
EL REGIMEN MATRIMONIAL DE BIENES EN
LOS FUEROS DE VALENCIA

Notas y comentarios a una reciente monografla*

Desde que en 1908 se publico la tesis doctoral de Vicente CAS-
TANEDA, sobre la historia de la organizacion familiar en el derecho
valenciano 1, puede decirse que no contabamos con un trabajo de
conjunto sobre estos temas, si bien no deben olvidarse los sugesti-
vos ensayos de Honorio GARCiA, publicados en el "Boletin de la
Sociedad Castellonense de Cultura", entre 1922 y 1955, con el
titulo general de Estudios de derecho foral valenciano 2 .

El trabajo de la senorita Belda Soler es una notable contribu-
cion al estudio del terra, sobre el que la autora -catedratico de
Geografia e Historia de Ensenanza Media y licenciada en Dere-
cho- viene ocupandose pace varios anos . Anteriormente conocia-
mos ya su coinunicaci6n al VI Congreso de Historia de la Corona
de Aragon, sobre el privilegio marital, enlazando la obligacidn legal

* M.a Angeles BELDA SOLER, Contribution of estudio do lus instituciones
del derecho historico valeuciano . El rcgirncn inatrimenial de bienes en los
"Furs" de Valencia . Pr6logo de Enrique Taulet . Editorial Cosmos . Valen-
cia, 1966 . 186 pags . Edici6n de 200 ejemplares numerados.

1 . Vicente CASTnr:EDA ALCOBER, Eshrdios sabre la historia del derecho
valcnciano v cn particular sabre la organitacion familiar . Tipografia de la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos . Madrid, 1908 . 48 pags .

2. El exouor o e.rovar, 1922, 237-238.-1a creix, 1922, 388-389.-Regimen
economico conyugal, 1924, 153-15-.-De los bienes de la inujer, 1924, 324-326.
ll1'ds sabre el creix Y el exovar . 1927, 30-32, 250-253 y 316-318.-La Germo-
nia, 1928, 170-173 .-116s sabre la Germania . 1929, 76-79.Arres, 1930, 340-
344.-Derechos de la viuda indotoda, 1931, 22-26.-Las segurutas nupcias de
la vinda en relation a los bienes del corav'age ¢remuerto, 1931, 258-265 .-La
hipoteca dotal. 1934, 1-6.-El consentimiento de la esposa para el inatrimo-
nio, 1936, 357-363.-Personas a yuieues se ha de restituir el cxovar, 1944,
177-182.-La Germania, 1945, 23-30.-La cambra, 1945, 31-35.-El "any de
plor- (Aiio do Into), 1947, 121-127.-bi. ternda, 1948, 307-312 ; y Los dere-
chos sucesorios de la hija dotada en la herencia de sits padres, 1954, 1-6.

Tambien son de interes otros articulos, aunque su titulo sea mas gene-
rico : Sobre el /ondo consuctudinario del derecho de Valencia, 1943, 17-29.-
Posibilidad de wt elemento consnetudinario cii el Codigo de Jaime !, 1947,
428-450, y 1948, 5-14.-F_-1 derecho romono eu los Furs . 1954, 177-182 ; y Los
ele:nentos gernrdnico y musulindrn en los Furs, 1955, 80-85.
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-del marido de restituir el "cxovar" o dote de la tnttjer, con su
usufructo vitalicio 3 .

Estamos ante tin trabajo dific'l de resumir : le falta . a nuestro
parecer, tin canitulo preliminar fijando en su conjunto el estado
.de la cuestion . aunque luego, en el tratamiento de cada tema, re-
coja los puntos de vista de diferentes autores sohre el mismo. Ob-
servamos, ademas, tin fallo metodologico y lieuristico, ya que la
autora no lia compulsado ias diversas citas de los Hueros de Va-
lencia, que maneia, con los dos manuscritos mas antiguos que se
-conservan, precisamente, en los Archivos Catedralicio y Municipal
de Valenc'a. Desgraciadamente, utiliza solo Ia deficiente edicion
sistematica de los Fueros (estampada en Valencia, 1547-48, por
Juan Mey) . que no creemos tuviera "caracter oficial", corno afirma
la autora .

No hodemos suplir en esta nota el estado de la cuestion, nece-
sario para saber que plantearon, sugirieron o resolvieron los auto-
res anteriores y quc se debe a la senorita Angeles Belda. Pero si
podemos fijar, en sus aspectos generales, Las principales posiciones
historiografcas .

