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LEYES DE FAMILIA DEL EMPERADOR CÉSAR AUGUSTO Eugenia MALDONADO DE LIZALDE SUMARIO: I.  Introducción. II.  Entorno histórico. III. Leges Iuliae relativas a la familia. IV.  El matrimonio según la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus (Lex Iulia et Papia Poppaea). V.  Recepc  Rec epción ión de las Leges Iuliae. VI.  Reflexión final.  VII. Textos comparados españollatín.  VIII. Versión latina. Digesta Iustiniani Augusti. Recognovit Theodori Mommseni. Adsumpto in operis societatem Paulo Kruegero. IX. Legislación complementaria. X.  Bibliografía.



I. INTRODUCCIÓN En este trabajo se propone un estudio general y comparativo de las reformas legislativas dictadas por el emperador César Augusto (27 a.C.-l4 d.C.), concernientes a la familia y el matrimonio, problemática social que afecta los intereses del Imperio y del Princeps, plasmadas en la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus. Para Augusto, el matrimonio era un acto informal.1 No había ninguna fórmula oral, acto o ceremonia, religiosa o civil formales, sólo los usuales ritos sociales que no conferían validez al matrimonio, pero sí daban testimonio de él. Esta forma estaba tan arraigada en la tradición que hasta en el reinado de los emperadores cristianos, a pesar de los cambios en la ideología, persistió. Fue abolido por Justiniano (Nov. 74.4)2 Augusto sienta un precedente en su propia era, al hacer objeto de derecho público lo que hasta el momento de la promulgación de sus leyes familiares, l8 a.C. y 9 d.C., pertenecía a un ámbito estrictamente estrictamente familiar,



1 Cfr. Scaevola expresa que el caracter contractual del matrimonio es manifiesto. D.24.1.66,1. 2 Csillag, The Augustan Laws on Family Relations, Akademiai Kiadó, Budapest, l976, p.81



y l87. 535
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privado. Hace de las relaciones interpersonales un asunto de Estado, regulado y legislado por él y, a la vez, sancionado o premiado, igualmente, por él. Augusto logra, a pesar de lo refractario de sus contemporáneos, reformar su sociedad, liberándola de los esquemas estructurales familiares de tiempos de la República, para crear un nuevo concepto legislativo de matrimonio, núcleo de la familia, al tratar que las relaciones interpersonales matrimoniales, de carácter estrictamente íntimo, fuesen objeto del derecho público lo que Augusto estimaba necesario e indispensable, para una potencia imperial, la más grande y poderosa de su época, la majestuosa urbs por antonomasia, Roma. Augusto no se preocupa por los hechos del exterior del Imperio. Roma producía enormes riquezas y todo romano gozaba de este clima de prosperidad. Todos y cada uno de sus miembros tienen seguridad, dinero, bienes, esclavos; es el gran corolario: la Pax Romana. Era la paz armada alrededor de las fronteras que estableció. Sus ejércitos no se dedicarían, en teoría, más que a salvaguardar los límites de Roma. Eran ejércitos de contención, no de invasión.3  Las fronteras más conflictivas eran las del Danubio y del Rhin, controladas constantemente. Con una gran visión política, se negó a expandir su territorio más allá de estas fronteras fluviales. Augusto se percata que al interior la situación sí era problemática. Sabe que tiene entre manos un grave problema social y moral: la fragilidad y corrupción de la familia, con francos visos de disgregación moral. En este contexto, estima que el mayor problema es el del matrimonio y cómo lo conceptualizaba la sociedad romana al inicio de su gestión. Las reformas legislativas relativas a la familia causaron serias polémicas, sobre todo entre las clases regentes. Tuvo que luchar casi durante 27 años para que fuesen aceptadas. Empero, tan pertinentes y acertadas fueron que perviven hasta su recopilación en el  Digesto  del emperador Justiniano, 500 años más tarde. En este trabajo, habremos de estudiar los motivos expresos de la promulgación de las leyes familiares augusteas, en particular, la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, en su contexto general, y algunas de sus particularidades ticularidades específicas. Las otras dos leyes Julias de la familia, que forman el corpus, las mencionaremos en forma somera para poder ubicar el objeto de nuestro estudio.



3 Baynes,  El imperio bizantino, México, Fondo de Cultura Económica, p.13.
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3 Baynes,  El imperio bizantino, México, Fondo de Cultura Económica, p.13.
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Al final del trabajo, presentamos los textos comparados entre lo asentado en el  Digesto, tanto en la versión de Alvaro d’Ors, como la de Mommsen, y el cotejo con los textos hallados en el texto clásico de C. G. Bruns, Fontes Iuris Romani Antiqui. II. ENTORNO HISTÓRICO Con el surgimiento del Imperio Romano, al tomar el poder Cayo Julio César Octavio Augusto, en 27 a.C., después de la derrota y muerte de Marco Antonio (30 a.C), todas las autonomías que pueblan el mundo se van doblegando, desaparecen los pueblos libres; uno a uno se amalgaman en el Imperio Romano. Han caído los límites de las angostas nacionalidades. De los Estados libres desaparecidos surge una nueva vida. Las naciones, conquistadas, vencidas o sojuzgadas 4 paradójicamente, se unen para formar la más poderosa nación de la antigüedad; sus habitantes se sienten inmersos en una sola identidad: romano. Los confines de la tierra, por antonomasia los del Imperio, son producto de haber quebrantado la libertad e independencia de los pueblos sometidos. Se aniquila el sentimiento de la particularidad suficiente para abstraerse a la única generalidad real y posible, Roma, el Imperio. Es el primer momento histórico en que los pueblos se dan cuenta del valor de su recién adquirida —impuesta o no—, unidad, y lo que tal unidad ofrece de grandeza, poder, riqueza. Este nuevo modo de vivir acarrea necesariamente cambios en todas las esferas de la vida romana, tanto pública como privada. 1. La sociedad 



La seria crisis social que vive Roma al inicio de la gestión de Augusto tiene varias causas. Entre las más importantes, podemos anotar el sistema esclavista que, a raíz de la reciente conquista de Oriente que trae a Roma un desmesurado auge económico, incrementa y satura el número de esclavos disponibles. Esta abundancia de esclavos, hombres y mujeres —clásico botín, producto de las guerras de conquista—, trae consigo nuevas costumbres, hábitos, modas, que marcan una profunda huella en la 4 Recordemos a Virgilio: Tu regere imperio populus, Romane, memento. Haec tibi erunt artes,  pacisque  pacisque imponere imponere morem, Parcere subjectis et debellare superbos. superbos.  Tú



acuérdate, romano, de regir con tu imperio los pueblos. Estas serán tus artes: imponer de la paz la costumbre, perdonar a los sujetos y domar a los soberbios. Traducción de Rubén Bonifaz Nuño,  Eneida, VI, pp. 851-853.
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vida cotidiana. También, el flujo de riqueza que llega a la capital de Italia, aumenta considerablemente al verse enriquecida con el botín y los vencidos de los reinos de Oriente, que, uno tras otro, entregan sus tesoros a los conquistadores. 5  El pueblo de granjeros parsimoniosos y soldados frugales, alimentados con ajo y cebada, se ve rápidamente precipitado por los logros de las conquistas, alimentándose con torpeza de campesinos hambrientos. Los romanos del Imperio se atiborran, se inundan de salsas y se envenenan con especias.6 Otra de las causas es el crecimiento territorial debido a la inserción en el Imperio de nuevos pueblos. Una más, las fratricidas guerras civiles, que han diezmado a la población masculina, tanto entre las clases regentes, como entre el pueblo; finalmente, el larguísimo periodo de conscripción que implica para los romanos no sólo la imposibilidad de engendrar herederos legítimos, sino también, la ausencia de la mano rectora moral en las familias. Más aún, con la enorme bonanza resultante, el pueblo romano deja de ser agricultor. Ya no se ve en la necesidad de hacerlo para cubrir sus necesidades. Para eso tiene, ahora, auge económico, representado por esclavos, bienes, oro... resultado de la nueva situación sociopolítica. Las conquistas ocasionan la expansión del comercio en una vasta área: toda la cuenca del Mediterráneo, ahora totalmente romanizada. El  Mare Nostrum, con su infinidad de puertos, abastece con eficacia permanente a la Urbs. Todas las rutas comerciales del Mediterráneo son ya parte integrante del Imperio, lo que no sucedía cuando se contaba únicamente con la vía fluvial del Tíber, con su cauce angosto y frecuentes inundaciones, poco propicio para el comercio. Las clases romanas acomodadas, los patricios, las clases altas, colmadas de lujos, abandonan la sencillez de sus antepasados. Hay oro, esclavos, abundancia. Dejan de ser cincinatos para volverse lúculos.7 2. La familia En el ámbito de la sociedad en general, la familia8 cambia de un sistema fuertemente patriarcal a una forma contemporánea, hasta entonces descoBaynes, op. cit., p.13. Yourcenar, Marguerite, Memorias de Adriano, Colombia, Editorial Sudamericana, 1977, p. 13. Homo , El Imperio romano, Madrid, Espasa Calpe, l936. Familia: en el sentido romano de la palabra: conjunto de personas libres sujetas a la potestad del paterfamilias. Comprende también el conjunto de esclavos de libertos y, unida a  pecunia, incluye el patrimonio.  Diccionario de derecho romano,  Gutiérrez Alviz. 5 6 7 8
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nocida,9  menos severa. La corrupción en el seno familiar ya se había percibido desde tiempos de la República.10 Según Salustio,11 la decadencia moral de Roma se había iniciado desde fines de la República, y “(Roma) trocándose poco a poco, de floreciente y virtuosa, ha venido a ser la más perversa y estragada”.12 Continúa Salustio, ...se ha iniciado toda aberración de conducta, moral y personal... Se le abrieron [a Roma] todos los mares y las tierras, pero comenzó la fortuna a mostrarse hostil y a trastornarlo todo... creció la ambición del dinero... La avaricia vino a subvertir la lealtad, la honradez y las demás virtudes, introduciéndose en su lugar soberbia, crueldad, indiferencia religiosa y venalidad en todo lo existente...13



Tácito, que se llama a sí mismo “el romano republicano no corrompido aún por las riquezas provenientes de Oriente”,14  en su obra Germania, asegura que, a diferencia de lo que ocurre allende el Danubio, en Roma se ríe de los vicios, y está de moda corromper y ceder a la corrupción.15 En el entorno familiar, no existe más el derecho absoluto del  paterfamilias. Su predominio, la fuerza dominante de la que está investido, se ve mermado por diversos factores. En primer lugar, las guerras continuas han cobrado sinnúmero de vidas romanas. La larga ausencia de los varones del hogar no propicia el tener herederos; provoca también que la autoridad moral, el respeto y el comportamiento sobrio sean principios que se pierdan o desvanezcan tanto que, la familia que observase dichas virtudes, es la excepción y no la regla. Las mujeres del periodo clásico,16 pierden el recato tradicional, el pudor, la castidad, el sentimiento del deber; el comportamiento proverbial de la clásica matrona, dedicada a su domus y a su familia, ya ha pasado de moda (Terencia, esposa de Cice9 10 11 12 13 14 15 16



Csillag, The Augustan Laws on Family Relations,  p. 19. Gallinsky, “Augustus legislation on Morals and Marriage”, Philologus  125, p. 110. Cayo Salustio Crispo (86-35 a.C.),  La conjuración de Catilina,  V, 8:25. Salustio, op. cit.  Idem.



Salustio, op. cit.,  Prólogo.  Idem. Se denomina periodo clásico al lapso entre el reinado de Augusto, 27 a.C.-l4 d.C., hasta el de Alejandro Severo, 222-235. En otros autores se llama Edad de Oro de los Césares a aquella que abarca de Julio César a Nerón, y Edad de Plata a la del reino de Galba hasta el de Marco Aurelio, inclusive.
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rón, frente a Clodia Pulcher, por ejemplo); se abusa del lujo y del adorno personal; se adquieren costumbres frívolas; se descuida el respeto a las deidades familiares; se evita cuidadosamente la maternidad que deforma el cuerpo y no permite gozar de la vida, inhibiendo el disfrute y goce de nuevos placeres. Entre los hombres impera la necesidad egoísta de gratificarse en grado sumo, sin restricción alguna, situación del todo contraria a la vida que Augusto requería de sus pares. 3. La política familiar de Augusto Tal es la situación de la sociedad y la familia que se propone enfrentar Augusto. Con sus leyes Julias busca el corolario de sus ideales y ambiciones personales y gubernativas.17  Le alarma el estado de su sociedad. Sabe que debe buscar incentivos para lograr poner fin a la alarmante carencia de hijos de los romanos y frenar la tasa de solteros y solteras, francamente renuentes a contraer matrimonio. Al ser nombrado18 curator morum en 27 a.C. , Augusto tiene el poder necesario para resolver esta situación, crítica para la salud moral de la familia. Ahora le es posible integrar a su desempeño gubernamental una preocupación personal: sanear la moral pública y las relaciones que rigen la familia. Augusto decide interferir en la vida privada de los ciudadanos romanos, sobre todo entre los patricios y los nobles, y con un solo objetivo en mente: crear una aristocracia militar y senatorial,19 cuyos descendientes hagan del principado una entidad política, militar, moral, económica, social de una solidez y reciedumbre tales que esté a la altura de los dueños del mundo. El  princeps,  consciente de su deber, decide sanear la base misma de la sociedad: el matrimonio. Para ello, expide una ley, la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, en l8 a.C., que unida a la Lex Iulia de Adulteriis Coercendis (de 17 A este respecto, no se debe olvidar la declaración de Augusto en sus  Res Gestae: “...rem  publicam ex mea potestate in senatus populique romani arbitrium transtuli ”,



la cosa pública de mi potestad en el Senado y en el pueblo romanos se guía por mi arbitrio. Una afirmación de esta clase presupone, dice de Francisci, no un poder militar extraordinario, sino una verdadera y propia facultad de disponer de la res publica, superior a los poderes de todos los demás órganos, es decir la potestad de quien puede rem publicam constituere,  y por esto también la puede restablecer. Cfr. Francisci de, Síntesis histórica del derecho romano,  pp. 3l7 y 3l8. 18 Ese mismo año, Augusto recibe toda clase de títulos y cargos, cónsul,  princeps senatum, caesar, tribuno vitalicio,  pontifex maximus, padre de la patria, jefe supremo del ejército... por ello, goza de autoridad absoluta que le confiere la libertad indispensable para emprender sus reformas. Por supuesto, están particularmente, las legislativas, y, entre ellas, las correspondientes a las leyes matrimoniales ( Leges Iuliae) que nos ocupan. Homo,  Historia de Roma, p. 17. 19 Csillag, op. cit., p. 147.
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l8 también) y la Lex Papia Poppaea (9 d.C.) , formarán el corpus legislativo de las reformas augusteas familiares. Su sociedad, los Upper 10,000,20  celosos de sus privilegios, con poder casi absoluto al interior de sus familiae, se resisten a las reformas planteadas. Consideran que las tres leyes referentes a la familia minan su autoridad frente a su propio núcleo familiar y que se les obliga a casarse o divorciarse, no de acuerdo con sus necesidades políticas, económicas y sociales,21 sino según la conveniencia del Estado,22 plasmada, precisamente en estas leyes  familiares que hacen del matrimonio sujeto de una definición legal y control del Estado.23 Para Augusto, siempre, el fin último era tener romanos, hijos de romanos, herederos legítimos para enfrentar las cargas del Imperio.



