>AI. , 1. c., u. 781.

— 482 —

Universidad Pontificia de Salamanca



LAS CAPELLANWS ESPAÑOLAS EN SU PERSPECTIVA HISTÓRICA

dispuesto por el fundador, tenemosentonces una fundación pía estricta-
mente tal, a tenor del canon 1.544 (32). Más aún«: si dich'a masa de bienes
espiritualizados son erigidos en persona moral eclesiástica, tenemos 'los que
el Código llama "institutos eclesiásticos no colegiales" (33). Por úlimo,
si dichos bienes no pasan all poder de Ia Igfesia, sino que se dedican per-
petuamente a un fi<ni rdigioso1, permaneciendo en poder del fundador y sus
herederos, tenemos también una fundación pía en sentido lato (34). Estas
últimas, cuando el fin rdigioso a que se dedican los bienes es Ia celebración
de misa u otros actos de culto, son las llamadas capellanías merelegas, to-
mando cuando se trata de otro fin, el nombre a dicho fin correspondiente,
como hospitales, orfanotrofios, leproserías... (35)

14. Por tanto, resumiendo, he aquí en un>a breve sinopsis las diversas
clases de fundaciones píasj

Erigidos en beneficio : beneficio ecle-
siástico o capellanía colativa.

Fundaciones pías:

• D o s elementos :

I. Masa de b>e-J
nes. II. Fin reli-

Los bienes ecle-
siasticados

gioso

Los bienes conti-
núan profanos...

Erigidos en persona moral eclesiásti-
ca autónoma : institutos eclesiásti-
cos no colegiados.

Dados con sus cargas a una persona
moral eclesiástica: fundación pía
en sentido estricto.

Si el fin es celebrar misas o actos de
culto en determinada iglesia: cape-
llanía laical.

Otro fin religioso : diversos nombres,
según el fin.

15. Aniversarios, memorias de misas y capellanías laicales.—Son las
simples instituciones hechas para miisas, sufragios y demás objetos espi-
rituales por al alma de algún difunto, pero que no constituyen vinculacio-

(3a) VERMERSCH-CREUSEN, Epitome Juris Can., vol. II, n. 865; GuiDUS COCCHI, Commenlarium
in Cooteem J. C., vol. VI, n. 227; WERNz-ViDAL, 1. c., n.- 781; PosTius, El Código can6nico en
Kspaña, p. 918.

(33) Suelen llamarse estas fundaciones sustantivas, o autónomas, en contraposición a las
snterlores, que son adjetivas. De éstas trata el Código bajo el titulo "De plls fundatlonlbus",
mientras que de las autónomas trata expresamente bajo Ia rúbrica "De allls lnstltutls ecleslas-
tlcis non colleglalIbus" (llb. III, pars V, tIt. XXVI). Cf. WERNz-ViDAL, 1. c.

(34) WERNZ-ViDAL, !.. c., n. 781, III, IV y VI.
(35) DtstIngase blen entre estos hospitales, orfanotroflos, etc., que no son fundaciones ecle-

siásticas, con los que realmente Io son; Ia diferencia radica en Ia naturaleza de los bienes; se-
gún que sean eclesiásticos o profanos, formarán una fundación eclesiástica o una nueva fun-
dación pla en sentido lato. Cf. WERNz-ViDAL, 1. c.
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nes, sino un gravamen impuesto sobre bienes de propiedad particular (36).
Cuando estas misas o actos de culto se han de celebrar todos los años, en
un día determinado, para celebrar el aniversario de Ia muerte del fundador,
tenemos los aniversarios; si sólo manda Ia cdlebración de cierto número
de misas al año, tenemos las llamadas memorias de misas.

Unas y otras se .diferencian fundamentalmente de las capellanías lai-
cales (37) en que Ia dotación de éstas queda segregada, formando un pa-
trimonio aparte de Ia herencia del fundador, mientras que en los aniversa-
rios y memorias de misas Ia dote se paga con Ia herencia, quedando ésta
hipotecada (aunque quede hipotecada una soua finca) a Ia seguridad de
aquélla. Consecuencias de esta diferencia fundamental son las siguientes:
i) La capellanía se extingue con Ia pérdida de Ia cosa de donde sale Ia
renta ; los aniversarios y memorias no se extinguen mientras exista Ia he-
rencia, aunque se pierda Ja cosa hipotecada especialmente. 2) Los bienes
de Ia capellanía !aical no pueden enajenarse sin cierta intervención de Ia
autoridad eclesiástica, que es Ia encargada de vigilar por d exacto cumpli-
miento de todas las últátnas voluntades y 'fundac'iones> pías (38) ; Ia finca
hipotecada para Ia seguridad del aniversario o memoria, sí. 3) Los herede-
ros del fundador de una capellanía segregarán de ta herencia los bienes
destinados a aquélla antes de hacer Ia partición; tratándose de aniversa-
rios o memorias de misas, no hay necesidad de ello (39).

i6. Lcga4os píos y capellanías laicales.—Legado en general es cual-
quier donación dejada por un. difunto para que sea efectuada por su he-
redero (40), siendo, por consiguiente, legado pío una porción de rentas o
bienes asignados por el testador para una obra de piedad o beneficen-
cia (41); el fin es, por Io tanto, el que especifica al legado pío. Esto es el
legado pío considerado como acto de donar y como cosa, o sea en cuanto
al objeto ; como acto, es Ia donación ; como objeto, es Ia cosa donada (42),
y como ésta puede ser de muohas clases, de ahí que incluso los mismos
legados píos sean también de muohas clases, según el objeto de Ia donación ;
así, por un legado pío se pueden- dejar bienes para un beneficio, para una
capellanía, para una fundación pía y para otros muchos, fines religiosos.

(36) Ai.vAiiEZ, Ai>f>iitice, l>. 13.
(37) No sc olvkle que con frecuencia por memorias de misas suelen entenderse en el len-

guaje vulg·ar e Incluso cu documentos y algunos aulores verdaderas capellanías.
(38) Cc. 1515-1517.
(39) SEBASTiANELLi, Prelectioiics Juris Can. De Rcbus, p.- 200.
(40) "Donatlo quaedan u defuncto relicta ab haerede praestanda". SCHMALzo., vol. m»

pars III , tlt. 26, n. 146.
(41) .MANjoN, 1. c.; CoccHi, 1. c., n. 189; VEriMEi<sCH-CnECSEN, 1. c., n. 8D6.
(42) ScHMAi.zG., !.. e., n. 146.
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De ahí que el legado pío es un término mucho más amplio que el de ca-
pellanía, pues abarca a estas y otras muchas fundaciones, siempre que de-
ban su origen a una disposición testamentaria de esta naturaleza. Esta doc-
trina está confirmada por k>s canonistas antiguos, que desde este punto
de vista clasifican a las capellanías en tres grupos : primero, las fundadas
por última voluntad; segundo, las fundadas durante Ia vida, pero que
no surtirán efecto sino después de Ia muerte del fundador, y tercero, las
fundadas y efectuadas en vida del fundador (43). Sólo las primeras son
legados píos, aunque, como advierten algunos autores, a veces suelen de-
nominarse así sólo las fundadas por úfltima voluntad y cuyos bienes no,
hayan sido espiritualizados (44).