CASTA\EDA, en los "L-'studios" antes citados, destaca como tip~-
cos de los hueros de Valencia, en sus normal sohre la institucibn
economico-familiar, entre otros aspectos : el <ioble *caracter del
"creix" o "escreix", primero cotno supletorio de la dote (50 por
100), en el periodo entrc Jaime I y Alfonso I V ; despues seme-
jante a la "morgengabe" germanica o precio por la virgin'dad de
la trnijer, por cuanto se priva de 6l a la viuda y a la virgen que
no ha consumado el matrimonio . Los "Furs" de Valencia solo
admiten la separacion de bienes, con devolucion a la viuda (lei
"exovar" o dote v del "creix", y en el caso de la viuda sin bienes
el legado de 70 maravedis por mil : la obligac'on del marido de
restituir los bienes dotales se convierte en devolucion de solo el
50 por 100 durante el siglo xvi .

Se da cuenta Castafieda de la importancia, casi extralegal, (lei
regimen de gerinania o hermandad de bienes, publicando dos docu-
mentos de 1320 y 1375, en los que se perfila esta importante ins-
titucion : por ellos vemos se pacta "tempore nuptiarum", de con-
formidad con los padres y demAs familia ; se denomina fraternita-
tem et flernutniam ; dura toda la vida y aharca todos los b:enes
muebles e inmuehles, habidos y por haber, que a la disolucion del

3. M.31 de los Angeles BELDA SOLER, La economia familiar valenciana
e» el codigo dr Jaime I (Furs de Valencia) y sti proyeccidn en el llauado
privilcgio marital, en "VI Congreso de Historia de la Corona de Aragon,
celebrado en Cerdena en los Bias 8 al 14 de diciembre del afio 1957" (Ma-
drid, 1959), 93-402 .
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matrimonio, por muerte de uno de los conyuges, se divider por
mitad. "cum prole et sine prole", aunque no es rara la division
en vida de ambos conyuges .

Los articulos del ilustre notario castellonense Honorto GARCiA,
estan concebidos con la tnodestia que le caracter:zaba y en plan
-de divtdgacion de ]as modalidades del derecho foral valenciano . No
era tin dogmatico ni tin erudito : sits ideas las lanzaba en plan de
sugerencias, como si hubieran de estudiarse, desarrollarse, mati-
zarse, criticarse y elahorarse posteriormente en reuniones de Se-
minario. Su tesis general es que existe tin derecho consuetudinario,
de fondo mozarahe, que se refleja en los "Furs" a pesar de sit
caracter romanizante, especialmente en el dereclio privado 4. En el
aspecto (lite aqui nos interesa, tienen esta raiz -segtin e1- las
instituciones (lei "exovar", "escreix", germania, arras, "any de
plor" y la regrtlacion de la "cambra" .

Cree que el exovar o dote valenciana tiene sit origen en el
"xuar" musulman, uniendose despues con la dote romana y regu-
landose en los Fueros una misma institucion con dos nombres dis-
tintos, ttno vulgar ("exovar") y otro erudito o romanista (dot),
siendo imposihle separar uno de otro .

Es sugestiva la problematica que Honorio Garcia plantea sobre
el esrrc.ix valenciano, qtte cree diferente del catalan, tortosino y
de la "morgengabe" gerntanica : en sus raices ve tin fondo con-
suetudittario o mozi'trabe, clue despues se mezcla con la "donatio
ante nuptial" romana y la "hadia" 1mlsulmana 5 .

Establece sit evolucibn en tres etapas : la (lei primitivo codigo
de Jaime I a la c:udad de Valencia .(obligatorio por parte del ma-
rido para toda tmtjer que aporte exovar o dote) : la de la "Cos-
tum" tortosina (preceptivo solo para las doncellas y 1>otestativo
para las viudas) ; y el "escreix" nuevo de los Fueros de Valencia
del siglo xtv, exclusivo solo para las virgenes 6. Soil interesante*
a este respecto los docurnentos de los siglos xvi v xvtr publicados
por el mismo actor, en los que se constituye la "dotis" por parte
del padre de la novia, y el "attgmentum s:ve creix . . . propter illn-

4. "La organizacion econ6mica del matrimonio valenciano es, a nuestro
entender, uno de los ejemplos palmarios de la persistencia de las costumbres
muzarabes. porque ofrece diferemias de nota con la organizacion economico-
conyugal catalana y aragonesa, admite instituciones de hombre distinto al
romano que debian responder a instituciones populares y, en cambio, ofrece
analogias muy dignas de ser tenidas en cuenta con la familia musulmana"
(Honorio GskciA, Sobrr cl foudo consurlndinurio del derrrlio de Valencia,
en " Bol . Soc. Cast . Cultura ", XVI I I, 1943, 22).