Para preparar el terreno, Augusto no vacila en recurrir a la propaganda, necesaria para despertar las conciencias “estragadas”24 y para que sus leyes sean aceptadas cuanto antes. Emplea antecedentes históricos, como el aserto de Catón el Censor,  l84 a.C., de que la mos maiorum habíase perdido,25 consecuencia de lo cual no había orden en la sociedad. Les recuerda la exhortación de Q. Cecilio Metelo Macedónico, “ De prole augenda” (l3l a.C.); o bien hace uso de las Odas,26 de Horacio. O, en el caso de Cicerón,27 en su Tratado de las Leyes, contiene una antigua ley romana que prohíbe el celibato. Como antecedente histórico en contra del celibato, recuerda que la legislación espartana de Licurgo, castigaba con pena severa a los hombres que no se



20  Ibidem,  p. 113. En casi toda la historia de Roma de este periodo, del inmediato anterior y



de los subsecuentes, se refiere, taxativamente, al hablar de “las familias romanas”, “de la sociedad romana”, a la aristocracia, a los patricios y a la clase senatorial: los “Upper l0,000” (expresión inglesa usual para hablar de las “clases privilegiadas”) como les llama Csillag. Los demás estamentos funcionan en razón directa y refleja de estas clases. En tanto aparato político y gubernamental, en la realidad, no se legisla, cuando menos no en cuanto a las  Leges Iuliae que nos ocupan, para otras clases sociales jerárquicamente inferiores. Consideramos de especialísima importancia que el lector tenga siempre en mente esta distinción clasista del Imperio para una mejor comprensión del periodo. 21  Ibidem, p. 30. 22 D.35.1.64. 23 Brundage, Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, Londres, Chicago University Press, l987. p.33. 24 Véase nota 12. 25 Gallinsky, “Augustus’s Legislation on Morals and Marriage”, op. cit., p. 132. 26 Horacio,  Odas,  “la inmoralidad sexual nos lleva a la codicia, búsqueda de riqueza y a la guerra civil”. En su Oda 3.6   va más lejos: “...la guerra civil es atribuible exclusivamente a la decadencia de la moralidad sexual”; reitera que la inmoralidad sexual es uno de los actos que destruyen la institución del matrimonio. Gallinsky, op. cit. 27 Ciceron,  De legibus, III, 2.V. Fustel de Coulanges,  La ciudad antigua, p. 33.
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casaban. 28 En lo tocante al lujo, dos siglos ha, se habían decretado leyes29 en contra; tanto Julio César, como el propio Augusto, decretan dos más. El emperador se propone que la familia recupere su antigua pureza. Contra el relajamiento moral, la extensión del celibato, la baja tasa de matrimonios secundum legem Iuliam et Papiam Poppaeam, contra el excesivo poder del  paterfamilias, contra la nociva influencia en modas y religión, contra la preeminencia de los esclavos, contra los “novedosos” hábitos sexuales, contra todo esto, él y sus leyes se opondrían, fundamentándolas —en rigor, con cierta licencia, usada pertinentemente— en lo que más tarde se calificaría como “su particular amor [de los romanos] por la procreación”.30 Con la promulgación de sus  Leges Iuliae, pretende que los romanos recuerden y respeten el principio que él considera primordial para con el Estado, como lo menciona Terentius Clemens: “...ser favorable a una ley [la  Iulia et Papia Poppaea] de utilidad pública, dada para fomentar la procreación”.31 Sólo así vencería a sus refractarios conciudadanos. Augusto quiere propiciar los cambios necesarios para el buen éxito del gobierno imperial, para ponerlo en manos capaces, en manos de patricios, en sus hijos legítimos, de legítimo matrimonio, ya que ellos habrían de perpetuar la grandeza del Imperio, así como el pensamiento e ideario augusteos. Le lleva a Augusto casi 27 años poner en práctica el programa de reforma legislativa de la moral de la familia. Sin embargo, nunca cejó, ya que sus  Leges Iuliae  eran el corolario de sus ideales y ambiciones gubernativas y políticas.32 Las leyes familiares de Augusto son consecuencia directa de la metamorfosis social. Si bien es cierto que Augusto no fue un innovador, su legislación es uno de sus más importantes logros, ésta tendía a propiciar los 28 Fustel de Coulanges, op. cit., p. 32. 29 Por ejemplo, la  Lex Aemilia  (ll5 a.C.), la Antia  (71 a.C.), la Didia  (l43 a.C.), la Duronia



(98 a. C.), la Fannia  (l6l a. C.), la Iulia Sumptuaria  (Julio César, 46 a.C.), la Iulia Sumptuaria (Augusto, 18 a.C.), la Licinia Sumptuaria  (ll3-97a.C.), la Oppia (215 a.C.) y la Orchia (l8l a.C.). Fuente:  Diccionario de derecho romano. 30 Calvino, Italo, Por qué leer a los clásicos . La cita completa dice “la apoteosis de la procreación, tan cara a los romanos desde el rapto de las Sabinas a Mussolini”. p. 210. 31 D. 35. 1. 64 Terentius. 32 Con referencia a la cita 17, no debe olvidarse la declaración de Augusto en su Res Gestae: “...rem publicam ex mea potestate in senatus populique romaniarbitrium transtuli.. .”. Una afirmación de esta clase presupone, dice de Francisci, no un poder militar extraordinario, sino una verdadera y propia facultad de disponer de la res publica, superior a los poderes de todos los demás órganos, es decir, la potestad de quien puede  rem publicam constituere.  De Francisci, Síntesis histórica del derecho romano, pp. 317 y 318.
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cambios necesarios para el buen éxito del gobierno imperial. C on sus leyes, y al haberse hecho nombrar curator morum,33 se propone restaurar los “viejos valores”, las buenas costumbres familiares de la República y desterrar de su sociedad viciada la opulencia, la molicie, el fasto, la desmesura y relajamiento morales; busca eliminar las leyes privadas del  paterfamilias que servían a sus intereses particulares para amasar grandes fortunas o preservar sus bienes o su status  político. El Príncipe intenta, asimismo velar por la dignidad de los ciudadanos romanos, mantener y preservar el poder y la pureza del linaje, en especial de patricios y senadores.34 En consecuencia, castiga a los refractarios, imponiendo sanciones severas mediante sus leyes sobre la familia. Aún así, sus pares y sus súbditos no acataron, ni inmediatamente, ni de buen grado, sus reformas. Augusto, hasta su muerte, no cejó en su empeño. III.  L EGES I ULIAE   RELATIVAS A LA FAMILIA Como consecuencia de las condiciones anteriores surge la necesidad de promulgar tres leyes fundamentales para el desarrollo de la familia. Augusto mismo considera impostergable contar con una legislación idónea en las relaciones entre las familias y promulga sus leyes: la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, la  Lex Iulia de Adulteriis Coercendis y la  Lex Papia Poppaea, nomenclatura ya tradicional, establecida por Gothofredus y Lipsius (siglo XVI), y seguida por Heineccius y Ramos del Monzano (siglo XVIII).35 La  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus36 es una ley rogada por Augusto, votada en el año l8 a.C., que ofrece incentivos para contraer matrimonio. Según Cuiaceus (siglo XVI), la definición sucinta del carácter de esta ley es de contrahendo matrimonii.37 Augusto estima que rehacer la pureza del matrimonio implica su fertilidad.38 Por tal causa, intenta evitar los matrimonios sin descendencia, favorece a los casados con hijos y restringe los derechos hereditarios de los caelebes (solteros) o casados sin descendencia Csillag, op. cit., p. 30. Es muy ilustrativo el D.23.2.44, referido a los senadores. Csillag, op.cit., I. 2 y 3, pp. 24-35 y II:5, pp. 77 y ss. Existió, quizá, otra Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, que menciona Csillag (op. cit., p.28), del año 4 d.C. Probablemente derogatoria de la primera, si inferimos correctamente la expresión sever(i)us enmendare  de Suetonio (Augusto XXXIV); fuente indirecta, poco confiable. 37 Csillag, op. cit., p. 77. 38  Ibidem, p. 82. 33 34 35 36
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(orbi), mismos que no podrían recibir la totalidad de los bienes que les hubiesen sido deferidos por herencia o legado, mortis causa, ni por donación, de acuerdo con las sanciones estipuladas por esta ley, así como por la Papia Poppaea, posteriormente. La  Lex Iulia de Adulteriis Coercendis es una ley rogada, votada bajo Augusto, en el l8 a.C., pensada para restaurar y sanear las bases morales del matrimonio, con severos castigos a los infractores. Era, s. Cuiaceus, una ley para reprimir el adulterio y el estupro, y dificultar el divorcio. Esta Ley se nos presenta bajo diversos nombres,39 aun cuando, por convención, se utiliza el que mencionamos al inicio de este párrafo. Los estudios contemporáneos concuerdan en que la  Lex Iulia de Adulteriis Coercendis es continuación lógica de la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus. La de  Adulteriis Coercendis  contempla además en su articulado el adulterio, las ofensas sexuales causales del divorcio, las ofensas civiles como el celibato y la carencia de hijos,40 el procedimiento a seguir en caso de sanción y/o sanciones que conlleve cualquier trasgresión de la ley. Que esta ley también fue pensada por Augusto para apoyar su reforma moral es evidente: tuvo la misma fecha de promulgación (l8 a. C.) que la de matrimonio. La  Lex Papia Poppaea era una ley rogada por los cónsules epónimos M. Papius Mutilus y C. Poppaeus Sabinus,41 en 9 d.C., introduce modificaciones que no sólo complementan, sino que mitigan, modifican o anulan el riguroso marco de la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus. Para Cuiaceus, esta ley era de procreandis liberis, aspecto contemplado someramente por la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus. Gothofredus asevera la autoría de Augusto, y las menciona unidas:  Lata dictaque haec Lex Papia Pop paea, Dicta est Lex Iulia a C. Iulio Cesare Oct. Augusto, quius auctoritate perlata fuit. (Ampliada y dictada esta Ley Papia Poppaea. Dictada



esta Ley Julia por C. Julio César Octavio Augusto, bajo cuya autoridad fue llevada a cabo) Y Heineccius, dice...“quia lex Iulia de Maritandis 39 a)  Ad legem Iuliam de Adulteriis: C. Theodosianum y Digesto 48. b)  Lex Iulia de Adulteriis Coercendis:  Digesto 48; Inst. 4,18,4. c)  Lex Iulia de adulteriis et de stupro:  Valerio Probo, 3.99, Código, 9,9. d )  Lex Iulia de puducitia: C.9.9.8; y 9; y e) Lex Iulia de Adulteriis et de pudicitia: Suetonio, Augusto, XXXIV. Cfr. Csillag, op. cit. , p. 223:72. 40 Estas categorías fueron establecidas para, en el caso del caelebs, f omentar el matrimonio; y en el caso de los  orbi,  para incrementar la fertilidad en los matrimonios. Csillag. p. 82;



Brundage, p. 27. 41 Ambos cónsules permanecieron célibes toda su vida.
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ordinibus quamvis a Papia Poppaea diversa, maximam tamen partem in hanc migravit”42 (esta  Lex Julia de Maritandis ordinibus es diferente



a la Papia Poppea, la cual una gran parte se cambió). La conexión entre la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus y la  Lex Pa pia Poppaea era evidente y cercana. Los juristas contemporáneos de Augusto y un poco posteriores, no hacen distingos entre el articulado de una y otra, ya que se complementan. Por lo general se referían a ambas leyes bajo la denominación común de  Lex Iulia et Papia Poppaea,43 o bien como lex, leges, leges Iuliae, Leges Papiae. Lex Iulia Papiave, o sólo Papia.44 Se fusiona (migravit, vid supra) gran parte del corpus de la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus con el de la Papia Poppaea45 en época muy temprana, quizá alrededor de 9 d.C.46 La denominación común, refleja una ley integrada, tanto en su contenido como en su orden, —confirmación de lo anterior— y será a la cual los juristas se referirán en adelante. Se conservó y estudió así, como un solo corpus, incluso hasta la época de la recopilación de Tribonianus. Para fines académicos, se acepta la designación  Lex Iulia et Papia Poppaea, ya que, intentar hoy separar ambas leyes del todo que representan no es posible, ni aún filológicamente. Más aún, la tradición y la jurisprudencia trabajan ambas leyes como si fueran una sola inescindible. IV. EL MATRIMONIO SEGÚN  LA L EX  I ULIA DE  M  ARITANDIS  O RDINIBUS  ( LEX IULIA ET PAPIA POPPAEA)



Augusto se propone lograr que sus leyes sean aceptadas, bien por convencimiento, bien por temor. Para ello, quita obstáculos para contraer matrimonio. En tiempos de Augusto, el matrimonio se lleva 42 Csillag, op. cit., p. 77:181. 43  Ibidem, p. 20. 44 Varios siglos después de su vinculación, habiendo caído ya en desuso, se le citaba como  Lex Iulia Caducaria o  Lex Decimaria.  Ibidem, p.