17. Pntronatos de tegos y capellanías Uiiades.—Por último, los llama-
dos patronatos de legos son las mismas capellanías laicales, y a veces
los simples aniversarios y memorias de mi'sas, llamados así porque los po-
sesores era legos, y se consideraban como patronos, con derecho a nombrar
cumplidores de las misas o a mandarÜas cdlebrar a cualquier sacerdote sin
necesidad de nombramiento (45). Obsérvese, son embargo, que no es Io
mismo patronato de legos que patronato laical ; el primero es el· que acaba-
mos de indicar; el segundo existe cuando, instituido un bene,ficio eclesiás-
tico, se concede el derecho de presentación con otros privilegios a los legos
que Io 'fundaron. (46).

CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS CAPELLANÍAS COLATIVAS

DE LAS LAICALES

i8. Antes de terminar estas nociones canónicas, quiero decir algo
sobre los criterios, que nos han de conducir para, en Ia práctica, conocer
si una capellanía es colativa o meramente laical. Es de suma importancia
el distinguirlas claramente, dada Ia distinción tan radical que entre ellas
existe, como por Jo que queda dicho puede comprobarse; distinción que
hace que sean muy diversas las normas y disposiciones de Ia autoridad,
tanto eclesiástica como civil, aplicables a unas y a otras. Atendidos, pues,
los términos en que Ia cuestión se plantea, debe atenderse, en primer
lugar, a Ia voluntad del fundador, y ésta, expresada claramente, nos

(43) GARCfA, De beneficios, VII, n. 108-111.
(44) PÉREz DE LARA, 1. c., n. 4; MANJÓ.N, 1. c.; ALVAREZ, Apéndice, p. 12.
(45) ALVAHEZ, Manual de capelUsnías, p. 40; CAMi>os PLXiDO, o. c., vol. III, p. 371.
(46) Cc. 1448-1471; CAMPOS PuLiDO, 1. C.
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hará ver si el fundador sometió o no a Ia aprobación de Ia autoridad
eclesiástica, Ia nueva pieza fundada, y como consecuencia de ello, si tuvo
o no lugar su erección y canónica institución y Ia subsiguiente espiritua-
lización de sus bienes, haciéndose los diferentes nombramientos de los ob-
tentores o capellanes mediante Ia collación por el Ordinario en Ia forma
requerida por el derecho. Estudiados estos particuares con el detenimiento
que su interés e importancia requiere, si concurriese y se observase por
Io tanto, que en Ia capellanía había existido Ia erección, y Ia continuada
colación canónica no interrumpida, de los distintos c"apellanes, en tal caeo
puede decirse que es cotativa y en. ell contrario deberá calificarse como
laical (47).

19. Cuando estos requisito? no se conociesen jx>r no existir el deoreto
de erección, o porque el fundador no expresa c!aramente su voJuntad de
que sea colativa, habría que deducir su naturaleza de las diversas cláusu-
las puestas en. el documento de fundación. Así, si dictho documento decla-
ra establecerse Ia capellanía para que en ella se sirva a Dios, dicha cape
llanía, aunque no conste de Ia erección, presúmese colativa (48) ; del mis-
mo modo si el fundador declara instituir una capellanía con carga perpetua
de misas y con Ua obJigacióii de inscribirfa en los libros y tablas de Ia Igle-
sia, y poniendo los bienes con. que Ia dotaba bajo Ia vigilancia de Ia auto-
ridad eclesiástica, también se ha de tener por coÚativa (49). Por el contra-
rio, es evidentemente laicall aquella capellanía, en. cuya fundación se prohi-
be a Ia autoridad eclesiástica entrometerse en efl nombramiento de cape-
llán (50), e igualmente sfii se concede al patrono el derecho de remover al
capellán, a su pllacer y sin intervención dd Ordinario(5i). Estas y otras
cláusulas semejantes nos darán a conocer Ia intención del fundador acer-
ca de Ia naturaleza de Ia capellanía por él fundada.

20. Mas puede oourrir, y de hecho ocurre muchas veces, que no se
tenga el documento auténtico de Ia fundación, o que, a causa de cualquier
accidente, hubiese desaparecido el documento originali; en este caso Ia se-
rie no interrumpida de colaciones canónicas hedhas a diferentes capelhnes
por un espacio de tiempo de cuarenta años es motivo bastante, según en-

(47) LEUHEN, F. B. I., 86, 1.
(48) LEUREN, F. B. I., 87.
(49) TrIb. Supr.- Sent. Ue 24 scpiiembre 1884; CAMPos Puuoo, I. c.
(50) A. S. S., vol. I, p. 634; HEiFENSTUEL, Ub. III , Ut. V, pars III, n. 72; TrIb. Supr., sen-

tencia de 27 enero 1872; T. S. 17 marzo 1909.
(51) TrIb. Supr., en sent, de 24 octubre 1861; LEUREN, F. B. [., 84.

— 486 —

Universidad Pontificia de Salamanca



LAS CAPELLANUS ESPANOLAS EN SU PERSPECTIVA HISTÓRICA

tienden los canonistas (52), para considerarla cdlativa, y aunque d fun-
dador reservase a cierta persona, familia o corporación Ia facultad de de-
signar quién hubiese de ser nombrado para su goce y obtención, siempre
que estuviese adornado de especiales requisitos, que él determinase o de
los generales dell derecho ; si asimismo concurriesen las indicadas circuns-
tancias, será del propio modo Ia capellanía cdlativa, pués su canónica ins-
titución o erección- y Ia colación es el principio determinante y diferen-
cial (53). Por consiguiente, así como estas solemnidades deben concurrir en
toda capellanía colativa, así también, cuando en una capellanía se dan di-
chas solemnidades, con todo derecho podemos deducir, que es colativa, con
tanta más razón, cuanto que nada impide, que una capellanía que quizá
en su comienzo debió ser tenida por laical, en el transcurso del tiempo,
por dicha cdlación canónica, se convierta en verdadero beneficio edle-
siástico (54).

CAPITULO II

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

2i. No es mi intención ail presentar estas notas históricas sobre cape-
llanías en España hacer un estudio profundo de Ia materia, que me haría
demasiado difuso y que, por io demás, sería de sí sola suficiente para un
extenso trabajo de investigación histórico-canónica. Pretendo solamente dar
a conocer brevemente el estado y situación de las capellanías en España al
comen<zar 'la legislación eversiva, que edhó por tierra estas fundaciones,
para que sirva como de composición de lugar al estudio más extenso y
detenido de didha legislación (eversiva) y de Ia concordada subsiguiente.

Artículo primero

LAS CAPELLANÍAS HASTA EL SIGLO XV INCLUSIVE

22. Origen: época.—No es dable fijar Ia época desde k cual son. cono-
cidas en España las capellanías familiares y otras, fundaciones piadosas de
Ia propia índolle, en Ia forma en que se hallaban, cuando a fines del siglo

(52) LEUREN, F. B. l., 91; CAMPOS Pui-iDO, 1. c., p. 372.
(53) S/ C. Conc. In "Praenestina". A. S. S., vol. 16, p. 444.
(b4) A. S. S., VOl. I, p. 634.
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XVIiI comenzaron a publicarse las leyes, que prohibieron la amortización
de bienes.