Sobre el fmido ronsuctudinario del derccho de lmlenria, en "Bol . Soc.
,Cast. Cultura", XVIII, 1943, 27 .

6. Posibilidad de im rlnuento ronsuctudiriario en c1 cndilto de Jaime 1 .
-en " liol . Soc. Cast . Cultura" . \\ I 1 I . 1947 . 447.
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rum virginitatem", equivalents a la mitad de dicha dote, por parte
(lei novio : en otro doctunento es este quien aporta la dote, renun-
ciando por ello la novia al augmention sive donaptio propter nup-
cias, vulgo dicta screx, de medietate do.tis 7 .

Observese lit ausencia de la palabra foral "exovar" y el carac-
ter extramedieval de los documentos aportados. Dada la impor-
tancia que en el "creix" se atribuye a la consutrtacion del matri-
monio y a la virgnidad de la iuujer, es dificil -creemos nosotros-
que no tenga sus raises en la morgengabe germanica.

Casi todas ]as instituciones matrimoniales reguladas por los Fue-
ros de Valencia son objeto de analisis y glosa, mas o menos pro-
fundos y acertados, por el ensayista castellonense : el consentimiento .
de la mujer para el matrlnlonio, los derechos de la viuda que con-
trae segundas nupcias, la "cambra", el afio de luto, la tenuta, ]as
arras, la restitucion del "exovar" y "creix", los derechos suceso-
rios de la viuda, el sistema de separacion de bienes y el de ger-
mania o comunidad . llestaca la originalidad de la proteccion a la
viuda pobre, con el derecho de 70 morabitinos de coda mil (7 por
100) de In herercia del marido . "No encontramos -dice- dispo-
sicion algina en el dereclio hispano-cristiano clue fije la crtota de
la viuda en la cuantia qne to pace el derecho valenciano" K . por lo,
que considers esta modalidad tambien de procedencia consuetudi-
naria . 1)e1 mistno origen procede. segun dicho autor, la germania
valenciana, que a traves de multiples facetas y modalidades, pre-
para el terreno para la recepcion de la sociedad de gananciales.
(publics documentos castellonenses de germania del siglo xvii) .

Es posible que los sugestivos ensayos (lei modesto notario cas-
tellonense, hubieran tenido mayor repercusion historiografica, de lia-
ber contado con una edicion critics de los "Furs" (solo utilizo la
sistematica de 1 .547), un mayor conocuniento de la hibl ografia es-
pecializada --que hasty su traslado a Vic fue muy reducida 9- y
no atribuir siempre a los mozarabes valencianos las institticiones
de no muy claro aholengo romano o visigodo . yue es posible -aven-
turamos nosotros- se dehan a un fondo coinun peninsular y sun
mediterraneo to .

7. M6s sobre el creix y el exovar, en " Bol . Soc. Cast . Cultura ", VIII,
1927, 31 y 318.

8. Uerechos de la viuda indolada, en "Bol . Soc. Cast . Cultura", Xll, .
1931, 25 .

9 . No parece haber conocido los estudios del profesor portugues Paulo
Merea .

10 . Hasta que no se edite el codice latino de los Pueros y se estudien
sus instituciones de derecho privado, creemos prematuro condenar las suge-
reecia; de Iionorio Garcia . Manuel MARQuf-,s DE SEGARRA, en su lntrodac-
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Rste resumen puccle supl :r la carencia de un estado de la cue=.-
-tion en el trahajo de la sefiorita Belda Soler . Aun cabria anadir
como prohlematica general la conferencia anotada del profesor FoNT
Rrus sobre la actividad pacticia en la ordenacion economica dei
matrimonio, desde la epoca visigoda a la recepcion romano-cano-
nica, aunque referida solo a las regiones centrales de la Peninsula 11 .
Mas recientemente hay que agregar el _ esquema histor:co de los
pactos matrimoniales catalanes, ampliamente documentados por el
profesor LALT\DF 1'- .