25. 45 Esta denominación pervivió 500 años e infinitas copias, adaptaciones, cambios, actualizaciones, interpolaciones, de forma tal que llegó a convertirse en una lex satura. De ahí, otra de sus denominaciones, ya muy posterior, de  Lex Iulia Miscella. Incluso, debido a su vasta vigencia temporal y a las inevitables interpolaciones y escolios, y a un probable error de copista, llegó a atribuirse, falsamente, a un inexistente Iulius Miscellus. 46 El  Diccionario de derecho romano asienta el 8 d.C. como fecha de promulgación de la  Lex Papia Poppaea, así como de su vinculación con la de Maritandis Ordinibus. Sin embargo, casi todos los textos que hemos consultado y que aluden al tema, coinciden en referirse a 9 d.C., por lo cual a ésta habremos de referirnos en este trabajo.
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cabo informalmente.47 No había necesidad de una fórmula oral, acto o ceremonia, civil o religiosa. El matrimonio, para sus coetáneos, no era concebido ya como un estado feliz, ni como la consumación de la felicidad humana, ni como una conjunción feliz, humana y divina, como lo expresara posteriormente Modestinus.48  Es la perpetuación de un culto gentilicio, de un linaje con graves consecuencias jurídicas.49 El matrimonio era moralmente obligatorio. No tenía por fin el placer; su objeto principal no consistía en la unión de dos seres que se correspondían y querían asociarse para la dicha o las penas de la vida. El efecto del matrimonio, era unir a dos seres en un mismo culto doméstico para hacer nacer a un tercero que fuese apto para continuar ese culto. Bien se advierte ello en la fórmula sacramental que se pronunciaba en el acto del matrimonio: ducere uxorem liberorum quaerendorum causa.50  El matrimonio romano no es un acto público, ni tampoco un acto jurídico: es un estado de hecho manifestado por una ceremonia que produce efectos de derecho, directos (los hijos serán legítimos) e indirectos (los tribunales decidirán sobre la atribución de la dote en caso de divorcio y litigio).51 1. El matrimonio secundum legem Iuliam et Papiam Poppaeam De conformidad con las leyes de Augusto, los hombres entre los 25 y 60 años de edad y las mujeres entre los 20 y los 50, que gozaran del ius connubi (entre ciudadanos y a ellos equiparados) —la condición más importante, casi única, para los contrayentes era manifestar el consensus—, deberían, 47 Csillag. op. cit., p. 81. 48 D.23.2.1 “El matrimonio es la unión de hombre y mujer en pleno consorcio de su vida y



comunicación del derecho divino y humano”. Este concepto de matrimonio se refiere sólo a hombres y mujeres libres, ciudadanos, de cualquier clase social y a los libertos y libertas. Se hacen excepciones en el orden senatorial y en ciertos casos de la familia militar. Los esclavos no pueden casarse, su unión marital, contubernium,   no estaba protegido y carece de toda validez legal, a presente y a futuro. Un ingenuus  no puede casarse con una liberta de mala fama (sin la salvedad que hace la  Lex Canuleia*, derogada desde 445 a.C., pero cuya fuerza moral clasista no se había perdido, “en honor a la tradición”, ya que prevalece el estigma de mala conducta o mala fama), o que hubiese vivido en un burdel, liberada de él, que fuese actriz o una mujer convicta de adulterio. Véase D.23.2.43 Ulpianus. La  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus  ya había integrado la prohibición ingenui prohibentur ducere lenam [no se puede tomar por esposa a una prostituta o una alcahueta, o una mujer de malas costumbres, o la regenta de un burdel, etc.]. Cfr.  Csillag, op. cit.,  p. 98 y D.23.2.49 Marcellus. Para una discusión exhaustiva del planteamiento de Modestinus, cfr. Treggiari, op. cit.



49 Grimal,  El amor en la antigua Roma, p. 92. 50 Coulanges, Fustel de,  La ciudad antigua, p. 33. 51 Veyné, Paul, “La familia y el amor en el alto Imperio”,  La sociedad romana, pp. l76 y l77.
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según Augusto, contraer matrimonio,52  en la forma establecida por sus leyes familiares. No por contar con el consensus, se descartaban otros elementos usualmente acostumbrados a los ritos del matrimonio, como el compromiso, la dote, la procesión ceremonial de casa de la novia a casa del marido, el festín de bodas, los anillos de oro, los epitalamios, etcétera,53 que constituían las manifestaciones externas del consentimiento. Si bien estas acciones accesorias no eran esenciales, constituían evidencia esencial para probar que se había dado el consentimiento.54 Augusto sí impulsa el matrimonio compulsorio.55 Establece todo un sistema de recompensas y sanciones para poder hacer sentir a sus conciudadanos (por conciudadanos deberemos entender siempre a los patricios y a los nobles; casi nunca se refiere a los plebeyos, libertos, etcétera) la “necesidad” de casarse y tener hijos. Por supuesto, podían contraerlo si eran sui iuris. De otra manera, se requería la autorización de  paterfamilias. Quien no contrajese nupcias en los tiempos y modos augusteos —que más parecían hechos para impedir el matrimonio que para promoverlo, de ahí, incluso, el auge del concubinato—, se encontraba en la incómoda posición del caelebs, con las restricciones testamentarias (no poder heredar más que parcial y condicionadamente), gubernamentales (no poder acceder a puestos de poder) y sociales (falta de reconocimiento entre sus pares por su dudosa situación conyugal) y políticas (“ostracismo” en el ámbito de la corte) que ello implicaba. Un caelebs podía ser quien no se hubiese casado en la edad especificada o cuyo matrimonio no fuese un matrimonium secundum legem Iuliam Papiamve Poppaeam contractum [contraído] , es decir, celebrado entre romanos libres, sin ningún parentesco, ni agnaticio ni cognaticio, púberes, manifestado su mutuo consensum, etc. Por ejemplo, el matrimonio de un senador con una liberta, de un hombre libre con una esclava, de un hombre o mujer casado con alguna persona sentenciada por algún delito, prostitutas, con una adúltera, etcétera.56  En caso de contraer matrimonio, a pesar de las prohibiciones augusteas, se consideraba simplemente matrimonio civil, careciendo de los estímulos del emperador y su-



52 53 54 55 56



Treggiari, op. cit. Brundage, op. cit., p. 34.  Idem.



Csillag, op. cit., p. 81. D. 23. 2. 43 Paulus.
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friendo sanciones, que afectaban tanto a los cónyuges como a los hijos habidos de tales uniones. Hay además algunas prohibiciones especiales, en el caso de matrimonios contraídos a pesar de las severas reglas de Augusto, y que contravenían las disposiciones augusteas, por ejemplo, el caso muy especial de los senadores: el matrimonio de un senador (o sus descendientes hasta la cuarta generación)57 con liberto o liberta,58 con quien hubiera practicado udicri artes,59 es decir, una actriz, una cirquera, una prostituta, una lenona; etcétera.60 con mujer sorprendida en adulterio,61 o con prostitutas Se da también el caso de un prohibición expresa, la mujer de más de 50 años no puede ser esposa porque ya no es fértil, pero concubina, sí.62 2. Promoción de la fecundidad  El objetivo último de la legislación de Augusto era la perpetuación de la familia romana, tendiendo siempre, cuando menos en teoría, a incrementar la tasa de nacimientos de romanos unidos en legítimo matrimonio. El establecer la categoría de caelebs y las sanciones que conlleva serlo, tenía como objeto que, por temor a ellas, se alentara el deseo de contraer matrimonio, y sobre todo, tener hijos. Si el testamento del  paterfamilias obliga a un hijo a permanecer célibe, la conditio caelibatus,63 para poder heredar, Augusto la declara  pro non scripta64  ya que considera inmoral que se menoscabase lo que el Príncipe necesitaba: matrimonios e hijos. La ley establece sanciones contra los casados que no tuvieran hijos, los orbi. Se considera orbs a la persona casada sin hijos legítimos, de legítimo matrimonio —-secundum legem Iuliam et Papiam-— o aun me57 D. 23. 2. 44. Paulus. 58  Idem. 59 D. 23. 2. 43. Paulus. Caso que no fue el de Nerón ni de la emperatriz Teodora. Siempre



hay un rescriptum. 60  Idem. Incluye al  histrio (bailarín o participante en una farsa), al comoedus (comediante), al tragoedus (al trágico), al ludius  (mimo que se ocupaba de diversos papeles según sus habilidades) y el actor (que actuaba de forma independiente). Empero, el emperador Nerón, Domicio Ahenobarbo, no pareció preocuparle esta prohibición, como años más tarde tampoco a Teodora, mima e hija de mimos. Csillag, nota 312. 61 D. 23. 2. 43 Paulus. 62 Brundage, p. 36 y nota l40: Caselli, “Concubina pro uxore”, pp. l65-168. Cfr.  el S. C. Persicianum o Perniciarum. 63 D. 35. 1. 74. 64 D. 34. 9. 1.
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ramente concebido, y que en virtud de la  Lex Papia Poppaea se establecen determinadas condiciones para heredar por testamento.65  A la vez, nadie era considerado orbs, si estaba por abajo o más allá de los límites de edad para casarse. Además, tener un solo hijo no era suficiente para quedar exento de las sanciones de orbitas.66  Otro modo de promover la fecundidad fue el otorgamiento del llamado ius liberorum67 a las mujeres ingenuae que tuvieran tres hijos o más, o a las libertas que tuvieran cuatro o más. Las que adquirían este derecho quedaban exentas de las restricciones para adquirir bienes por testamento, y además se las liberaba de estar sujetas a tutela. Este privilegio fue extendido por decisiones de los emperadores a mujeres que estaban en otros supuestos, con lo que fue perdiendo su carácter original de estímulo a la fecundidad, y se convirtió en un privilegio que otorgaba discrecionalmente el emperador a ciertas mujeres, como las vestales, que, por razón natural, no podían tener hijos. Así se les libraba de las sanciones de la ley relativa a orbitas. El emperador concedía el mismo derecho, ius liberorum, a algunos hombres orbites, como los soldados, por servicio destacado al Estado. Pero el ius liberorum,  que en sus orígenes se concibe para aumentar la tasa de nacimientos,68 a fuerza de ser otorgado con tanta frecuencia, llegó a perder su valor original. 3.  Beneficios a los casados con hijos Augusto concede beneficios,  praemiae,   tanto de derecho público como privado, a los casados, a quienes concede otros más cuando tienen descendencia:69 capacidad para heredar, recibir mayor porcentaje 65 “Orbus” , Diccionario de derecho romano . 66 Csillag, op. cit., p. 82. 67 Privilegio concedido a la mujer ingenua que tuviese tres hijos, o a la manumitida con cuatro.



A partir de 410 d.C., se hizo extensivo a todas las mujeres, a las cuales otorga una situación de favor al quedar exentas de la tutela perpetua y tener capacidad de hacer testamentos y recibir, en concepto de herencia o legado sin restricción alguna, así como heredar a sus hijos de conformidad con el Senatus Consultum Tertulianum * (de época de Adriano), que dice que la madre de tres hijos, ingenua o la de cuatro, libertina, o la que, sin tenerlos, el emperador hubiese otorgado el ius liberorum,  el derecho de suceder a los hijos en la clase de los agnados, en concurso con las hermanas consanguíneas del difunto y ante los demás agnados. Cfr.  el SC Orphicianum*.  Diccionario de derecho romano. 68 El SC Memnianum (63 d.C.) trató de contrarrestar tal laxitud contra las adopciones, como medio de evitar incurrir en las sanciones a los casados sin descendencia.  Diccionario de derecho romano. 69 Augusto entiende descendencia, una familia numerosa, es decir tener tres hijos:   ius trium
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de herencias, legados y donaciones, percibir legados, para tener puestos oficiales destacados, acoger nombramientos y distinciones, altos mandos en el Ejército o en las provincias, etcétera. 4. Praemia y poenae El príncipe introduce medidas perjudiciales para aquellos considerados incapaces, que incluye a los caelebes y a los orbi,70 de acuerdo con sus leyes sobre la familia. Con Augusto, la categoría de incapaces, no sólo comprendía a los solteros y a los casados sin descendencia, sino a los impotentes,71  los castrados, a los hijos de culpables de alta traición, los apóstatas, los herejes, a los de mala reputación 72 (sobre todo, mujeres), etcétera. De hecho, ser incapax era un delito.73  El objetivo de las leyes matrimoniales de Augusto, el que haya matrimonios entre los hombres y las mujeres de edad fértil y que procreen, era asegurar con el establecimiento de sanciones ( poenae) a quienes no cumplan con las disposiciones legales en cuanto a matrimonio secundum legem Iuliam et Papia Pop paeam, y procreación, y de premios ( praemiae) a quienes sí las cumplen. Las sanciones tuvieron más efecto social que los premios. La sanción principal74 fue la incapacidad de adquirir por testamento de una persona que no fuera pariente (hasta dentro del sexto grado) consanguíneo75  del cual pudieran heredar sin testamento (ab intestato), es liberorum.   S. Morineau e Iglesias (p.87), en tiempos de Augusto tal privilegio se concedía sólo a las ingenuae.  En 410, se otorgó a todas las mujeres de acuerdo con el SC Tertulianum*. Al gozar del  ius trium liberorum,  las mujeres estaban dispensadas de la tutela perpetua a que usualmente estaban sometidas. Cfr.  D.49.8,1-2 y D.38.l7. 70 Csillag, op. cit., p. 85.