Enlazadas intimamente con las vinculaciones en general, las reglas,
que reguíaban su constitución y naturakza, se hallan esparcidas en dispo-
siciones, que tratan, más o menos incidentalmente, de mayorazgos, patro-
natos y legados pios.

Todas las naciones católicas se han mostrado espléndidas para enri-
quecer las Iglesias y capillas, estableciendo en ellas fundaciones piado-
sas, que en España eran frecuentes, aun antes del siglo ix, pues ya Fray
Prudencio de Sandoval en su Crónica de Alfonso VII dice, que antes deJ
siglo ix era frecuente que los reyes y señores fundasen en los lugares de
su propiedad Iglesias o capillas, dotándolas de uno o más clérigos.

23. Mas ya antes de que se les aplicase el nombre de caj>ellanias en-
contramos muchas fundaciones a las que se las llamaba simplemente lega-
dos píos o mandas, pero que en realidad eran verdaderas capellanías, aun-
que meramente laicales, pues las eclesiásticas, en el sentido estricto, no se
desarolIaron hasta que en el siglo xn; una vez completamente perfeccio-
nados los beneficios, las corporaciones y los particulares quisieron imitar
aque>l ejemp!o, erigiendo a su vez capellanías, que tenían por objeto llenar.
en-. algunos casos, ciertas necesidades espirituales de los fieles, y perpetuar
Ia memoria de los instituyentes, favorecer a los individuos de sus 'familias
que se inclinasen al estado edesiástico, proveyéndofos all efecto de título
de ordenación, y asegurar Ia celebración de misas y sufragios en beneficio
de sus almas (55). Encontramos, pues, los primeros orígenes de las capella-
nías en los legados píos.

24. Legados pios : en general.—Se hicieron muy frecuentes después
de difundido el cristianismo. Se hacían a las Iglesias y oratorios (y aun
a Nuestro -Señor Jesucristo y a los Santos) por el alma del donador, y para
construir alguna Iglesia, capilla, altar o imagen, o para sufragios, o soste-
nimiento del culto y sus Ministros y otros fines píos. Justiniano dispuso
en una constitución del año 530 (56), que 1a acción para reclamar estos
legados durase cien años, teniendo no sólo el carácter de personal, sino el
de reail e hipotecaria; añadiendo que los legados hedios a Jesucristo sin
otra designación se entendiesen hechos a Ia Iglesia dd lugar o domicilio
del difunto para alimento de los pobres. En 545 el mismo Emperador

(u.,) Ai.vAHEz, Apéndice al Manual dc caiielUinías, p. 12 s. Vitoria, 1919.
(56) C(Hlvi, lib. I, tIt. V, ley 19 i i t inter <liviiiuin.

— 488 —

Universidad Pontificia de Salamanca



LAS CAPELLANÍAS ESPAÑOLAS EN SV PERSPECTIVA HISTÓRICA

dispuso que estas legados se pagasen íntegros por el heredero (sin redu-
cirlos por causa de Ia falcidia o legítima) dentro de los seis meses con-
tados desde Ia insinuación del testamento; rebajando, empero, a cuarenta
años Ia prescripción de estos 5egados (57).

25. En España.'—En España Ia piedad de los monarcas y del pueb!o
multiplicó en gran manera las donaciones y üegados a favor de las igíesias
y monasterios. En los archivos edesiásticos abundan las pruebas de Ia
generosidad de reyes y particdlares, que otorgan-, en documentos públicos,
bienes, mandas o legados, en cumplimiento de promesas o para devocio-
nes que aseguren Ia salvación de su alma (58)-

En el mismo Fuero Juzgo, tíL Código legiálativo más antiguo de Es-
paña, se reconocen dichas rnandas y 'legados en favor de las iglesias y
para sufragios por las almas de los difuntos (59), y se incita e impulsa
al pueblo a tales donaciones : " Si nos somos tenudos de gualardonar a
los que nos sirven, ¿quánto más devemos dar de las cosas terrenales per
redemiento de nuestras aflfnas?" (6o).

Ninguna otra cosa sobre ¡las ya dichas encontramos en Iascolecciones
legisdativas anteriores all siglo xii, ni en 'los historiadores antiguos, que
hablan de esta materia en aquellos tiempos,, pero sólo los dos hechos in-
dicados, a saber, Ia mulltitud de donaciones y mandas hechas por los re-
yes (6i) y por los fieles a las igCesias, para sufragios por sus almas y
otros fines píos, y al principio sentado en tíl F. J. sobre lla obligación de
todo cristiano de dejarbienes "para redemiento de nuestras almas", son
indicios más que suficientes para conjeturar el incremento y pujanza que
con- el tiempo habían de tomar en España tad especie de fundaciones, y
que, en efecto, tomaron a partir del siglo xiii.

26. Siglos XIII-XV.—En el siglo xiii siguen aumentando y desarro-
llándose estas 'fundaciones ; simultáneamente con Ios beneficios, ya enton-
ces completamente definidos tal y como están hoy, aparecen multitud de
capellanías, muchas de las cuales se asemejaban completamente a los be-
neficios, pero a las que no quería dárseles este nombre, porque, por ser
de fundación particular y con cargas y oficios completamente según el

(57) Cudex, lib. I, 1it. V, ley 19. In authen...: Suas actiones.
(58) BALLESTEROS, Historia de España, vol. III, p. 1421.
(59) F. J., IV, 5, 1.
(60) ' F. J., V, 1, 1.
(61) En los apéndices de muchos tomos del P. FLónEZ, Es/inña Sa</ra<ia, pueden verse inul-

1itud de Instrumentos de donaciones, mandas y legados de todo gonero an.terlores al siglo xiii
licehas por los reyes a iglesias y monasterios.
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arbitrio del fundador, parecía que no debía confundírseles con los bene-
ficios, que eran instituidos por Ia Igfesia y para fines de utilidad común
y no puramente particular, y con oficios y cargas ya determinados por el
derecho canónico. Más aún, los bienes de muohasi de talles fundaciones
permanecían en poder del fundador o de sus herederos, los cuales se com-
prometían sencillamente a no empfear dl fruto de tales bienes más que
en los fi'ties piadosos señaJados por el fundador. • Así se explican varias
leyes de esta época en las que, al mismo tiempo que se prohibía a los que
poseían bienes de realengo que los diesen o vendiesen a Ia Iglesia, se les
permitía, sin embargo, "dar)los o dejartlo& por sus. almas" (62). Dichos
bienes, como de dominio particuflar y directo dél rey, no debían pasar al
dominio de Ia Igttesia y de los not>ttes, sustrayéndose así del dominio de
&u legítimo dueño, sin que d rey diese su licencia especial para ello (63) ;
mas esto no impedía dl que los poseedores de dichos bienes los dejasen
a sus herederos (con. Io cuail seguirían bajo el dominio defl rey), pero
con Ia obligación de emplear sus frutos o rentas en favor de su aíma y
en sufragio por susi difuntos (64).