En seguida notamos la carencia de una coleccion de documentos
de aplicacion del derecho familiar valenciano, de la que solo hay
alguna muestra en el aspecto referente a la germania o regimen
-conunitario de hienes (trabajos de Castalieda . Honorio Garcia y .
ahora, Angeles Belda). Los miles de protocolos de los archivos va-
lencianos estan esperando esta pesada y ardua labor, que, junto a la
edicion de los fueros latinos, es trabajo previo a toda clase de posi-
,ciones historiograficas 13 .

Ei trabajo de la senorita Angeles Belda Soler se propone reunir,
relacionar y si=tematizar cl ordenanliento juridico (lei citado regi-
men matrimonial de hienes (pag . 133) . Consta de tin "preamhulo",
-doce capltlllos y tin apcndice de ocho docurnentos (1285 a 1665),

cion al derecho foral valenciano (Valencia, 1963), pigs . 43-47, las rechaza
por completo, como basadas en "supuestos" .

11 . Jose Mari ; ; FONT Rius, La ordcnacion paccionada del regimen ma-
trimonial de 6icncs en cl Derecho medieval. hispeiiuco . Conferencia pronun-
ciada en la Academia Matritense del Notariado, el dia 7 de febrero de 1950 .
Editorial Reus . Madrid, 1954 . 56 pigs .

12. Jesus LALINDE AnnniA, Los pactos inatruuoiualcs catoloncs (Esquc-
ma historico), publicado en el tonlo X\\ilr, 1963, 133-266, de este mismo
ANUAttlo . Estudia la comunidad de bienes, dotes marital y de la nluier, ca-
pitulos matrinloniales, etc., con un apendice de 14 documentos (1677 a 1517).
A pesar de su fecha, este trabajo del profesor Lalinde es posterior a la
elaboracion del de la senorita Belda.

Seiialemos la ecistencia de una tesis doctoral inedita de Jesus CORisoNs .
Lstudio sobre las legitbnas segaiu los Fucros de Valencia . Madrid . Facultad
de Derecho. Laboratorio Urena. Signatura 740. (Cfr .' Juan BENEYTO PIRGZ,
lniciacio a la historia del. dret valencii, en "Boletin de la Soc. Castello-
nense de Cultura", XV, 1935, 88 .)

13 . Ademas de los archivos notariales, es nluy rico en este tipo de do-
cumentos el Archivo de la Catedral de Valencia, entre cuyos pergaminos
encontramos muchos pactos de gernlania, dotes, cartas nupciales, etc. Vease
tambien un caso de heruiandat entre los catalanes poblados en hlurcia (1272),
en Toaaes FoNTes . Documentos de Fllfonso X el Sabio (Murcia, 1963),
doe. 56 .
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traducidos al castellano, aunque se dan los originates en laminas.
A pesar de cierto desorden metodologico y de utilizar solo la edicion
sistematica de los Fueros, hay que reconocer la importancia de los
capitulos que dedica a estudiar el "exovar", "escreix", germania
y los derechos de la viuda valenciana, que, a nuestro parecer, cons-
tituyen la aportacion basica de esta monografia .

En el "preambulo" da un resumen de los Fueros valencianos.
sin aportar nada nuevo : fechas de redaccion, diferencias entre
"Costum" y "Fuero", caracter municipal y posterior territoriali-
zacion, aspecto pactista, manuscritos, ediciones y literatura juridica
foral . Tambien puede considerarse dentro (let preambulo el capitulo
primero. resumen del regimen matrimonial de b:enes en el derecho
historico espanol, desde la epoca romana hasta la recepcion, si-
guiendo la bibliografia corriente.

Como principios generates del regimen matrimonial de bienes
en los Fueros de Valencia, observa los siguientes : separacion de
bienes . to que no excluye que los conyuges puedan pactar un regi-
men diferente ; la mujer no participa en los bienes gananciales (let
marido, y este tampoco to pace en los parafernales de su esposa ;.
los Fueros desconocen la dote marital .

El regimen dotal se basa en la aportacion por la niujer clef
e.rovar y en la donac:on complementaria a esta dote por parte
(let marido, llamada "creix" o "escreix".