71 En el caso de los impotentes, se hicieron varias salvedades. Se considera que sí puede



engendrar, ya que su estado es transitorio (D.2l.l.6,2 Ulpianus). En el caso de los castrados que carecen en absoluto de la parte del cuerpo necesaria , entonces sí se considera enfermo, (D.2l.l.7 Paulus), y por tanto, no cae en la categoría de incapax, ni se le sanciona. Sí hay matrimonio válido entre impotentes, por la razón arriba mencionada. En cuanto a los hijos póstumos, si es de un impotente —y por impotente debe entenderse que no le es fácil engendrar, pero no imposible— sí puede constituirse en heredero. Cfr. D.23.3.39 En caso de hijos de castrados, no es posible constituirse en heredero. En el caso de los hermafroditas, se puede instituir heredero si predomina el sexo masculino. D.28.2.6. Cfr. Brundage, p. 37. 72 Csillag, op. cit., p. 98. 73  Ibidem, p. 85 y ss. 74 Véase d’Ors,  Derecho privado romano, 5a. ed., Pamplona, l983, § 279. 75 Corbett, The Roman Law of Marriage, p. 120.
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decir la incapacidad de adquirir como heredero o legatario instituido en el testamento de un extraño a la familia. Las personas no casadas en la edad en que debían estarlo de acuerdo con la Ley Julia y Papia Poppaea, caelibes, no pueden adquirir nada (porción hereditaria, legado o fideicomiso) de lo que deje en testamento un extraño a la familia. Respecto de los efectos del testamento de un cónyuge en favor del otro, se impuso la limitación de que, si no tenía hijos comunes, no podían adquirir más que la décima parte de toda la herencia y el usufructo de la tercera parte de la misma. La situación se mejoraba si el cónyuge superstite tenía hijos de otro matrimonio, en cuyo caso podía adquirir una décima parte más de la herencia por cada hijo que tuviera; o si había tenido hijos con el cónyuge difunto que hubieran premuerto (y vivido al menos nueve días), y entonces tendría derecho a un tercio más de la herencia por cada hijo premuerto. Las partes de la herencia testamentaria que no podían ser adquiridas por los herederos o legatarios que no cumplían con las disposiciones legales, se consideraban bienes caducos (bona caduca)  y se ofrecen a los otros herederos y legatarios del mismo testamento que sí cumplen con tales requisitos, y si no los hay, los bienes pasan a poder del erario. ¡Ley de augendo erario!76 Para Tácito, las medidas coercitivas originadas en la legislación de Augusto eran incitandis caelibum poenis et  augendo erario.77  Según Falco, Tácito tenía razón: el gran interés, sobre todo en cuanto a asuntos fiscales —de la  Lex Iulia et Papia Poppaea, que se aplicó celosamente—,78  contribuyó a que el Estado prolongara —por lo evidente del beneficio— la vigencia de dichas leyes. Así, de acuerdo con las nuevas leyes de Augusto, las sanciones que afectan a los caelebes están contenidas en la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, en tanto la Papia Pop paea especifica las correspondientes a los  orbi. Para asegurar el cumplimiento de estas restricciones, Augusto estableció un sistema de delaciones (delatio)  que premiaba, con una parte de los bona caduca, a quienes denunciaban que algún heredero o legatario estaba incapacitado por las leyes para adquirir su parte. Esto generó di76 Tácito,  Anales, III, 25. 77 Csillag, p. 71:1655. 78 Falco,  Las prohibiciones matrimoniales... p. 11.
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visión entre la población y promovió a personas (delatores) que hacían fortuna mediante delaciones sin ningún escrúpulo.79 Otras sanciones eran: i. La confiscación, en favor del erario, de la dote que llevaba una mujer mayor de 50 años que se casaba con un hombre menor de 60 (matrimonio impar, según el S. C. Calvisianum),80 y ii. El impuesto anual del 1% que posiblemente recaía sobre las mujeres no casadas en edad núbil y de cierta fortuna.81 Los premios se conceden a la fecundidad más que al matrimonio. El principal fue el llamado ius liberorum que se concede a las mujeres que han tenido tres hijos o más, si son ingenuas, o cuatro o más si son libertas. Este privilegio libera a las mujeres de la tutela perpetua a que estaban sometidas, y les permite disponer (ius capiendi)82 libremente de sus bienes por testamento; posiblemente se les eximió, por extensión, de cumplir con ciertas cargas municipales.83 Queda claro para la mujer romana que la maternidad84 era su única posibilidad de evitar sanciones. Los hombres no gozan de estos privilegios, pero tampoco son sancionados habitualmente.85 A los libertos que tienen un determinado número de hijos se les exime de cumplir los servicios que debían rendir a su patrono en agradecimiento por la libertad concedida, aun cuando dichos servicios se hubieran hecho  jurídicamente obligatorios por medio de una promesa. De acuerdo con el testimonio de Paulus,86 el liberto que durante el tiempo de su esclavitud hubiera tenido dos hijos o que en el momento tuviera uno de al menos cinco años, queda exento de prestar servicios al patrono. Parece ser, según informa Gellius, que el jurista Ateyo Capitón, había afirmado que el padre que tuviera al menos tres hijos podría liberar a su hija si resultaba electa para desempeñar el cargo de vestal.87 79 80 81 82 83 84 85 86 87



Csillag, op. cit., p. 163. Corbett, op. cit., p. 53. Arangio-Ruiz,  Instituciones de derecho romano, p. 498. Treggiari, op. cit.,  p. 78; Corbett, op. cit., p. 42. Csillag, op. cit., pp. 164 y ss. Corbett, op. cit., p. 119. Csillag, op. cit., p. 85. D. 38. 1.37. Gellius,  Noctes Atticae, 2, l5, 2.
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Otro estímulo importante fue favorecer a los varones casados con hijos para ser electos para los cargos públicos, lo cual parece que estuvo establecido en el capítulo VII de la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, de acuerdo con el informe del mismo Gellius.88   Esta preferencia significó en concreto los siguientes beneficios que menciona Csillag:89 1) Entre dos cónsules, la precedencia se da ya no al de mayor edad, como era antes, sino que se prefiere al casado respecto del soltero, al que tiene hijos respecto del que no los tiene, y al que tiene más hijos respecto del que tiene menos. 2) Para presentar solicitudes a puestos públicos, se cuenta cada hijo del solicitante con un año de edad para alcanzar el límite mínimo de edad para acceder al cargo, o un año de experiencia en el cargo para ser promovido a otro mejor. 3) Es posible que no sólo se favoreciera a los padres, por razón del número de sus hijos, sino que a los mismos hijos, por la fecundidad de sus padres, se les prefiriera respecto de otros solicitantes a cargos públicos. 4) En la reorganización de los gobiernos provinciales que llevó a cabo Augusto en el año 27 a.C., liberó a los procónsules casados y con hijos, de echar suertes para asignarles la provincia a los que serían destinados y les permitió escogerla, aunque no en todos los casos; también para el nombramiento de cargos, en caso de empate en los votos, se prefiere a los padres con hijos. 5) Es posible que las mismas preeminencias se hicieran extensivas para el nombramiento, no sólo de procónsules, sino también de pretores y otras magistraturas. Otro estímulo más, que muestra hasta qué punto de detalle llegaban los premios por la fecundidad, fue la concesión a las mujeres que tenían tres hijos o más (es decir a las que gozaban del ius trium liberorum), de usar públicamente una prenda de vestir honrosa, la stola instita.90



88  Ibidem, 2, 15, 1. 89 Csillag, op. cit., pp. 170-172. 90 Csillag, op. cit., p. l73.



 554



EUGENIA MALDONADO DE LIZALDE



A los caelebes se les considera incapaces en lo que respecta a las herencias o legados. Si los ciudadanos en el intervalo de la edad requerida (de 25-50 años para mujeres, de 35-60 para los hombres), no se casaban, o bien contraían matrimonio en contra de las especificaciones legales de las leyes de familia de Augusto, se les consideraba incapaces y no aptos para heredar o participar activamente en la vida pública de Roma. A estos “renuentes”, Augusto concedió un periodo de cien días, centum dies, para retomar el camino correcto, casarse, y no hacerse acreedores a sanciones y al virtual ostracismo político y social. Era necesario otorgar beneficios, fiscales, sociales (futuro político fulgurante) a las familias prolíficas para mejorar su condición social, y favorecer la procreación de los ciudadanos romanos que necesitaba el Imperio para consolidarse y continuar su acelerado desarrollo, evitando las uniones indignas que disminuían su prestigio y tradición.91  A)



Los caelebs  no pueden recibir herencia alguna, no pueden entrar a los juegos, no pueden ocupar puestos de alta investidura, 92 no cuentan con incentivos fiscales, ni tienen posibilidades políticas y socialmente no son bienquistos.  B) Para fines prácticos , eran considerados como orbi los casados sin hijos. Aquellos que a pesar de tener hijos, iusti secundum ius civile, por ser producto de un matrimonio no reconocido por las leyes de Augusto, no se le podían considerar como hijos para evitar las sanciones de los orbi. Estos hijos, no eran naturales, sólo sed  ex vero matrimonio etsi non secundum legem Iuliam Papiamve quaesiti. Por ejemplo, a la liberta casada con senador no se le eximía de las sanciones impuestas a los orbites, ya que sus hijos es-



taban fuera de la ley augustea, aunque no del derecho civil. 4.  Divorcio y viudez En caso de divorcio o viudez, de acuerdo con las Leyes Julias, de Maritandis Ordinibus93 y de Adulteris Coercendis,94 tanto hombres como



91 92 93 94



Falco, op. cit., p. 42. D’Ors,  Derecho privado romano, p. 296; Treggiari, op. cit., pp. 69 y 70. D. 38. 11. 1. Ulpianus; Brundage, op, cit., p. 39; Csillag, op. cit., pp. 127-138. D. 38. 11. 1. Ulpianus.
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mujeres (éstas podían no hacerlo si ya gozaban del ius trium liberorum) deberían volver a contraer nupcias (si están en el intervalo de edades especificado para hacerlo), para evitar caer en las sanciones de los caelebs, impuestas por la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus . Si un testamento especificara que el viudo (a) no debía volver a casarse como condición para heredar, Augusto declara nula — pro non scripta—   dicha condición, ya que sólo contribuiría a que una mujer o un hombre en edad de procrear no lo hiciese, grave e inmoral falta de acuerdo con lo anhelado por Augusto. Esta cláusula de los testamentos era declarada nula, siempre y cuando la mujer prometiese volver a casarse con el fin de tener descendencia,  procreandae subolis gratia.95 En tiempos anteriores a Augusto, la uxor univir   era considerada en muy alta estima y respetada por sus altas dotes morales. Augusto, en la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, no respeta las viejas tradiciones, la vacatio del tempus lugendi96  o sea el plazo de l0 meses mínimo obligatorios para guardar el luto debido al marido, pasado el cual podría casarse, y Augusto, en cambio, dispone que deben volver a casarse “por beneficio de la ley”.97 Para las divorciadas, tampoco se tomaba en cuenta periodo alguno, ya que Augusto quería que una mujer, si tenía la edad requerida, se casase de inmediato, sin tomar en cuenta la turbatio sanguinis,98 periodo de seis meses después de su divorcio que evita errores en la filiación de los hijos. La  Lex Papia Poppaea99 introduce cambios y atemperancias, con lo cual se concede así a las viudas dos años como vacatio y a las divorciadas un año y seis meses. Dentro de estos lapsos, no incurren en las sanciones debidas a su caelebitas. Si estos periodos expiran sin haberse casado las mujeres renuentes, incurren en las penas propias de las caelibes. La razón de esto, según informa Terencio en D. 35. 1. 64 es que la  Lex Iulia de  Maritandis Ordinibus “se puso por ser de utilidad pública, dada para fomentar la procreación”. 95 Csillag, op. cit., p. 88. 96 Periodo de luto de l0 meses que debe guardar la viuda para poder volverse a casar. Si lo



hace antes de transcurrido este lapso, en el derecho preagusteo e incluso, después, incurría en infamia, t anto ella como el cónyuge segundo. Véase D. 3.2.11,1 Ulpianus. 97 D. 35. 1. 63. 1, Gaius. 98 Incertidumbre con respecto a la filiación de un hijo, en caso de segundas nupcias, en caso de que la mujer las contraiga antes de transcurridos seis meses de su divorcio.  Diccionario de derecho romano. Véase  D. 3.2.11,1,4 Ulpianus. 99 Csillag, op. cit., p. 89.
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Ahora bien, si dentro del plazo de la vacatio reciben una herencia las viudas y divorciadas, pueden heredar siempre que prometan casarse en los tiempos estipulados por Augusto para lo cual se les require que den la cautio Muciana*,  es decir, una promesa con fiadores, de que restituirán la herencia o legado de no casarse en el tiempo establecido.100 En el caso de los hombres, viudos o divorciados, deben casarse inmediatamente si quieren recuperar su capacidad para heredar íntegramente a lo que tengan derecho, puesto que no hay problema alguno en que así  sea, ya que ellos no tienen razón para esperar, después de su viudez, ni evidentemente se les puede aplicar la turbatio sanguinis. V. RECEPCIÓN DE LAS  L EGES  I ULIAE  Estas medidas de Augusto contrarían y disgustan seriamente a sus conciudadanos y súbditos, ya que atentan contra las formas de vida relajadas imperantes que combate frontalmente Augusto, así como contra las tradiciones en torno al matrimonio, no permite que los patricios, al igual que todo ciudadano romano en general, limite el número de herederos con el fin de no fragmentar su patrimonio, mantener poder político gracias a alianzas adecuadas, un alto estándar de vida y la riqueza indivisa de la familia. La franca oposición no se hace esperar. Por tanto, se ve impelido a insertar otras medidas —quizá la propia Papia— para mitigar, reformar, modificar o, finalmente, derogar artículos de la  Lex Iulia de  Maritandis Ordinibus,101  primeras disposiciones de carácter particularmente lapidario. A pesar de las leyes del príncipe, se dan matrimonios “deshonrosos”, que no cumplen con los requisitos de la ley augustea: iniustum matrimonium.102 Empero, estos matrimonios eran tenidos por iustae nuptiae, con100 La cautio Muciana  se siguió aplicando a otras condiciones potestativas negativas que