27. Lo mismo que en los siglos anteriores, síguese dando gran im-
porta.ncia y extraordinarios favores a los ilegados y mandaSi dejados en
favor de las almas para aniversarios, memorias de misas y capellanías, esta-
bleciéndose tanto en el Fuero Real como en las Partidas que cuando algún
individuo "faze donación a su finamiento por aniversarios o por mi=as
cantar", " tenudos son de Io cumplir... los que Io suyo heredassen o aque-
llos en cuyas manos dejasen sus testamentos para (Io cumplir", y si r>o Io
hicieren "deven los descomuilgar por ende, pues que no guardan su derecho
a Sancta Eglesia que son tenudos de guardar" (65). Más aún : era ley
de las Partidas que ningún ejecutor de testamento podía solicitar en
juicio los bienes dejados en él para mandas o 'legados^ esto sólo podía
hacerio aquel a quien fuese hedha Ia tatt manda y sólo podía exigirio
contra aquel que poseyese los bienes que, según dicho legado, Ie pertencían.
Para los legados píos se hace una excepción : pueden pedirlos los mismos
ejecutores dél testamento en juicio, y esto contra cualquiera de los here-

(62) Alfonso IX de León, Cortes <le Benavente de 1202; Leyes del estilo, n. 231.
(63) Aironfo VII de Castflla en las Cortes en 1138; F. V. de C., I, 1. 2.
(647 No deben confundirse los bienes de realengo con los bienes de legos, como sucedió a

los juristas del slglo xjx, quienes para apoyar las disposiciones de Ia autoridad clvll prohi-
biendo hacer legados y mandas a Ia Iglesia para capellanías y fundaciones plas, se apoyaron
en que los bienes de legos no deben pasar a Ia Iglesia, según disposiciones antiguas; dlspo-
;iclones que no son otras que éstas que prohiben pasar a Ia Iglesia y a los nobles los blenea
de realengo, pues expresamente cltan estas leyes. Véase JosÉ M. ANTEQuEHA, La desamortización
eclesiástica, p. 134 s. Madrid, 1885.

(65) F. R., III, 12, 4; p. I, 19, 68.
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deros (66). Finaknente, otra excepción se establece en las Partidas favo-
rable a los legados píos: "Sacar pueden los herederos de las mandas Ta
su quarta parte ilegítima, a que llaman en latín falkidia... Empero man-
das y a de tal naturaleza, de que Ia no podrán sacar e son estas; así como
de ¡as cosas, que dexa el fazedor del testamento a Egflesia o a otro lugar
religioso, o a hospital, o a pobres, o a quitar captivos, o en allguna otra
manera que fuese de piedad. Ca de talles mandas... non deve el heredero
retener ninguna cosa para sí por razón de falcidia, antes deven ser dadas
cumplidamente, así como el testador 1Ia? mandó" (67).

28. Por último, en el sigilo xiv aparece Ia primera ley civil en Es-
paña en Ia que expresamente se habla de capellanías, mandando que sean
conservadas y que ninguno, so pena de muerte, sea osado de ser contra
los bienes y tesoros que se dieron a 1as capellanía* para que se honrasen
los cuerpos de los fundadores en el lugar en que se enterraron (68). Por
esta ley se ve claramente el fin de las capellanías, que en su mayor parte
estaban destinadas a honrar con actos de oulto las capillas en las que
se enterraban los fundadores, y ail mismo tiempo recabar sufragios para
sus almas.

29. Vínculos y mayorazgos. Noción.—No quiero terminar las notas
históricasde Ia materia que nos ocupa, referentes a tos sigilos xiii-xv, sin
decir adgo sobre los vínculos y mayorazgos, dado que las memorias de
misas, legadospíos, patronatos de legos y obras pías que vu%armente
suelen entrar bajo Ia denominación común de capellanías merelegas o
laicales, con generalmente vinculaciones perpetuas, con prohibición de ena-
jenar sus dotes, hechas a modo de mayorazgos con obligacionesecle-
siásticas y .hasta con llamamientos de patronato activo y pasivo familiar
o no familiar (69).

Vinculaciones son el conjunto de todas aquellas instituciones en las
que fe hacía inalienable una masa de bier.es, Ia sucesión en Ia cual se
sujetaba a un orden predeterminado e inalterable. En España a las vincu-
laciones se les llama mayorazgos.

Los mayorazgos, por tanto, podemos definirlos así: "d derecho de
suceder en los bienes dejados bajo Ia condición de que se conserven per-
petuamente íntegros en Ia familia y que se defieran por orden sucesivo

(f>6) P. VI, I0 , 4.
(67) P. VI, 11, -í. Véase también P. Vl, 3, -2; VI, 10, 7.
(68) Ord. de AIc. :ii, r>: i ; N.- n., I, ñ, 4. >Y>tese, sin en i l>a rg -< i , ( ] i i e cn osla ley del Ordena-

iniento de Alcalá a lgunos e<'>dices ponen ",sacristanías" en vez de "capellanías".
(69) Ai,vAKEZ, A|icn<lic<' C i L , p. 12.
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al primogénito próximo" (70); según otros autores: "una vinculación
civil y perpetua en que se sucede por dl orden de Ia fundación o en su
defecto por el que establece Ia ley de Ia Partida (71) para Ia sucesión a
Ia corona" (72). Esta segunda definición, es más completa, pues Ia pri-
mera sólo comprende los mayorazgos regulares u ordinarios, en k>s que
el sucesor es de ordinario el primogénito de Ia famiflia ; pero no com-
prende las innumerables excepciones que exislten en dicha sucesión y que
dan lugar a los mayorazgos irregulares.

30. Su oriycn en España.—En España comienzan a fundarse los
mayorazgos a partir del sigilo xiii. Fijado él orden de suceder a Ia co-
rona en el reinado de D. Al>fonso X (73) y hecho el reino indivisible, los
magnates primeramente quisieron, a su imitación, perpetuar Ia sucesión
en ¿us estados, y, con el transcurso del tiempo, hicieron Io mismo los
particulares, y aunque el 'nom'bre de mayorazgos no aparece todavía en
aquella época, Ia institución existe ya de?de antes en los países forales.

La primera vez que hallamos empleada en las leyes Ia palabra mayo-
razgo es en una c'átisula del testamento de D. Enrkjue II, dirigida a
disminuir los daños ocasionados por sus numerosas donaciones y mandada
observar como ley general por los Reyes Católicos y D. Felipe II (74).

Pero si en 1rs sigilos xiii y xiv fueron muy raros, en el sigflo xv se
extendieron con rapidez, obrando como principal causa el que desde esta
época tomó estado y comenzó a constituir dl nervio principal de Ia so-
ciedad española Ia clase media, Ia cual, pagando tributo a las preocupa-
ciones de su tiempo, sintió Ia necesidad de ilustrar sus apellidos, trarsmi-
tiéndolos unidos a vincufeciones familliares, fundándose mayorazgos, ca-
pellanias o patronatos. Ante estos hechos se dictaron las leyes 40 a 46 in-
clusive de Toro (75), por las que se estableció Ia manera de fundar ma-
yorazgos, bienes en que se podía hacer Ia institución, pruebas de su exis-
tencia, modo de suceder, dereoho>s comunes de sus poseedores y destino
que debía darse a !as mejores, dardo así caráciter legal a aquella cos-
tumbre española (76).