Ill "exovar" se corresponds al ajuar castellano . Fra una apor-
tacion voluntaria de bienes (ropas, utensilios, propiedades. dinero),
hecha por la mujer en el momento de casarse, que se entregaban
al marido con caracter inalienable y que retornaban a la mujer
o sus familiares al disolverse el matrimonio . La autora estudia
la etimologia de esta palabra, los origenes de la institucion, sus
relaciones con las similares de Aragon, Cataluiia y Castilla, sus
caracteristicas y clases, la restitucion del "exovar" y otros as-
pectos .

"TI exovar valenciano -afirma en la pig. 50- pudo
gestarse en Valencia (quiza simultaneamente a otras regiones
del Este de la Peninsula, como Cataluna y Tortosa) . mientras
la ciudad (Valencia) y sus tierras vivian bajo domino mu-
sulman, aisladas de los reinos cristianos peninsulares . Esta
gestacion debio operarse sobre elementos locales antiguos,
preexistentes desde antes de la conquista musulmana y co-
munes a todo to que llamamos Levante espanol, evolucionando
al compas de la transformacion de la soc ;edad local y de la
economic general de la Peninsula. Por to tanto, admitimos,
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con el investigador Honorio Garcia, que el exovar fue practi-
cado con toda probabilidad por los mozarabes valencianos (y
yuiza tambjen por los musulmanes valencianos), antes de la
conquista de la Ciudad ."

En el terreno hipotetico en que la senorita Belda se desenvuelve,
hay qtte apuntar a su teoria sincretista de que el exovar foral fuera
el resultado de una simbiosis romano-visigotica 14, ten:endo como,
"pura coincidencia" la practica del "xuvar" en la Valencia mu-.
sulmana.

El creix o escreix valenciano se constituia por ]as donaciones
complementarias del "exovar", otorgadas por el marido a la mu-
jer con ocasion del matrimonio . Tiene stt correspondencia con la
morgengabe germanica, el esponsalicio castellano y el "creix" ca-
talan. hero quiza su factor diferencial mas importante sea el ca-
racter de contradote, ya qtte no puede otorgarse sin la previa cons-
titttcion del "exovar" ; y esta condicionado a la doncellez de la
mujer v a la consumacion del matrimonio 15 . Por ello, la autora
to cree derivado de la morgengabe a traves del "cre:x" catalan.

1_:studia, ademas, la senorita Belda Soler el origen del "escreix",
su naturaleza, ordenacion legal, perdida, inalienabilidad y restitucion,
sistema de garantias del "exovar" y del "creix" y Las donaciones
entre los conyuges . Es curioso qtte en los "Furs" se cite la insti-
tucion de las arras, aunque esporadicamente y una sola vez, en que
aparece unida al esponsalicio, como garantia de la promesa mutua
de matrimonio .

No saca macho partido la autora a la germania valenciana, a.
pesar de los leis documentos que publica en el apendice (siglos
xiiI al xvri), en los que nosotros observamos se denomina faras-
chana et qermanitaten (1280 ; fraterritatem, unitate,ut et germaniam
(1381) ; e incluso fratcrnitatenz, unitatem, societatem et germamam
(1482) . \Tormalmente se pacta por escrito en tiempo de las nup-
cias, o sea, antes del matrimonio propiamente dicho. Abarca todos
los bienes aportados a la union conyugal e incrementados durante

'4 . "1:1 origen (lei exovar valenciano, es un posible caso de pervivencia
en Valencia (lei derecho romano-vulgar ; de la dote romana de la mujer, .
mis o menos desfigurada, fundida o confundida con la costumbre visigoda
de que ]as novias aportaran a! casarse algunos bienes de use domestico y
personal, que recobraban a la disolucion del matrimonio, que resiste la do-
minacion musulmana y es recogida por el legislador valenciano al tiempo de
la Recepc:un, y remozada y regulada en este momento historico, segue mo-
delo clasico" (pig . 51) .

15 . No gene en cuenta la autora la sugestiva evolucion cro;ologica (lei .
c: cix en t-cs etapas, ya cstahlecida por Honorio Garcia : vease nota G.
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la misma, quedando la mitad de esos bienes corno propiedad del
conyuge sobreviviente, to tnismo tengan hijos o no . La autora es-
tudia su paralelo con la instituci6n tortosina del "mig per mig",
su popularidad entre ]as clases artesanas valencianas del Bajo Me-
-dievo v otros aspectos . Creemos no esta probada su afirnlacion
(pag . 110) de que ya se practicara por los mozarabes valencianos .