afectaban a los legados y fideicomisos. Justiniano generalizó la caución para todo legado y para la misma institución de heredero, hombre o mujer, con tal tipo de condición. D’Ors,  Derecho privado romano, pp. 304 y 305. 101 Csillag, op. cit., p. 19. 102 Matrimonio entre ciudadano y peregrino, si bien válido y lícito, en virtud de la Lex Minicia* (lex rogata, dispone que el hijo nacido de madre romana en matrimonio sine conubium con extranjero —peregrino o latino— siguiese la condición inferior del padre), los hijos habidos en los mismos seguían la condición del cónyuge no ciudadano. D.38,ll,l y D.50.l.37 Fr. Vat. 194. Por supuesto, se aplica casi exclusivamente a las ciudadanas y no a los hombres, quienes siempre encuentran resquicios, incluso edictos imperiales.
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forme con las reglas del derecho civil (ius vetum o ius antiquum), tales como el matrimonio de ciudadano con ciudadana, latina, peregrina o liberta. Estos matrimonios, válidos para el derecho civil, ahora se veían sometidos a graves restricciones para adquirir bienes por testamento. Augusto César era muy consciente de la necesidad perentoria de sus leyes. Se daba cuenta de que, incluso entre la Familia Aurea,103 se carecía de la voluntad de engendrar, la moralidad era equívoca y el Imperio podría colapsarse de no tener herederos legítimos de legal matrimonio, secundum legem Iuliam et Papia Poppae. Es particularmente paradójico que Augusto presente una doble moral, en cuanto y cuando se refiere a sus propios intereses imperiales. Si bien quiere matrimonios legítimos, saneados, que no menoscaben la dignidad de los mismos, que sean tan honorables, respetables y respetados como los que había en la República, no vacila en deshacerse de tradiciones o costumbres que estorbasen sus propósitos, como en el caso de la vacatio, el tempus lugendi, etcétera. No es raro que Augusto mismo, hombre disipado en su juventud, se hubiese vuelto, al asumir el poder del Imperio, un hombre “ejemplar”. Adapta las costumbres, hábitos, situaciones, e incluso leyes, a la medida de sus necesidades y ambiciones. Al ser nombrado curator morum, toma lo que conviene de la vieja República para adaptarlo a su ideario político sobre la familia. Paradójicamente, los esfuerzos de Augusto aumentaron el número de célibes y de orbites: el rigor mismo de sus leyes hacía que los matrimonios aceptables a los ojos del emperador fueran irrealizables o inconvenientes para las familias poderosas. Más aún, no logró incrementar, sólo muy ligeramente, la tasa de matrimonios o la de nacimientos. Así, el ideal de Augusto: herederos legítimos de legal matrimonio, tuvo escasos resultados, precisamente a causa de aquellas leyes julias dictadas para incrementar la tasa de nacimientos.



103 El término es posterior acuñado por Nerón.
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VI. REFLEXIÓN FINAL Las leyes de familia del César Octavio Augusto, fueron dictadas con la expresa finalidad de contar con herederos legítimos, de legítimo matrimonio, regulado por la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus (l8 a.C.) promotora del orden en los matrimonios de la era augustea. El emperador buscaba perpetuar con los nuevos romanos, el ideario, la política y el pensamiento augusteos del poder y el aparato imperiales. Así, sería posible que el emperador pusiese en las manos capaces y fieles de las familias patricias —guía y ejemplo dignísimo para los pueblos sometidos—, el gobierno del Imperio Romano. Podemos considerar a Augusto no un gran innovador, pero sí un gobernante con ideas claras de lo que implica la creación, el surgimiento de un gran imperio y los cambios obligados en las estructuras internas del poder de la Urbs. Empero, Augusto se enfrenta a la repulsa de sus contemporáneos de aceptar las reformas de las leyes de familia propuestas por el emperador que intenta que la moral de la  familia  se convierta en asunto de Estado para su mejor disposición y regulación. La moral es una convención privada, la decencia, una cuestión pública. Augusto trata de unirlas en un todo regente de la vida conyugal y fértil de sus súbditos, por encima de todo, de la clase en el poder, los patricios. Le lleva a Augusto casi 30 años poner en práctica el programa de reforma legislativa de la moral de la familia. Sin embargo, nunca cejó y considera sus leges Iuliae  el corolario de sus ideales y ambiciones gubernativas y políticas. Pero, si las leyes son demasiado duras, se las trasgrede con razón, o en este caso, no se las acata. Si son demasiado complicadas, el ingenio humano encuentra fácilmente el modo de deslizarse de esa red tan frágil. Esto pasó con la legislación matrimonial de Augusto. No se le acató, no se le obedeció, se buscaron resquicios legales para no cumplimentar lo dispuesto. Tanto fue así, que se ve obligado el emperador a promulgar la  Lex Papia Poppaea (9 d. C.) que tenía como fin mitigar los rigores de la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus. No hay que olvidar que las leyes cambian menos rápidamente que las costumbres; peligrosas cuando quedan a la zaga de éstas, lo son más cuando pretenden precederlas, como en el caso de Augusto. No logra incrementar la tasa de natalidad como lo esperaba, ya que las romanas tienen cada vez menos hijos, ni consolida los matrimonios,
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a pesar de los estímulos y las penalizaciones que el no acatamiento de sus leyes conllevaba. En cambio, surge como un subproducto, quizá no deseado, el concubinato, que se mantiene como institución tolerada y alternativa hasta el siglo X. Podemos deducir fácilmente que la política familiar de Augusto fue de carácter francamente oligocrático y eugenésico, ya que trató de formar sus cuadros dirigentes entre la clase de los patricios y no con el resto del pueblo romano. Pero, su ambición obsesiva lo lleva a introducirse, casi subrepticiamente, en la vida personal e íntima de sus gobernados, a quienes les fue profundamente repugnante e inaceptable. De ahí que el ideario augusteo no sea aceptado sino someramente entre sus pares coetáneos. Sobrevive porque las leyes eran profundamente pertinentes para una sociedad imperial, que al haberse relajado sus costumbres, debían ser contenidas; y porque se adaptan a aquello que el Imperio de siglos posteriores deseaba, moralidad, rectitud, filiación clara de los hijos, orden y eficiencia fiscales. Sobre todo, y de manera importantísima, influye en forma determinante el cristianismo y la moral cristiana. Las leyes julias sobreviven hasta el siglo VI, en la recopilación hecha por Justiniano, quien aquilata en su justo valor las disposiciones augusteas —a pesar de su firme trazo eugenésico e imperialista—, en su  Digesto. El estudio de las leyes del   Digesto, su trasfondo sociológico, su enorme valor dentro de la corriente del ya consolidado derecho romano; de su incorporación al paso de los siglos, así como de las adaptaciones, interpolaciones y modificaciones sufridas en quinientos años son materia de otro estudio. Quede este trabajo como testimonio de la legislación matrimonial en la era de Augusto, inicios del Imperio Romano, así como de los afanes y quehaceres del príncipe para crear una sociedad ideal de matrimonios ideales de romanos y romanas ejemplares.
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VII. TEXTOS COMPARADOS. ESPAÑOL-LATÍN Este análisis comparativo tiene por objeto dar a conocer cuáles son los artículos de la  Lex Iulia de Maritandis Ordinibus , la Papia Pop paea (en la versión  Lex Iulia et Papia Poppaea, utilizada por los compiladores y juristas) y la  Lex Iulia de Adulteriis Coercendis, contenidos en el Digesto de Justiniano, tanto en la versión castellana de Álvaro D’Ors como en la latina de Theodor Mommsen, y la consignación en el Fontes Iuris Romani Antiqui, de Bruns —textos señalados en la versión latina con | ... | para su identificación— para dar clara idea de la enorme importancia y vigencia de las Leyes Julias promulgadas por el Emperador César Augusto, entre el 18 a.C. al 9 d.C. 104 DIGESTO



Versión de Álvaro D’Ors Las citas se han hecho por libro, título, artículo, inciso o fragmento, según el caso, y autor. Se encuentran separadas entre sí por un punto. Cuando se cita un fragmento correspondiente, se le ha separado por medio de una coma. Los corchetes agudos < > se refieren bien a interpolaciones originales, bien a palabras u oraciones explicativas, que se han sumado al texto por el autor de esta versión. Cabe mencionar que la tercera parte del articulado del Digesto que se ha trabajado de la  Lex Iulia et Papia Poppaea corresponde a Ulpianus, y una sexta a Paulus. D. 1. 3. 28. Paulus Pero también las leyes posteriores se integran en las anteriores, a menos que fueran contrarias, y esto se prueba con muchos argumentos. D. 1. 3. 31. Ulpianus El príncipe está libre de las leyes; a la Augusta, aunque no está libre de las leyes, los principes le otorgan, no obstante, los mismos privilegios que ellos tienen.



104 Las cursivas son del texto de D’Ors. Se usa indistintamente Senado con mayúscula o



minúscula. Las negras son de la autora.
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1. 5. 25. Ulpianus Debemos admitir también como nacido libre el declarado tal por una sentencia, aunque fuere liberto, porque la cosa juzgada se acepta como verdad.105 D. 1. 6. 10. Ulpianus Si el juez hubiere sentenciado que deben darse alimentos a un niño o a un adulto, diremos que debe investigarse sobre la verdad de si es hijo o no, ya que el juicio de alimentos no prejuzga la verdad. D. 1. 7. 45. Paulus Las cargas  sobre el que fue dado en adopción se transfieren al padre adoptivo. D. 1. 7. 46. Ulpianus Puedo poner bajo mi potestad, por beneficio del príncipe, al hijo que tuve durante mi anterior esclavitud, pero no se duda que sigue siendo liberto. D. 1. 9. 5 Ulpianus Debemos entender que es hijo de senador, no sólo el que lo es por naturaleza, sino también el adoptivo; y lo mismo dirá de quién y en qué posición hubiere sido adoptado, ni interesa tampoco si lo hubiera tomado ya investido de la dignidad senatorial o antes de esa dignidad. D. 1. 9. 6. Paulus Es asimismo hijo de senador aquel a quien adoptó un senador, pero sólo mientras permanece en su familia, puesto que el emancipado pierde, por la emancipación, el nombre de hijo. (1) El hijo dado en adopción por un senador a aquel que es de inferior dignidad, es considerado como hijo de senador, porque no se pierde la dignidad senatorial por la adopción del inferior en dignidad, lo mismo que tampoco se deja de ser consular. D. 1. 9. 7. Ulpianus Se estima procedente que el emancipado por un padre senador sea tenido como hijo de senador. (1) Así, escribe Labeón que también es como hijo de senador el que nació después de la muerte de un padre senador. Pero Próculo y Pegaso opinan que no es hijo de senador el concebido y nacido después de haber sido removido su padre del senado; opinión cierD.