(70) l.ris MoUNA, l>i' IIis|i<tn<inim prinui;/t'>iHx, Hb. I, cap. I, u. 22.
( 7 1 ) P. II. 15, J.
(72) l i r T i É H H E Z FKHNANi>Kz, I>c los mayorazgos en Codiynx o eslurìios furniamc.ntnles 8ohre

el tlrrech<> eU'fi, vol. II, p. 190.
(73) P. II, 15, S.
(71) D. Fernando y Dn. Isul>pl en 16 Tebr. 1486, mandado fíuanlnr por ley en H88; y D. Fe-

l.'pe II, ano 1566; N. R., X, 17, 1(1.
(75) N. R., X, 17, 1-6.
( 7 f l ) Pnr;i ñu .- i i i i ] )Hfi y del:illailo coi iocl inlenlo (Ie esta Inst i tución ]>ui'ilen consultarse, entre

otros, u iná.« de U>s an l t>res ya rilados en notas anteriores, los siguientes: I.ris Mi>i . iNA, f>c ma-
iiiri:li>>>ix i·l <rih>ttis (V<> justiliii t'l jure, vol. I I ) ; MKi.r.noii PEUXEZ, Tniii<ih:s mrJnratiium et
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Art'icido segundo

LAS CAPELLANÍAS DESDE EL SIGLO XVI AL XVIII INCLUSIVE

31. Carácter general de estc período.—Nos encontramos en tiempos
•de apogeo en cierto sentido y de decadencia all mismo tiempo; de apogeo,
por efl gran número de capellanías que se agregaron a las existentes ; de
decadencia, por los múfltipJes abusos a que dió lugar un número tan ele-
vado de capellanías, que a su vez dieron también lugar a represallias por
parte de los reyes y legisladores, que no siempre se mantuvieron en su
justo límite, sino que se aprovecharon de Ia ocasión que se les presentaba
para, al mismo tiempo que corregir los abusos introducidos, sacar el
mayor fruto eco:nomico posiblle para su propio tesoro, con perjuicio de
los altos fines de aquellas fundaciones y evidente injusticia en contra de
Ia IgJesia.

Así, pues, en este período, que abarca desde el sig*lo xvi hasta que
comenzaron las leyes abiertamente dcsamortizadoras, o sea, hasta fines del
siglo xviii, diremt'S a'go sobre el número de capellanías y abusos intro-
ducidos y sobre las diversas disposiciones de Ia autoridad civil, justas o
injustas, para poner fin a tales abusos; a saber: reducción, del número
de capellanías, impuestos o tributos sobre sus bienes, limitación del de-
recho de fundar otras nuevas y, finalmente, supresión de los vínculos y
mayorazgos, incluyendo en ellas a las capellanías merelegas.

32. Número y abii.vos.—En el prurito de fundaciones entraba mucho
Ia vanidad. Hacíanse no pocas innecosarias y de mero lujo, de modo, que
un escritor ascético de aquel tiempo se quejaba de que había pre!ados que
"robaban Ia limos;ra que habían de dar a los pobres vivos para dársela
a otros que aun no habían nacido" (77). Esta frase terrible y dura mani-
fiesta que no siempre Ia caridad en las fundaciones era verdadera ni bien
entendida.

La manía de fundar capellanías llegaba a tall punto, que las Cortes
de Madrid de 1593 (78) se quejaron, a Felipe II de que algunos obispos
obligaban a los ordenandos a que convirtieran su patrimonio en capeltanías
eclesiásticas, de Io que resultaba que aquellos bienes eran< arrebatados a Ia

meliorattonum in H¡x¡mniu, 2 vol., L i i ^ i l u i i l , 1079; CAiiDiNAi. i* I)K LccA, De Mnjorntibus (lhea-
'tum verUali$ el jusHtiae, loin. X).; J rAN SAMPERK v GiAiuNos, Hlstnrta <le fo,s rliicvlns y mayo-
<-azgos, Madrid, !847.

(77) Ci t . por ViCENTE I.AFi'ENTE, Historia eclesitísticn il.e K*|>nnii, vol. 5, ]>. 419.
(78) Pet. 13 v 39.
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familia, y a Ia muerte del clérigo quedaban en Ia Igflesia. Fdipe II prohibió
aquel abuso y mandó que se tomaran informes (79).

Examinado el inmenso .número de: capellanías y beneficios simpCes que
había por entonces en nuestras iglesias, no parecerá exagerado calcularlo
en más de doscientos mil (8o).

33. Por Io que respecta a las capellanías laicales, fundadas a manera
de mayorazgos, también aumentó desproporcionadamente su número en
este tiempo, principafenente en 'los siglos xvii y xviii, por causas y mo-
tivos no muy edificantes. El número excesivo de mayorazgos que se ha-
bían erigido en Castilla había venido a desacreditar Ia nobleza española
Teníase por villanía el trabajar y Ia holgazanería se erigió en nobleza.
Los juros y los censos habían llegado a ser un médio de comer sin traba-
jar: oíase decir a los hidallgos, cuando fundaban un mayorazgo o daban
a censo sus bienes: "Mi hijo no tendrá que estudiar ni trabajar para co-
mer"; y el hijo, ignorante y hoilgazán, di'sipaba en. pocos años efl caudal
o era victima de los censatarios. Cuando se prohibió Ia fundación de pe-
queños víncullos (8i), vista Ia torcida interpretación, de las leyes de Toro
y Ia inutilidad de fus disposiciones, Ia vanidad se disfrazó de hipocresía.
Ya que no se fundaban mayorazgos, se fundaban, capellanías famiíiares.
y por este medio se consiguió que los hijos no tuvieran que estudiar ni
que trabajar. Cuantas combinaciones de mayorazgos abortaron las leyes
y disposiciones reales, otras tantas se ingirieron en el Derecho canónico;

contra el espíritu de Ia Iglesia y de sus cánones. Un patrono, por Io común
de Ia familia misma, confería Ia capellanía a un niño tonsurado cuando
más y que apenas sabía latir.. Muchas veces no sólo no se necesitaba Ia
presentación y colación por eC Ordinario, íino que, incluso positivamente,
se excluía cualquier intervención de Ia autoridad eclesiástica en estas fun-
daciones.

34. No todas las capellanías que entonces se 'fundaron adolecían de
estos defectos; ias que fundaban, los Prdlados o personas constituidas en
dignidad eclesiástica generalmente obligaban a residencia, órdenes mayo-
res, coro y cargas cumplidas personalmente; aun, cuando quedaba Ia pre-
sentación al patrono, sujetaban all presentado a Ia cdlación del Ordinario;
en. una palabra, procuraban asimilarlas en todo a los beneficios según el
espíritu de los cánones.

(79) .N. H., J, 12, 1.
(<0) I . A H K N T K , H i U l . <'Cl. (/C Ks|Hln(l, I. C.
( K l ) .N. H., X. 17, 12.
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Pert> aun estas capellanías llegaron a ser gravosas cuando fueron en
excesivo número; y se fueron, desacreditando según que sus rentas fueron
decayendo o acaparánddlas los que ya tenían otros beneficios pingües y
mayores (82).