Dos importantes capitulos dedica la atttora a estudiar la situa-
cinn juridico-econ6mica de la vitida valenciana : derecho del setenta
por mil y usufructo legal de la viuda indotada, "any de plor", te-
nuta, "cambra", tutoria ejercida por la viuda sobre sus hijos y la
facultad del viudo para retener el "exovar" . I:1 principio general
de los Fueros de Valencia es que la viuda dotada tenia derecho,
al disolverse el matrimonio, al "exovar" "creix" y a la cambra
(vestidos, ropas y guarniciones de la camara nupcial) ; pero los
-dos primeros solo podia reclamarlos tras el anv de plor (o sea, pa-
sado Lin atlo de la ]nlterte de su marldo), viviendo, no ohstante, en
la casa conyugal y con los bienes que fueron de su esposo 15* . Si los
herederos de este no devolvian los citados "exovar" y "creix", la
viuda tenia derecho a percibir las rentas de los bienes del marido
(institucion de la tenuta . aunque los Fueros no le clan este nonl-
bre) : la autora -contra la opini6n de Honorio Garcia- se inchna
por dar un origen catalan a esta instituci6n .

La viuda indotada s:n hijos tiene derecho al 70 por 1 .000 de
los bienes del marido (instituci6n de la setantena) : y si tiene lli-
Jos, puede optar entre el usufructo de los bienes maritales (con
-obllgaclon de vivir con dichos hijos) o la citada setantena . 1 1 do-
cumento numero 8 del apendice (1 .517-1520) prueba que la se-
tantena tenia clue reclamarla la vinda jud'cialmente, apoyada en tin
-estado de pobreza, siendo sus derechos transmisibles hereditaria-
mente. Aunque el derecho de la viuda indotada a una parte de la
herencia del mar:do, tiene entecedentes en e1 derecho justinianeo,
de la cuota del 70 por 1 .000 no hay "precedentes en ninguna le-
gislacion", por to que la autora - como antes Honorio Garcia-
la considers "vieja practica local recogida por el legislador en el
momento de la confecci6n de la primitive "Costunl" municipal"
(pig . 116) .

Ya habia estudiado la senorita Belda los derechos (lei viudo a re-
tener el "exovar" y el "creix", pritnero s61o en casos de evidente
pobreza (epoca de Jaime 1), luego convertido en verdadero privi-
legio clasista (siglo xvt), plies s61o alcanza a los caballeros y ciu-
-dadanos honrados, que pueden retener dichos hienes vitaliciamente

13 ". He aqui, no obstante. un caso en clue el ano de luto se guarda en
la case paterna : una viuda con buen "screix" y esperando bienes parafer-
nales, es obligada a guardar el "any de plor" en case de su padre (146 .
Arch .* Reino Vaka Real, n6m. 76 . fols . 184 v-185) .
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si permanecen en la viudez y devolviendo s61o el 50 por 100 si
contraen nuevas nupcias 1s .

Digamos, finalmente, que no vemos tan "evidente" como la
autora la personalidad del regimen matrimonial de bienes valen-
cianos : solo encontramos sin paralelo historico la institucion de la
setantena y el privilegio marital, y como practica "extralegal" la
germania (enlazada con la comunidad general de bienes). Lo demas
son diferencias de matiz dentro de la t6nica general romanizante
de los Fueros de Valencia . Esta es nttestra modesta opini6n tras
leer, meditar y anotar las dificiles paginas de este interesante es-
tudio. Indudablemente creemos que este esquema se modificara
por los especialistas cuando conternos con la edicion de los "Fori
Regni Valentiae", que prepara hace anos la secci6n valenciana de
la Escuela de Estudios Medievales, y sobre todo cuando puedan
matizarse sus preceptos juridicos con una buena colecci6n de do-
cumentos de aplicaci6n del derecho familiar .

MIGUEL GUAL CAMARENA

16 . Estudiado por la autora en la citada comunicaci6n al Congreso de
Cerdena : vease nota 3. No observa la Sta Belda que el documento se
otorga para que, por to menos, devuelvan el 5001o de los bienes dotales
cuando contraen nuevas nupcias, de to que se deduce que en realidad se que-
daban con todo, por to menos en el periodo anterior al citado privilegio .
Preguntamos nosotros fiesta cuota del 5001o no estara relacionada con el
creir que aportaba el marido, en la inisma proporci6n?
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