105 Cfr . D. 50. 17, 207 Ulpiano.
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ta ésta, porque no se llamará hijo de senador aquel cuyo padre fue removido del senado antes de que él naciese. Ciertamente, si hubiese sido concebido antes de que su padre fuera removido del senado, pero hubiera nacido después de perdida esta dignidad del padre, parece mejor que sea reputado como hijo de senador, ya que la mayoría estimaron procedente que debía considerarse el momento de la concepción. (2) Si alguno hubiere tenido padre y abuelo senador, es considerado como hijo y nieto de senador; pero si el padre hubiere perdido la dignidad antes de su concepción, podría preguntarse si, aunque no sea considerado hijo de senador, deba, sin embargo, ser considerado como nieto, y parece mejor que así deba serlo, de modo que la dignidad del abuelo le favorezca más que le obste la desgracia del padre. D. 1. 18. 14.  Ulpianus Los procónsules no pueden usar más que seis fases. D. 4.4.2. Ulpianus Ni siquiera por tener hijos debe recuperar de sus curadores antes de tiempo la administración de sus propios bienes. Porque lo que se dispone en las leyes  de que se dispense un año por cada hijo, dice el emperador  Severo, de consagrada memoria, que se refiere a la capacidad para los cargos y no a la recuperación de la administración de sus bienes. D. 4. 6. 35. Paulus Los que son comisionados para traer o llevar soldados o para cuidar del reclutamiento están ausentes por causa de asunto público. (1) También lo están los que han sido enviados para cumplimentar al príncipe (2) Asimismo, el procurador del César, no sólo aquel a quien se hubiere encomendado la administración de las cosas de cualquier provincia, sino también el administrador de algunas cosas, aunque no sea general. Y así, se considera que en un mismo lugar están ausentes a la vez por causa de asunto público varios procuradores de diversas cosas. (3) También el prefecto de Egipto, y cualquiera que por otra causa estuviese ausente fuera de la ciudad para servir en asunto público. (4) El emperador Antonino Pío, de consagrada memoria, estableció lo mismo también con respecto a los soldados de la guarnición de Roma. (5) Se preguntó si el que se comisionó para castigar a unos malhechores está ausente por causa de asunto público y se decidió que sí. (6) También el paisano [civil] que
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por disposición del cónsul hubiere ido a una expedición militar y hubiese muerto en el frente; se debe auxiliar, pues, a su heredero. (7) El que por causa de un asunto público fue a Roma se considera que está ausente por asunto público. Pero también si por igual causa hubiese marchado fuera de su patria, aunque el camino le hubiese hecho pasar por Roma. (8) De la misma manera, se asimila al ausente el que está en una provincia desde que marchó de su casa o desde que empezó a gobernar como administrador público la provincia en la que ya vivía. (9)  mientras va al campamento y hasta que regresa está ausente por causa de asunto público, porque el que está en la milicia debe ir al campamento y volver de él. Escribe Viviano que Próculo respondió que el militar que estuviese ausente con licencia mientras va a su casa y vuelve está ausente por causa de asunto público, pero no mientras estuviese en su casa. D. 4. 6. 36 Ulpianus Consideramos que están ausentes por causa de asunto público solamente aquellos que no lo están por su conveniencia, sino por obligación. D. 4. 6. 37. Paulus No se considera que están ausentes por causa de asunto público lo que están de asesores en sus provincias más tiempo del permitido por sus constituciones. D. 4. 6. 38. Ulpianus Si por especial beneficio del Príncipe se hubiese permitido a alguien que fuese asesor en su propia provincia, creo que está ausente por causa de asunto público; pero si no hubiese hecho esto con permiso, diremos en consecuencia que, habiendo cometido un delito, no tiene los privilegios de los que están ausentes por causa de asunto público. (1) Se debe considerar que alguien está ausente por causa de asunto público tanto tiempo cuanto dura su cargo; porque si hubiese concluido, deja de estar ausente por causa de asunto público. Para el regreso le computaremos, desde que dejó de estar ausente por aquella causa, el tiempo que necesitaba para volver a Roma; y será justo que se le dé el tiempo que la ley le concedió para regresar. Por lo que se hubiese desviado algo del camino por atender algún negocio suyo, no dudamos que este tiempo no le aprovecha, sino que, hecho el cómputo del tiempo en que pudo volver, diremos que desde entonces dejó de estar ausente por causa de asunto público. Claro que si, impedido por alguna enfermedad, no pudo continuar el
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camino, se tendrá en cuenta esta razón de humanidad, así como suele tenerse en cuenta el mal tiempo y los accidentes de la navegación y demás casos fortuitos que acontecen. D. 7. 7. 5. Terentius Yo aprendí, y así lo estima Juliano, que en el legado de los servicios de un esclavo se entiende dado también el uso del mismo. D. 8. 1. 7. Ulpianus El derecho de hacer pasar la cloaca es una servidumbre. D. 12. 4. 12. Paulus Cuando, por haber recuperado la salud, demanda por condición el donante una donación a causa de muerte, pueden repetirse también los frutos de las cosas donadas, y las crías y lo que acreció a la cosa donada. D. 22. 3. 16 Terentius También la madre puede hacer la declaración del nacimiento de sus hijos; pero puede hacerla incluso el abuelo. D. 22. 5. 4. Paulus Se dispone en la Ley Julia de los juicios públicos que no se convoque a nadie contra su voluntad para que dé testimonio contra su suegro o yerno, padrastro o hijastro, primo o prima segundos, o el hijo de éstos, o los de grado más próximo; tampoco al liberto del acusado, o de sus hijos o ascendiente, del marido o la mujer, ni al del patrono o de la patrona, de suerte que no se obligue a dar testimonio a los patronos o patronas contra sus libertos ni contra el patrono. D. 22. 5. 5.Gaius En las leyes en las que se exceptúa que no se obligue a dar testimonio contra su voluntad al yerno o suegro, se admite que se comprende con el nombre de «yerno» también al prometido de la hija, y en el de «suegro» al padre de la prometida. D. 22. 6. 5. Terentius Clemens Es muy injusto que el conocimiento ajeno le perjudique a uno como propio o que le favorezca la ignorancia ajena. D. 22. 6. 6. Ulpianus No debe tolerarse la ignorancia supina del que ignora un hecho, como tampoco se debe exigir una investigación escrupulosa: el conocimiento
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debe estimarse de modo que ni se facilite la negligencia crasa o excesiva despreocupación, ni se exija una curiosidad de delator. D. 23. 1. 16 Ulpianus La propuesta al Senado de los emperadores Marco Aurelio, Antonino y Cómodo que prohibió ciertos matrimonios a los senadores, no habló de los esponsales. Pero con razón se dijo que en estos mismos casos también los esponsales son nulos de propio derecho, para completar de este modo aquella disposición. D. 23. 1. 17. Gaius Muchas veces los esponsales se difieren por causas justas y necesarias, no sólo uno o dos años, sino también tres o cuatro más; por ejemplo, por enfermedad del esposo o la esposa, muerte de sus padres, o delitos públicos capitales, o largos viajes hechos por necesidad.106 D. 23. 2.19. Marcianus  Referido a la ley Julia; Marcianus XVI. inst.: Según el capítulo treinta  y cinco de la ley Julia, los ascendientes que hubiesen injustamente prohibido a los descendientes que tienen bajo su potestad el casarse, ellos o ellas, y en virtud de una constitución de los emperadores Severo y  Antonino, ambos de consagrada memoria, también aquellos que no quieren constituir la  dote, son compelidos por los procónsules y gobernadores de las provincias a darles estado matrimonial y constituirles la dote; y se entiende que lo prohíben los que no los procuran).



D. 23.



2. 21. Terentius No se puede forzar al hijo de familia para que se case.  D. 23. 2. 23 Celsus,  XXX Digesta .  Dispone la  Ley Papia que todos los libres de nacimiento, excepto los senadores y sus descendientes, pueden casarse con libertas.107



D.



23. 2. 29 Ulpianus



(28. Marcianus, X Inst.: No puede el patrono casarse con su liberta contra la voluntad de ésta:) ...así se dice que lo decretó Ateyo Capitón siendo cónsul; pero esto será así siempre que no la haya manumitido el patrono  para casarse con ella. 106 También por “causa de asunto público”. Cfr . D. 4. 6. 34., 35., 36 y 37. 107 Se ha hecho referencia a este inciso porque menciona específicamente la Ley Papia, y a lo



presentado en el trabajo.
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23. 2. 30. Gaius El matrimonio simulado es nulo. D. 23. 2. 31. Ulpianus Si por indulgencia del príncipe se permite a un senador tener como mujer legítima a una liberta, puede ser ésta su mujer legítima. D. 23. 2. 32. Marcellus Se ha de saber que al liberto que se sometió por adrogación a un libre de nacimiento, aunque obtiene en la familia del adrogante los derechos de una persona libre de nacimiento, sin embargo, se le prohíbe como liberto el matrimonio con hija de senador. D. 23. 2. 33. Marcellus Es opinión muy general que cuando la misma mujer vuelve al mismo marido, subsiste el mismo matrimonio; opinión que sigo, siempre que se hubiese reconciliado sin mediar mucho tiempo y que entre tanto ni ella se hubiese casado con otro ni él con otra, y sobre todo si tampoco el marido hubiera restituido la dote. D. 23. 2. 43 Ulpianus Se entiende por prostituta pública, no sólo la que vive en el lupanar, sino también la que, como suele ocurrir, no se recata en el local de un hostelero o en cualquier otra parte. (1) Se dice «pública» a la que se entrega a cada paso, esto es sin distingos: no la que se entrega alguna vez por adulterio o estupro, sino la que vive como prostituta. (2) Tampoco es considerada prostituta pública la que se fue con uno o dos. (3) Con razón dice Octaveno que la que se entrega públicamente a todos, aunque no sea por dinero, deber ser tenida por prostituta. (4) La ley no sólo degrada a la que se prostituye actualmente, sino también a la que lo hizo en otro tiempo, aunque haya dejado de hacerlo, pues la inmoralidad no se borra, aunque haya cesado. (5) No se debe perdonar a aquella mujer que vivió escandalosamente a causa de su pobreza. (6) El lenocinio  no es menos grave que la prostitución. (7) Llamamos alcahuetas las que inducen a las prostitutas. (8) También se entiende por alcahueta, la que ejerce este modo de vida en nombre de otra. (9) Si alguna hostelera tiene en su fonda esclavas prostitutas (como muchas suelen tenerlas con pretexto del servicio), se debe decir que también ella es alcahueta. (10) Decretó el Senado que ningún senador debía casarse o seguir casado con mujer que hubiese sido condenada en un juicio público de D.
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los que pueden ser instado por cualquiera del pueblo, salvo que alguna ley le prohíba acusar en juicio público. (11) No se considera condenada en juicio público la que lo fue por vejar con juicio público o lo fue por connivencia en una acusación. (12) La que ha sido sorprendida en adulterio es condenada como en juicio público; por eso, si se dice que una mujer ha sido condenada por adulterio, no sólo será degradada por ese hecho, sino también porque fue condenada en juicio público; si no fue sorprendida en adulterio, pero sí fue condenada por él, quedará degradada por haber sido condenada en juicio público. Pero ¿y si fue sorprendida en adulterio, y no fue condenada por él?, ¿quedará acaso degradada? Entiendo que, si fue absuelta a pesar de haber sido sorprendida en adulterio, le perjudicará todavía la degradación, porque es cierto que fue sorprendida en adulterio, y la ley degradaba por el hecho, no por la sentencia. (13) Aquí no se añade, como ocurría en la ley Julia sobre los adulterios, dónde y por quién fue sorprendida; por tanto, parece quedar degradada tanto si se dice que la descubrió el marido como otra persona; y aunque no fuese descubierta en casa de su marido o de sus padres, quedará degradada conforme a las palabras de la ley. D. 23. 2. 44. Paulus También dice la ley Julia lo siguiente: «Que ningún senador, hijo de senador, hijo habido del hijo, o biznieto habido del  hijo, ninguno de ellos, presente o futuro, a sabiendas y con dolo malo se despose o se case con una mujer liberta, o con hija de padre o madre que ejerza o haya ejercido la profesión de exhibirse en público; ni la hija de un senador, nieta habida del hijo de aquél o biznieta habida del hijo del hijo, a sabiendas y con dolo malo, se despose o case con un liberto o con hijo de padre o madre que hayan ejercido aquella profesión, ni ninguno de éstos la tenga como desposada o mujer». (1) Por este capítulo se prohíbe que un senador se case con una liberta, o con aquella mujer cuyos padres ejercieron la profesión de exhibirse en público, del mismo modo, que un liberto se case con la hija de un senador. (2) No es impedimento que el abuelo o la abuela hayan ejercido la profesión de exhibirse en público. (3) Es indiferente que el padre tenga bajo su potestad a la hija o no, pero dice Octaveno que se ha de entender el padre legítimo y la madre aunque no lo sea. (4) Nada importa, por lo demás, que el padre lo sea por naturaleza o adoptivo. (5) ¿Será impedimento que hubiese ejercido la profesión de exhibirse en público antes de la adopción?, ¿y si el padre por
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naturaleza la hubiese ejercido antes de que naciese la hija? Y ¿puede casarse si la hubiese adoptado un hombre con esa profesión y luego la hubiese emancipado?, ¿y si ese padre hubiese fallecido? Dice Pomponio con razón que la intención de la ley es la contraria en este caso: que no se les debe equiparar. (6) Si después de casarse la hija que nació libre el padre o madre hubiese comenzado a ejercer aquella profesión no es justo que la deba repudiar, toda vez que el matrimonio se contrajo honestamente y quizá han nacido ya hijos. (7) Claro que si ella misma hubiera empezado a ejercer esa profesión habrá de ser ciertamente repudiada. (8) Tampoco podrán casarse los senadores con aquellas mujeres con quienes no pueden hacerlo las otras personas que nacieron libres. D. 23. 2. 45 Ulpianus Respecto al derecho que prohíbe que la liberta casada con su patrono pueda casarse con otro sin la voluntad de aquél, entendemos referido como patrono (según un rescripto de nuestro actual emperador  y de su padre, de consagrada memoria) incluso quien la compró con el fin de manumitirla, ya que la manumitida se entiende que es liberta del comprador. (1) Pero el que juró ser el patrono no tendrá ese derecho. (2) Tampoco se debe tener por patrono el que la compró con dinero ajeno. (3) Claro que si se trata de un hijo de familia que sea militar, no dudamos que le compete este derecho si manumite alguna esclava de su peculio castrense; pues según las constituciones es patrono y no le corresponde a su padre este derecho. (4) Este capítulo se refiere únicamente a la liberta casada, y no a la desposada y por ello, si la liberta desposada con su patrono hubiera mandado el nuncio de repudio, puede casarse con cualquier otro. (5) Dice la ley «sin la voluntad del patrono»: debemos entender que es sin su voluntad cuando él no consiente en el divorcio; por lo cual no se ve libre de la exigencia legal la que se divorció de un loco o del que ignora el divorcio, porque en este caso es aún más ajustado decir «sin su voluntad», que cuando disiente expresamente. (6) Si se dice que los enemigos hicieron prisionero al patrono, temo que tampoco ésta puede casarse válidamente, como podría en cambio, si él hubiese muerto; y los que aprueban la opinión de Juliano, dirán que ella no tiene derecho a casarse, porque dice Juliano que, por reverencia al patrono, subiste su matrimonio aun durante el cautiverio; pero ciertamente, si el patrono cae en cualquier otra clase de esclavitud, no hay duda de que queda disuelto su matrimonio.
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23. 2. 46.  Gaius Se duda si se concede este derecho al que se casó con una liberta que lo es también de otro patrono. Javoleno lo negó, porque no parece que sea una liberta propia la que lo es también de otro; pareció lo contrario a otros autores, porque no se puede negar que es su liberta, aunque también lo sea de otro, cuya opinión sigue la mayoría, con razón. D. 23. 2. 47. Paulus La hija de un senador que se hubiese prostituido, o hubiera ejercido la profesión de exhibirse en público, o bien hubiese sido condenada en un juicio público, puede casarse impunemente con un liberto, pues no se debe respetar el honor en quien se rebajó a tan vergonzosa situación. D. 23. 2. 48. Terentius Interpretando la ley, se concede al hijo, respecto de la liberta de su padre que es su mujer, el mismo derecho que se daría a éste. Y lo mismo se dirá si el hijo de un patrono viviendo el hijo de otro patrono contrajese matrimonio con la liberta de los dos. (1) Si el patrono se casa con una liberta infame, es opinión común que no se beneficia por el privilegio legal; puesto que es marido contra lo que dispone la ley. (2) Si la liberta asignada a uno de los hijos se casa con otro, no se le concede a éste el mismo derecho que al patrono, puesto que no tiene derecho alguno; y el Senado transfirió todo el derecho de los libertos a aquella persona a quien el padre los asignó. D. 23. 2. 49. Marcellus Debe observarse que las mujeres con las que por su condición la ley prohíbe casarse a los de dignidad superior deben casarse con los de inferior dignidad; por el contrario, aquéllos no pueden casarse con mujeres con las que tampoco pueden hacerlo los de inferior dignidad. D. 23. 2. 50. Marcellus Se dice que se estableció hace poco tiempo que, cuando alguno se casa con una liberta que hubiera manumitido por causa de fideicomiso, sea lícito a ésta casarse con otro sin la voluntad de aquél. Opino que esto es porque no se debía favorecer al que manumitió por necesidad, y no por su voluntad; pues antes dio a la mujer la libertad que le debía que le otorgó un beneficio. D.
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23. 3. 61. Terentius Tanto si el curador ha sido nombrado con carácter general, como si lo ha sido para dar la dote, si se prometió una dote que excede de lo que alcanzan los bienes de la mujer, la promesa es nula de propio derecho, porque la ley no considera válida la autoridad dada con dolo malo; pero hay que preguntarse: ¿se invalida acaso la obligación entera o solamente lo que se prometió excediendo lo que convenía? Y es mejor decir que tan sólo se invalida lo que hay de exceso. (1) Pero este curador debe entregar por razón de dote, y no para vender a cualquiera y que se dé el precio en dote. Puede dudarse si esto es cierto, porque ¿qué se dirá si la mujer no pudiera casarse convenientemente más que dando dinero en dote, y esto le resultara lo más conveniente? Con todo, las cosas dadas en dote generalmente pueden enajenarse, y puede su importe convertirse en dote. Pero para resolver esta cuestión, si el marido hubiese preferido recibir en dote las cosas, no se ha de averiguar ya nada más; en cambio, si el marido no quiere contraer matrimonio más que mediando una dote en dinero, entonces el curador ha de recurrir al juez que le nombró para que, previo conocimiento de causa, incluso en ausencia del marido, permita la venta de las cosas para constituir la dote. D. 24. 1. 25. Terentius Si el marido, durante el matrimonio, hubiera donado a su mujer una cosa ajena, debe decirse que su mujer empieza a usucapir desde el primer momento, pues, aunque la donación no hubiere sido a causa de muerte, no se le impedirá la usucapión, ya que la prohibición que establece el derecho se refiere a las donaciones por las que la mujer aumenta su patrimonio y el marido disminuye el suyo; así, pues, aunque la donación  sea a causa de muerte, debe entenderse que se hace como entre personas extrañas entre sí cuando la cosa se puede usucapir por ser ajena. D. 24. 2. 11. Ulpianus Lo que dice la ley de que «no tenga derecho de divorciarse la liberta que está casada con su patrono», no parece tener el efecto de que no se produzca el divorcio que suele disolver el matrimonio por derecho civil; por lo que no podemos decir que hay matrimonio cuando se ha disuelto . En efecto, dice Juliano que ella no tiene esta acción de dote, y con razón, en tanto su patrono quiere que siga siendo su mujer, pues no puede casarse con otro, pues  el legislador entendió que el matrimonio venía a quedar como roto por D.
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el acto de la liberta, quitó a ésta el derecho a casarse con otro: por lo que si se hubiere casado con otro cualquiera, se la tendrá por no casada. Es más: Juliano piensa que no puede ser ni concubina de otro patrono. (1) Dice la ley que «en tanto el patrono quiera que siga siendo su mujer»,  es necesario que quiera que ella sea su mujer y que él sea su patrono: por lo tanto, si hubiera dejado de haber patrono o éste de quererlo, desaparece la razón de la ley. (2) Se admitió con muchísima razón que tan pronto se pudiera entender, por cualquier manifestación, que el patrono dejó de tenerla como su mujer, desaparece el beneficio de esta ley. Por ende, si el patrono demandara, a la liberta que se divorció de él contra su voluntad, con la acción de cosas amovidas, ha dicho en un rescripto nuestro emperador  con su padre  de consagrada memoria, que por ese mismo hecho puede entenderse no querer tenerla por mujer quien ejercite tal acción u otra que sólo suela darse con ocasión del divorcio. Por lo que si la acusara por adulterio o demandara por algún otro crimen que nadie imputa a la que tiene por mujer, es más cierto que el matrimonio ha quedado roto; en efecto, conviene recordar que se le quita el derecho a casarse con otro porque el patrono la quiere tener como su mujer, y así, tan pronto pueda verse el indicio más leve de que no la quiere como mujer, hay que decir que ya puede ella casarse con otro. Por ende, si el patrono hubiera hecho esponsales con otra mujer, o la hubiese destinado como tal o hubiera manifestado su deseo de casarse con otra, hay que creer que no quiere aquélla como mujer; y lo mismo hay que aprobar si hubiera empezado a tener una concubina. D 24. 3. 63. Paulus (62. Ulpianus, XXX ed.=D. 24.3., 24.4.: Y si el marido hubiera manumitido unos esclavos de la dote con el consentimiento de su mujer, cuando ésta quería donárselos, no responderá ni siquiera de las cargas im puestas al liberto,...) ...y el esclavo dejará de pertenecer a la dote, porque