35. Tantas capellanías, cuyo objeto (al menos de muchas) era sólo-
asegurar efl patrimonio a muchos jóvenes de familias acomodadas, dieron
por resultado un aumento enorme en efl número de derigo>s. De éstos
decía cierto Prelado españcfl : " Multi sacerdotes, pauci sacerdotes : multi
nomine, pauci opere" (83). Y, no obstante, no por esto quedaron, bien
atendidas todas las fundaciones y cumplidas las últimas voluntades, pues
aparte de que muchos de estos clérigos descuidaban, dl cumplimiento de
las cargas, atentos sólo a percibir Ia renta del beneficio, como ya se que-
jaba el Concilio provincial de Valencia de 1565 (84) y el de Toled'o-
de 1582 (85), ail mandar severamente que las misas de las fundaciones
y últimas voluntades se cumpliesen a más tardar dentro del año para el
que estaban designadas, sucedía además que muchos clérigos no se pre-
ocupaban de ascender al presbiterado, pues les bastaba ser simples tonsu-
rados para obtener las capellanías y demás beneficios, por Io que difícil-
mente se encontraban sacerdotes que pudiesen celebrar las misas fundadas;
eco de este hecho es Ia petición siguiente, presentada por el procurador
de Ia Iglesia de Sigüen.za en él anteriormente citado Concilio de Toledo:
"Suplico... mande proveer se ordenen dérigos presbíteros para que haya
copia de ministros y se cumplan las voluntades de los testadores, a cuya
falta hay algunos curados vacos, y muchas capellanías y muchas misas
que decir, y no hay quien, las diga, y así no se cumplen las voluntades de
Tos testadores" (86).

36. Reducción dcl número dc capellanías.—De resultas de las altera-
ciones de Ia moneda en tiempo de Fdlipc JTI y de las guerras y desastrosa
administración de Felipe IV, vino el que muchos beneficios y capellanías
quedasen tan tenues, que no ailcanzaban a cubrir ni aun las congruas si-
nodales más reducidas. De aquí, muchos clérigos se vieron precisados a
trabajar en, menesteres ajenos a su estado. El único remedio que a esto se

(82) LA FUENTE, HiKt. ecl. <ic Ksi><tn<i, !.. c., p. 520 s.
(83) El Obispo fIe Lcón D. Manuel IVrcz, 1704-1714 . Vf-a>-e P. Fu3nEZ, Espanni Stii/rnrIa,

vol. 36, p. 173.
(84) Conc. prov. do Valoncia , sosión IV, cap. 11 dol l l t . I I I . TK.i.UM, Colección (Ie cánones

ne Ia Iglesia española, vol. V, p. 801.
(85) Cone, prov. (Io Toledo, 1582, ses. 11, Docrelo Kl. TE.iADA, 1. c., p. 4.j8.
(86) Congregación, n. 84. TK.iAi>A, 1. c., p. 428.'
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puso fué laun ión de beneficios incongruos por Carios II (1677), hasta
que vinieron a quedar con Ia suficiente con.grua ; Ia razón alegada por el
rey para proceder ¿i tall reducción fué que "Oa mayor causa de Ia rdlaja-
ción del estado edlesiástico secular y crecido número de eclesiásticos nace
de Ia multitud de capellanías que hay en. estos reinos,, cuyas rentas, por
Ia calamidad de los tiempos, se han extenuado de modo que los más que
se han ordenado a titulo de ellas no pueden vivir con Ia decencia corres-
pondiente a su estado y de que nace se mezolen a tratos y ,ejercicios menos
decorosos''; por estos motives eil rey se interpuso con Su Santidad para
que expidiera breves a tcxlos los Obispos a fin de que en sus diócesis pu-
dieran unir las capellanías, así de ordinaria ccflación. como de patronato,
hasta que se compusiese de dos o más capellanías congrua competente;
dicha congrua debía quedar al arbitrio de los Ordinarios, los cuales se-
ñalarían, en sus respectivas diócesis Ia que les pareciese suficiente, así para
Ia sustentación oonio para poder vivir el eclesiástico honesta y decente-
mente, pues, según Ia variedad de las provincias d'e| reino, no podía ser
igual Ia congrua en todas partes. Kn cuanto a los patronos, disponíase que
"no puede ser de embarazo dl que se considere pueda haber perjuicio de
los patronos de esías capellanías, pues se les podrá por los Obispos dar
alternativa en las presentaciones o señailar las voces que han de ter.<?r en
Ia presentación, medios cOn que conforme a Derecho canónico se mantiene
y conserva el patronato cuando pertenece a muchos". Por iiltimo, en Ia
misma ley »e ordena Ia extinción conijf.eta de otras mucha's capellanías
por haber faltado enteramente las fincas sobre las que se fundaron (87).

37. La ejecución de esta ley quedaba pendiente ddl consentimiento
de Su Santidad, efl cual srilo accedió bajo las repetidas instancias de Car-
los II, expidiendo öl Papa Inocencio XIII Ia Bula "Apostolici Ministerii"
en 23 de mayo de 1723, accediendo a las peticiones del rey y mandando,
además, que las capellanías y beneficios simples que quedaran, incongruos
no pudiesen servir más de título de ordenación. Y para que los derechos
de los patronos quedasen ilesos, se acordó que sería lícito a los patronos,
tanto eclesiásticos como seglares, hacer nombramientos de dichos benefi-
cios y capellanías, no como de verdaderos beneficios, que exigen, al me-
nos, prima tonsura, sino como de legados píos, y que k>s nombrados pu-
dieran poseerlos como tales legados, con Ia obligación de cumplir todas las
cargas impuestas por los fundadores (88).

(87) Carlos II cu Madrid a r<n i s . '.) d ic i fn i l>rp !f.77, 18 diciembre IC78 y 13 ajroski 1691.
N. H., I, If, . 1.

(88) Aj .VAI<K3, A]>f>nlirr, |i. I f . - l f i .
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38. Impuestos y tributos.—Dado el primer paso en Ia supresión de
capellanías, aunque todavía justo, pues se hizo de acuerdo con Ia Santa
Sede, y necesario, además, por el incalculable numero de capellanías que
existían, unas sin, bienes, otras sin ren'tas fijas y otras, finallmente, com-
p'etamente insuficientes para Ia honesta sustentación dd beneficiado, que-
daba ya al camino abierto para nuevas y ullteriores injerencias del poder
temporal en Ia materia que iws ocupa. Y, efectivamente, j>ocos años des-
pués de Ia Bula "Apostdlici Ministerii", etl rey de España quiso dar un
r<uevo paso por medio de Ia imposición de tributos y otros impuestos a
toda clase de bienes eclesiásticos, incluso a los de fundaciones pías y be-
neficios. Escierto que también ál principio se hizo de acuerdo con Ia Santa
Sede, que por mantener Ia paz y concordia cede muchas veces de sus de-
rechos ; mas no tardó eil tiempo en que, sin que precediera acuerdo alguno
con.Roma, se cargó a los bienes de Ia Ig|lesia de varios y no pequeños
tributos.

39. Ya desde muy antiguo Ia legisilación e?pañola reconocía a Ia Igle-
sia este derecho de exención de tributos, y así en multitud de lugares
queda expresada ya explícita, ya implícitamente. "Ca non deve ser apre-
miada Ia Iglesia de ningún pecho nin otro embargo", dice el autor de las
Partidas (89). Y en este mismo sentido encontramos disposiciones de
Don Juan II (90), de los Reyes Católicos (91), de Felipe II (92) y otros
reyes (93). ElI mismo Felipe II, al mandar, como ya vimos (94), que no
se obligase a los ordenand'os a fundar beneficios y capellanías y ordenarse
a título de éstas, intentaba como frn, principal, no precisamente el que no
aumentase ell número de !os ya existentes, sino impedir que los bienes
se espiritualizasen, pues de esto resultaría, c*omo dice expresamente dicha
ley, "quedarse eclesiaslticados los bier-.es y libres de pecho" (95).

40. El primer rey que acudió a Roma para pedir que '1os bienes ecle-
siásticos quedasen de una manera estable, y como los bienes de legos, so-

(8f)) P. I, 11, 1,
(90) D. Juan II en Zamora, afio 1432 , PoI. 29. N. n., VI, 18,3. I lom en Biirg-os, afio 1453,

pel. 5. N. R., X, 7, 3.
(91) D.- Fernarn«) y Dn. Isabel en el Quaderno (Ie las Alcabalas, 1491, ley 3. N. R., I, 9,

« y 9.
(92) D. Rclipe II en Madrid, afto 1566. N. R., VI, 18, 16.
(<J3) D. Carlos II en Ma<lrirt a rons. <le 1J <le diciembre l f > 7 7 , 18 diciembre 1678 y 13 agos-

to 1691. N. R., I, 13, 2. D. Fernando VI en Ia Ordenanza <le In t enden te s 30 octubre 1749,
cap. 51. Pi. H., X, IJ, T>. (Este n l t i i i i o solo habla de Ia exenr i i '>n de capellanías y beneficios.)

(!>4) V. el n. :i->.
(<.i5) D. l ' e l i pe II en Cortes de Madr id de I5!i;i, pct . 14 y :il>. N. It., I, 12, 1.
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metidos a los tributos e impuestos ordinarios (96), fue Felipe V. La Santa
Sede accedió sóflo en parte a las1 pretensiones de!l monarca, ordenando en
el Concordato firmado a 26 de septiembre de 1737 (97) que todo& los
bienes que "en adeSante adquiera por cuaflquier título (herencia, donación,
compra, etc.) cuallquiera iglesia, lugar pío o comun,idad eclesiástica, y por
esto cayesen en mancHmuerta, queden perpetuamente sujetos a todos los
impuestos y tributos regfos que los legos pagan, a excepción de los.' bienes
de primera fundaciór," (98).

Qué debía entenderse por bienes, de primera fundación, quedó por
entonces sin dedararse, interpretándose esta cláusufla en su sentido obvio,
de todos aquellos bienes que servían para establecer una nueva fundación,
bien fuese beneficio, capellanía o simple fundación pía; mas poco a poco
íué restringiéndose él senitído de esta frase, hasta que en 1793 Car!os IV
decflaró que por bienes de primera fundación, debían entenderse "los de
una iglesia, comunidad o congregación eclesiástica, capilla, ermita o lugar
pío que se erige con autoridad del Ordinario, beneficiO' o capellanía cola-
tiva ; pero no de 'las memorias de miáas, aniversarios, festividades, advo-
caciones o limosnas que los fieles fundasen, aunque todo su valor llegue
a consumirse en Ia carga piadosa con que adquieren estos bienes las
mano&muertas" (99).

41. Un nuavto avance en este punto, mas sin contar ya con. Ia San-
ta Sede, dió el mismo Carfos IV en 1795 imponiendo Ia carga de un
15 por ioo de su vallor a lo's, bienes adquiridos por manos-muertas. La ra-
zón para tal proceder fué él tan !cacareado perjuicio grave que padece
Ia nación en Ia cesación dcü comeraio de los bienes que pasan a lla IgOesia,

(<.if i) Digo "impiieslos y t r i l > n t o s ordinarios", porque acerca de ciertos impuestos extraor-
dinar ios , y pr inc ipa lmente de concesiones de par le de los f ru tos o renta de los l>iencs de Ia
Iflesia en especial, de beneficios, a los monarcas ya se hablan conce<lido varios privilegios por
!os Papas y se sis'iileron concediendo. He aqui algunos de ellos, que entraron en Ia N. n.:
Bula <le 16 octubre 1302: concede al Iley (Ie Castilla por un 1rienio Ia tercera parle <le los
f r u t o s eclesiásticos (N. R,, I, 7. nota I). Breve de 2 noviembre 1313: concede al ney de Castilla
por un tr ienio dos partes de las tercias de los diezmos (N. R., I, ~, nota I I ) . Bula de 10 mayo
de 1753: concede Ia m e d i a - a n n : i t a eclesiástica para gastos de ^iierra contr:i infieles (N. It., I,
24, nota I I ) . Hrpvo de I i marzo 1780: faculta a Carlos IV para tomar Ia torcera parte
')e Iu renta anua l de todos los bene!lclos eclesiásticos, excepto los obispados y curados, para
ifes t inar u obras y casas de bencIlceiicia (N. R., I, 25, L). Breve de 14 jun io 1005: concede al
Iiey fac>il tad para enajenar bienes eclesiásticos, cuantos sean los que correspondan a Ia renta
!ibre anual de 200.000 ducados. Carlos IV ordenó que estos bienes se tomasen incluso de Ia
venta de bienes de cofradías, capellaiiias, obras pIas, beneficios, etc., en C!eii. de 15 octu-
bre 100» insería en Ia N. R., I, 5 I (suplemento).

(»7) Art , VIII, ln--erto en Ia N. n., I, 5, 14.
(l>&T Para Ia ejecución de este articulo del Concordato fueron dadas dos Inst rucclones: Ia

r>rliiiera, por Felipe V por Heal cédula de 24 octubre 1745, inserta en Ia N. R., I, 5, 14, y Ia
seírunda, por Carlos III en Ki j u n i o l7f io. inserta en Ia N. R., I, 5, 15.

(09) Carlos IV, en M a d r i d , u I u ¡ifíoslo 17U3, inserta en Ia N. H., I, 5, 16.
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pretexto éste inveníado a fines dd siglo xviii, sin que antes se Ie hubiese
ocurrido a ninguno de llos grandes monarcas y eximios legisladores de
que gozó nuestro pai's,, y que fué el motivo y razón que sirvió de apoyo
para llevar a cabo Ia desamortización general de bienes ealesiásticos y
laicales: "He resuelto que se imponga y exija un 15 por ioo de todos
los bienes raíces y deredhos reales que adquieran en adelante las manos-
muertas en todos los reimos, de Castilla y León y demás dominios en que
no se halle establecida Ia ley de amortización (ioo) por cualquier títuflo
oneroso o ¡lucrativo, por 'testamento o cualquiera última voluntad o acto
entre vivos, debiendo esta imposición considerarse como un. corto resar-
cimiento de Ia pérdddadfc los reales derechos en las; ventas o permutas que
dejan de hacerse por tales, adquisiciones y como una pequeña recompensa
del perjuicio que padece el públlico en Ia cesación dell comercio de ios bie-
nesi que pasan en este destino... ; y los bienes con. que se funden capellanías
eclesiásticas o laicalles, perpetuas o amovibles a vdkmtad, y las cargas o
pensione& sobre determinados bienes de legos, todos quedarán, sujetos a
esta contribución, pues por todos se exdlüyen del comercio temporal o per-
petuamente los bienes o parte de ellos o de su valor" (ioi).