el que podía donar con el fin de manumisión se lo donó en cierto modo, para permitirle que lo manumitiera. D. 24. 3. 64. Ulpianus Pero si el marido hubiera manumitido al esclavo dotal con el consentimiento de su mujer, por hacerlo como gestor de ella y no contra su voluntad, deber restituir a la mujer  lo que obtuviera de la manumisión. (1) Si el marido impuso alguna carga  a causa
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de la manumisión del mismo, eso es lo que deberá entregar a su mujer. (2) Claro que si el liberto hubiera prestado sus servicios al marido, y no le hubiera dado su estimación, no será justo que el marido pague nada a la mujer por tal concepto. (3) Mas si después de la manumisión se hubiese impuesto alguna carga al liberto  esto debe restituirse a la mujer. (4) Y si el marido hubiese recibido  un fiador, igualmente debe ceder  su derecho de obligación contra el mismo. (5) Asimismo se le hará entregar todo lo que hubiese adquirido de los bienes  del liberto, siempre que los hubiese adquirido por el derecho hereditario del patrono, pero no si fue por otra causa, pues no debe entregar a la mujer un obsequio que le pudo hacer el liberto: sólo  lo que consigue o pudo conseguir por derecho de patronato. Claro que en caso de haber sido instituido heredero en más de lo que se debe al patrono, no tendrá que entregar el exceso, y si el liberto le instituyó heredero a pesar de no tener él ningún derecho  nada tendrá que restituir a la mujer. (6) Dará, como dice la ley, lo que él adquirió, y entendemos que adquirió lo que ya exigió y lo que puede exigir porque tiene acción para ello. (7) Añade la ley que responde  si obró con dolo malo para dejar de adquirir algo . (8) Si el patrono hubiere desheredado a un hijo y corresponden a éste los bienes  del liberto, cabe preguntarse si está obligado por tal concepto el heredero. Pero ¿cómo va a estar obligado por tal concepto si no adquiere nada  el mismo patrono ni su heredero? (9) La ley tan sólo se refiere al marido y a su heredero, nada dice, en cambio, del suegro y sucesores del suegro, y Labeón lo advierte como defecto de la ley; así, pues, en los casos en que falta la disposición legal no deberá darse ni siquiera una acción útil. (10) Cuando la ley dice «que dé tanta cantidad cuanta haya», demuestra haber querido la ley que se entregara la estimación de la herencia o  de los bienes hereditarios de liberto y no la misma herencia, a no ser que el marido prefiera entregar las cosas , pues se le debe permitir esto en su favor. D. 25. 3. 8. Marcellus La carga que tenemos de alimentar a nuestros descendientes por vía masculina no es igual respecto a los de la vía femenina, pues es manifiesto que el hijo de la hija no va a cargo del abuelo, sino del padre de ese hijo, a no ser que no viva el padre o sea pobre.



 573



LEYES DE FAMILIA DEL EMPERADOR CÉSAR AUGUSTO



25. 7. 1. Ulpianus ¿Puede la  que es concubina de su patrono divorciarse de él contra la voluntad de éste y darse a otra persona en matrimonio o en concubinato? Yo creo en verdad que se debe quitar el derecho de casarse en el caso de una concubina que abandonó a su patrono contra la voluntad de éste, ya que es más honorable para un patrono tener a su liberta como su concubina que como mujer legítima. (1) Juzgo, con Atilicino, y pienso que sólo puede tener como concubinas sin temor al reproche de cometer un delito a aquellas mujeres con las que no cabe el delito de unión ilícita. (2) El que tenía como concubina a una mujer condenada por adulterio, no creo que quede incurso en la Ley Julia de adulterios, aunque sí en caso de haber querido tenerla como mujer legítima. (3) La que fue concubina de su patrono y luego se hizo concubina del hijo o nieto de aquél o al revés, no creo que obre bien, pues tal unión es en cierto modo incestuosa, y debe prohibirse por tanto que se cometa tal delito. (4) Es manifiesto que la concubina puede ser de cualquier edad, con tal de que no sea menor de doce años. D. 25. 7. 2. Paulus Si el patrono que tenía una concubina hubiera caído en locura, es más humanitario decir que ella sigue siendo su concubina. D. 26. 5. 4. Ulpianus El pretor no puede nombrarse a sí mismo tutor, como tampoco pueden hacerse tutores por decisión propia el juez pedáneo ni el compromisario. D. 27. 1. 18. Ulpianus Los  muertos en la guerra cuentan para excusa de la tutela. Se discute quiénes sean éstos: si los que fueron muertos en acción de guerra o absolutamente todos los que fueron arrebatados a sus padres a causa de la guerra, por ejemplo, en un asedio, y se admite mejor que sólo deben contar los que se perdieron en acción de guerra, de cualquier sexo y edad que sean, pues éstos son los que cayeron por la República. D. 28. 2. 22. Terentius Cuando se instituye a un póstumo bajo condición, si se cumple la condición antes de que nazca, no se invalida el testamento por el nacimiento del póstumo. D.