42. Limitación del derecho de fundar nuevas capellanías.—Al mismo
tiempo que se imponían a los bienes de capellanías impuestos y graváme-
nes que dificultasen 'su fundación, se intenitaba de una manera directa el
andlar tal faoiltad de fundar capellanías y demás fundaciones, prohibien-
do a Ia Iglesia fa adquisición de bienes raíces, pues eran éstos ordinaria-
mente 3os que constituían Ia base y Ia dote de tales fundaciones.

En esto, como en todo ilo demás, se procedió de una manera lenta y
progresiva. Nuestros legisladores, para poder apoyarse en 3eyes y docu-
mentos anteriores, comenzaron, por remover y sacar del olvido leyes de
monarcas anteriores en las que, según ellos, se prohibía a Ia Iglesia el
adquiriry poseer tales bienes (102). Bl rey Carlos. II, en 1677, es el pri-

(;100) Las leyes de amortización a que se reflere son las dadas por Carlos III y .por el
mlsmo Carlos IV, a diversas regiones del reino, prohibiendo a Ia Iglesia Ia adquisición de' bienes
raices sin una especiallstaa licencia real. Donde estuviese establecida esta ley, como es na-
tural, era superüua Ia actual, dado que no podían adquirir bienes raices, y en caso de que
los a<l<julrlesen, en cada caso tendria que intervenir el Consejo Real para otorgar Ia licencia
requerida, y exigiendo los derechos e Impuestos que creyese convenientes. Cf. N. R., I, 5, 17,
19 y 20.

(101) Carlos IV por Real decreto de 21 agosto 1795. N. R., I, 1, l8..
(102) Las leyes antes citadas son, como dijimos en Ia nota 10 del capítulo anterior, Ias que

prohiben que bienes de realengo pasen al abadengo. En estas leyes vieron los legisladores de
los siglos xviii y xix Ia prohibición de poseer bienes raíces de legos, cuando en realidad son
cosas muy diversas. No es ml intención estudiar aqul el progreso y desarrollo de Ia legislación
espafiola sobre bienes de realengo, abadengo, behetrías y bienes raices; estudio que no carece
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mero en hacerlo, aunque no resdlvió nada, pues, como él mismo reconocía,
era muy fácil al intentar resolver este asunto vidlar Ia libertad o inmuni-
dad eclesiástica, suspendiendo el tratar de esta materia, "dejándola re-
servada para tiempo en que pueda promoverse con mayores esperanzas de
conseguir efecto" (103).

43. Nada, pues, se hizo sobre este particuJar ha's,ta que, casi un siglo
después, el rey Carfos III (104) prohibió terminantemente Ia adquisición
de bienes raíces a Ia Iglesia, de suerte que no se podrían fundar en ade-
lante nuevas capellanías, colativas ni beneficios eclesiásticos 'sin que prece-
diese una licencia especial del rey, Ia cual sólo se concedería "por causas
urgentísimas de necesidad y de piedad, que envuelvan en sí notorio y con-
siderable beneficio a Ia causa púbHca, que por otro medio no 'se espera
lograr", añadiendo que en tal caso dÍchos bienes, aunque pasasen a ser
bienes de primera fundación. (105), quedarían sometidos a todos los im-
puestos y tributos que pagasen llos legos (io6). Esta>s, disposiciones 'fueron
confirmadas por Carlos IV, quien, estableció ya Ia ley definitiva y sin
excepciones de que Ja Iglesia no podría adquirir bienes raíces o inmue-
bles (107).

Con estas disposiciones, bien claro se ve cuán menguada y casi anula-
da quedaba Ia facultad de los particulares de fundar nuevas capellanías,
e&pecialmentte colativas.

44. Empiezan las lcycs descttnortizaddras.—Finalmente vino Ia des-
aparición total de ¡las capellanías merelegas al suprimirse en España las
vinculaciones perpetuas o mayorazgos,, supresión que por ley especial de-
claróse extendida también a las capellanías, y las colativas, más adelante,
fueron incorporadas all crédito púbico; mas estas dos cuestiones perte-
necen ya de lleno a una segunda parte de este estudio, que ya hemos tratado

de dificultad y que pretenrto llevar a cabo infts adelante, cuando el tiempo y las circunstancias
me Io permitan. Mientras tanto, baste saber que <le Ia simple lectura de varias de las referen-
cias que en las leyes de (|iie tratamos se encuent ran , aparece que no se trata en dichas rcf«-
ienc ias de bienes raices, s ino do l i lenes de realengo. Cf. I.o,y del Estilo, n. 231; F. V. de ('..,
L. 1, Ì ; N. H., I, '>, ¿0, etc.

(103) Carlos 11 cu 1677. !(.• IV, auto 4. n. 32 y 33.
(104) Carlos III , por R. res. 10 mayo 1763. N. R., 5, 17.
(105) A tenor del art. 8 del Concordato de 1737 y Ley de Carlos IV de 10 agosto 1703.

N. H., I, 5, 16. Véase más arriba el n. 40.
(1U6) Carlos UI por Res. a Cons. 19 agosto 1796, 20 Jullo 1771. 4 abril 1772 y Ced. de Ia

Cámara de 25 julio 1775. N. R., I, 5, 19.
(107) Carlos IV por Res. a Cons, de 23 septiembre 1796 y Ced. del Cons, de Hacienda

de 20 diciembre 1797. N. R., I, 5, 20.
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en nuestro artículo sobre las Vicisitudes dc Ia propiedad eclesiástica cn Es-
paña durante el siglo XJX (io8).

45. Conclusión.—He aquí el estado general de las capellanías al co-
menzar el siglo xix : de tener un inmenso e incluso sobrado número de
capellanías, íbamos a pasar al extremo opuesto y estábamos próximos a
su completa desaparición. Todavía, no obstante, los primeros años del si-
glo xix encontraron en buen estado a las capellanías; sólo a partir del
año 1820 había de comenzar una legislación, cuyo intento primero y ma-
nifiesto sería ila abolición de estas fundaciones, que tanto decía en pro
de Ia arraigada fe de nuestro pueblo y de tanto provecho eran para las al-
mas de los fundadores y para dl bien de Ua Igilesia en general.

MANUET, GONZALEZ RUIZ
Canónigo Doctoral y Provisor del Obispado de Málaga

(108) ItEVISTA ESI'A_NOLA DE DERECHO CANÓNICO, 1 ( l ' J i 6 ) , [). 383--H'l.
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