 EUGENIA MALDONADO DE LIZALDE



574



28. 5. 72. (71) Paulus No son captatorias las instituciones que hacen nombrando heredero así: «sea heredero Mevio en la misma parte en que me instituyó Ticio», ya que la institución no se refiere al futuro, sino al pasado. (1) Puede preguntarse, sin embargo, si ha de observarse también lo que dispuso el Senado cuando la captación se dirige a otra persona, como, por ejemplo, si se escribiese así: «sea Ticio heredero si mostrase y probase que en su testamento instituyó heredero a Mevio»; lo que sin duda está comprendido en la resolución del Senado. D. 28. 5. 73. (72) Terentius Si quien no puede, por la ley , quedarse con el total de la herencia, es instituido heredero único por un testador insolvente, responde Juliano que es heredero de toda la herencia, pues no se aplica la ley en el caso de la herencia que no alcanza para pagar las deudas. D. 28. 5. 74. (73) Gaius Si nombramos un sustituto para un heredero instituido bajo condición, salvo que repitamos la condición, se entiende nombrado el sustituto pura y simplemente. D. 28. 6. 5. Gaius Si los herederos instituidos en el testamento fuesen nombrados sustitutos de alguno, de modo que, si éste no fuese heredero, cualquiera que lo fuera, lo fuera en la parte del que falló, se entiende que lo será de la porción del que falló, precisamente en aquella parte en que fuera heredero y que no importa que lo sea en una parte mayor por efecto de la misma institución o porque hubiese reclamado por ley otra parte además de la suya. D. 28. 6. 6. Terentius Si el que se veía impedido de recibir la totalidad de los bienes del testador fuese designado por éste sustituto de un hijo impúber del mismo, adquirirá el total por esta causa, ya que es como si adquiriera del impúber; pero nuestro maestro Juliano parece interpretar esto en el sentido de que no pueda adquirir más de los bienes que habían sido del testador, pero que, si el pupilo hubiese adquirido algo independientemente , o si hubiese sido designado sustituto de un hijo desheredado, no se le impedirá que adquiera tales bienes como adquiridos del pupilo. D.
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29. 2. 53 Gaius El que fue instituido heredero en dos partes de una herencia; en una pura y simplemente y en la otra bajo condición, llevará a cabo la adición en virtud de la institución pura y simple, y, si muriese, cumpliéndose después la condición, también la parte condicionada pertenecerá a su heredero. (1) El que llegó a ser heredero en alguna parte adquiere, aun en contra de su voluntad, las partes de los que fallan, esto es, acrecen a su favor tácitamente y aun sin quererlo, las partes de la herencia que los otros no adquieren. D. 29. 2. 68. Paulus Cuando un solo esclavo es instituido, hace igual la adición de una vez con autorización de todos los dueños, que con la de cada uno de ellos en momentos distintos, pues el adir una y otra vez se considera que se debe, no a la voluntad del testador, sino al derecho de cada dueño, de modo que el derecho de uno no quede perjudicado por adelantarse otro. D. 29. 2. 79. Ulpianus Se admite que siempre que se adquiere una herencia o alguna otra cosa por mediación de alguien y para aquel bajo cuya potestad se está, al punto se adquiere para aquel en cuya potestad se está y en ningún momento se hace de aquel por medio del cual se adquiere, y así la adquiere aquel para quien se ha adquirido. D. 29. 2. 80.  Paulus Si yo fuese instituido único heredero de varias partes de la herencia, no puedo repudiar una de ellas, y no hace al caso que tenga o no sustituto en algunas. (1) Pienso que es lo mismo aunque haya sido instituido en varias partes junto a otros herederos, porque también en este caso, al hacer adición de una parte, adquiero las otras, siempre que hayan sido deferidas. (2) Asimismo, si mi esclavo ha sido instituido heredero en una parte pura y simplemente y en otra bajo condición, con un coheredero, y hubiese hecho la adición con mi autorización, en caso de que luego, ya manumitido, se hubiese cumplido la condición que afectaba a la otra parte, es más exacto que no adquiere para mí esa porción, sino que le pertenece; pues para que pueda adquirir la otra, el que adquirió la primera porción debe seguir siendo dueño cuando se cumple la condición de la otra parte hereditaria. (3) Desde luego, yo pienso que si aún estuviese bajo potestad al cumplirse la condición, tiene que adir de nuevo y lo que D.
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decimos que se ha de adir una sola vez, se refiere a cuando es la misma persona, no cuando la herencia ha de ser adquirida por persona distinta. D. 29. 2. 81. Ulpianus Se estima que el instituido heredero hace tantas adiciones, incluso como sustituto, como herencias pueda adquirir para sí; pues si hubiese muerto, no pasaría al heredero la sustitución. D. 29. 2. 82. Terentius Si se es instituido heredero el esclavo de aquel que no puede adquirir una herencia y, antes de adir la herencia con autorización de su dueño, fuese manumitido o enajenado, sin que mediase fraude a la ley, él mismo es admitido a la herencia. Pero en el caso de que el dueño pudiese adquirir alguna parte de la herencia, se ha de decir lo mismo respecto de la parte que no puede adquirir, pues lo mismo da que no pueda adquirir la totalidad o una porción. D. 29. 2. 83. Ulpianus Si se rogase tácitamente la entrega de todo o de la parte de la herencia en que uno fue instituido, parece que nada le debe acrecer, porque se considera que no tiene cosa alguna . D. 29. 3. l0. Ulpianus Si un testamento estuviese escrito en dos ejemplares, habiéndose hecho patente el texto de uno de ellos, queda abierto el testamento. (1) Si el testamento se ha abierto por causa natural, no hay duda de que se considera abierto el testamento, pues no importa quien lo haya abierto. (2) Si el testamento no aparece o se ha quemado, se procurará amparar a los legatarios, y lo mismo si hubiese sido sustraído u ocultado. D. 29. 3. 11. Gaius Así como el codicilo se considera parte del testamento, las segundas tablas  se consideran parte del testamento principal. D. 29. 3. l2. Ulpianus Si alguno hubiese hecho testamento y copia del mismo, abierta que sea la copia, no se considera abierto todavía el testamento, pero sí cuando se abre enteramente una copia auténtica. D. 29. 7. 20. Paulus Si el heredero fue designado verbalmente y los legados se hicieron constar por escrito, dice Juliano que no se considera testamento aquel en
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que no se escribe el nombre del heredero, y ha de estimar que más que un testamento, es un codicilo; lo que, en mi opinión, se dice con razón. D. 30. Titulo único. 29. Paulus ...pero si la deuda no estaba afectada de modo, tiempo, condición ni lugar para su cumplimiento, el legado no tiene efecto. D. 3l. Título único. 49. Paulus Muerto el buey que fue legado, no se debe el cuero ni la carne. (1) Si se legó a Ticio un bono para el reparto de trigo y Ticio hubiera muerto, creen algunos que se ha extinguido el legado, pero esto no es cierto, pues cuando se lega un bono o un cargo, se entiende legada su estimación. (2) Cuenta Labeón que según una respuesta que había dado Trebacio se te puede legar un campo que no tienes derecho a vender, lo que con razón decía Prisco Fulcinio que es falso. (3) Pero dice Próculo que si un testador hubiera dispuesto que su heredero diera un fundo que éste no tenía derecho a vender a un legatario que sí podía venderlo, el heredero está obligado, como es más cierto, bien a dar la cosa misma, si está en el patrimonio del testador, bien su estimación, si no lo está. (4) Si un testador hubiese dispuesto dar algo o hacer una obra o hacer un regalo, se admite que deben cumplirlo proporcionalmente aquéllos a los que acrece una parte hereditaria, lo mismo que en los demás legados. D. 3l. Título único. 51. Ulpianus Si un testador hubiese dispuesto en su testamento «quiero que se le dé lo más que pueda adquirir legalmente», se entiende que le ha legado para el momento en que pudiera adquirir legalmente; pero si hubiera dicho «que mi heredero quede obligado a darle la parte mayor que yo pueda darle», habrá que decir lo mismo. (1) Aquel a quien se dejó una tercera parte de la herencia para el momento que tuviera la descendencia , no podrá ciertamente conseguir esa tercera parte adoptando un hijo. D. 3l. Título único. 52. Terentius No debe indagarse la situación legal del heredero o legatario antes de saber si le pertenece o no la herencia o el legado. D. 31. Título único. 53. Terentius Cuando se lega algo a la mujer, para compensarle la restitución de la dote, a cargo de un solo heredero, pero ella prefiere recuperar su dote a
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cobrar el legado, se pregunta si debe darse la acción de dote contra todos los herederos o sólo contra aquel a cuyo cargo se hizo el legado. Juliano cree que debe darse la acción, en primer lugar, contra este último, pues cuando la mujer debe contentarse , sea por su voluntad, sea por el testamento de su marido, es justo que el heredero gravado por el marido con el legado en lugar de dote soporte la carga de esa deuda hasta el máximo del legado, y que el exceso de la dote  lo paguen  los herederos. (1) Lo mismo habrá que decir si  instituida heredera hubiera repudiado la herencia para poder exigir su dote y que la acción se diera contra el sustituto, y es cierto.(2) Mas se duda con razón, respecto a lo legados y el descuento de la ley Falcidia, acerca de si debe pagar íntegramente los legados  tan sólo el heredero contra el que se dé la acción de dote, lo mismo que cuando pagan la dote todos los herederos, o debe computarse la dote entera como una deuda de la herencia, ya que sólo contra él se da la acción; lo que parece más razonable. D. 31. Título único. 54. Terentius Si se hubiera legado a alguien un fundo que vale cien mil sestercios a condición de dar los cien mil al heredero o a otra persona cualquiera, el legado parece , pues puede interesar al legatario tener el fundo más que los cien mil sestercios, pues muchas veces nos interesa adquirir unos fundos colindantes incluso por encima de su valor. D. 31. Título único. 55. Gaius Si nos fuera legada una misma cosa a Ticio y a mí, y Ticio hubiera muerto después de ceder el día , dejándome como heredero, y yo hubiera repudiado el legado, sea como legatario, sea como heredero, me parece que es mejor decir que se ha perdido una parte del legado. (1) Si se hubiera legado algo a un esclavo de la herencia, estando instituido quien no podía legalmente adquirir nada o una parte, hemos de preguntarnos al tratar de la capacidad legal para adquirir, si debe tomarse en consideración la persona del heredero, la del difunto o la de ninguno de los dos, y, tras muchas oscilaciones, se admite que, como no hay un dueño del esclavo cuya capacidad legal se pueda tener en consideración, el legado se adquiere sin impedimento alguno para la herencia, y por eso deberá pertenecer en todo caso a quien resultara después ser el heredero, dentro de los límites de su capacidad legal,
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y el resto será para los llamados por el derecho . D. 31. Título único. 56. Gaius Lo que se deja a un príncipe que es arrebatado de entre los mortales antes de que ceda el día , se debe a su sucesor en virtud de una constitución de Antonino , de consagrada memoria. D. 3l. Título único. 57. Mauricianus Si hubieras legado algo a la emperatriz y ella hubiera dejado de estar entre los mortales, se frustra el legado, como Adriano, de consagrada memoria, estableció en una constitución referente a Plotina, y recientemente el emperador Antonino , respecto a Faustina Augusta;  si dejó de estar entre los mortales antes de morir el testador. D. 31. Título único. 58. Gaius Si hubiera legado una cosa a alguien y éste quisiera que en todo caso fuera suya sola en parte, la adquiere entera. D. 3l. Título único. 59. Terentius Si se me hubiera legado un cosa pura y simplemente y la misma a un esclavo mía, sea pura y simplemente, sea bajo condición, y yo repudio lo que se me dejó, y luego, al cumplirse la condición, quisiera adquirir lo que se legó a mi esclavo, se respondió que se extingue el legado en una parte, a no ser que alguien dude si, al cumplirse la condición en vida del esclavo, no se hace mío en todo caso el legado que no hubiera querido que fuera mío de una sola vez, lo que parece más justo. Lo mismo ocurre cuando se lega la misma cosa a dos esclavos míos. D. 31. Título único. 60. Ulpianus Si se dejó un legado a Seyo, a cargo del hijo heredero, se encargó a Seyo el fideicomiso bajo condición de restituir a Ticio, y éste hubiere muerto pendiente la condición, dice Juliano que Seyo se queda con el fideicomiso frustrado, y no pertenece éste al hijo , pues el Senado quiso que en los fideicomisos sea preferido el fiduciario . D. 3l. Título único. 61. Ulpianus Si el que dejaba una herencia de cuatrocientos mil sestercios, instituyendo herederos a Ticio y Mevio, legara doscientos mil a cargo de Ticio
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y cien mil a cargo de quien fuera heredero, al no adir Mevio la herencia, Ticio deberá trescientos mil. (1) Si uno de los dos herederos legítimos hubiere repudiado su parte, habiéndosele encargado algunos fideicomisos, dice Juliano que su coheredero no deber ser obligado a cumplir los fideicomisos, pues aquella parte pertenece al coheredero sin sus cargas; pero después del rescripto de  Severo, por el que los sustitutos deben cumplir los fideicomisos dejados a cargo de los instituidos herederos , también el coheredero adquiere la parte que le acrece, con sus cargas, como si fuera un sustituto. D. 32. Título único. 87 Paulus En la denominación de legado se comprende no sólo el fideicomiso, sino también la donación a causa de muerte. D. 32. Título único. 88. Paulus En el legado de la lana no se admite que entre como debida la vestimenta que se hizo con ella. (1) En el legado de madera no se reclamará la nave o el armario hecho con ella. (2) En el legado de un nave, si ésta se deshace, no se debe ni la madera ni la nave. (3) Si se lega un lingote, pueden exigirse los vasos fabricados con él. D. 32. Título único. 89. Paulus Cuando se lega una misma cosa a dos personas separadamente, parecen estar conjuntadas por la cosa y no por las palabras;  «doy y lego a Ticio y a Seyo un fundo por partes iguales» quedan conjuntados por las palabras y no por la cosa, pero los  legatarios lo son siempre en una parte. Tiene preferencia, pues, sobre todos y en todo caso el que está conjuntado no sólo por la cosa sino también por las palabras; si sólo lo es por la cosa, consta que no tiene preferencia, y se discute si es preferente el conjuntado por las palabras y no por la cosa, y es más cierto que también él es preferido. D. 32. Título único. 90. Paulus Debe entenderse por legado nominativo el que se entiende a qué heredero se carga, aunque no se haya expresado el nombre. D. 33. 1. 8. Gaius El legado dejado por anualidades es similar al usufructo, pues también se extingue con la muerte. Ciertamente, no se acaba la capitisdisminución, como sí, en cambio, el usufructo,  éste puede legarse así:
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«lego el usufructo del fundo a Ticio, y se lo vuelvo a legar cuantas veces tenga una capitisdisminución». En este legado, además, si el legatario muriera al comienzo de un año, deja a su heredero el legado de aquel año , como no ocurre en el usufructo, ya que si el usufructuario muriera antes de percibir los frutos, aunque ya estuviesen éstos maduros, no deja aquellos frutos a su heredero. D. 33. 2. 21. Paulus Se legó a Ticio el usufructo del esclavo Estico o, si hubiera llegado un barco de Asia, diez mil sestercios . No se puede pedir el usufructo antes de que la condición de los diez mil sestercios se cumpla o se frustre, pues no se puede quitar al heredero el derecho a elegir el legado que prefiera dar. D. 32. 2. 22. Ulpianus «Quiero que se dé a mi mujer todos los años el rédito de mi patrimonio». Respondió Aristón que el legado no pasa al heredero de la mujer, pues este legado se asemeja al usufructo o al legado «por anualidades». D. 32. 2. 23. Mauricianus El testador puede reiterar el legado de usufructo, para que se deba incluso después de sufrir el legatario capitisdisminución, como hace poco que ha respondido por rescripto a un libelo el emperador Antonino  que esta constitución sólo tiene lugar cuando el destierro es por un número limitado de años. D. 33. 5. 16. Terentius Cuando se lega la opción , se dice que no puede hacerse la opción antes de adirse la herencia, y que es nula si se hace. D. 33. 5. 17. Terentius Habiéndose legado a Ticio la opción de dos esclavos, se dejaron otros a Mevio: si Ticio no hace la opción, pertenecen a Mevio todos, con la designación de «los otros». D. 34. 3. 21. Terentius Si yo te hubiera legado, a ti o a otro, lo que me debía, y tú me hubieras pagado o te hubieras liberado de tu deuda por cualquier causa, se extingue el legado. (1) Por lo que admite Juliano que si el acreedor se hubiera hecho heredero de su deudor y luego hubiera muerto el mismo acreedor, se extingue el legado : esto es cierto porque
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la obligación se extingue por la confusión lo mismo que por el pago. (2) Pero si, habiéndose legado  bajo condición, el heredero se hubiese adelantado a exigir el crédito, debe decirse otra cosa, pues no debe quedar al arbitrio del heredero el que cuando llegue a cumplirse la condición no se deba el legado al legatario que viva en ese momento y esté en las condiciones legales para adquirir el legado, o, si no está en estas condiciones legales, a quien corresponda la ventaja de este legado. D. 34. 3. 29. Paulus Si el acreedor de dos deudores solidarios hubiera obligado a su heredero a liberar a ambos, y uno de ellos no reúne las condiciones legales para adquirir el legado, no siendo socios, debe delegar el que no puede adquirir el legado al otro a quien compete esa ventaja según la ley, a fin de que aquella ventaja le llegue al quedar liberado el que puede adquirir; pero si son socios, al quedar liberado por aceptación el que puede adquirir, queda en consecuencia liberado también el otro; porque esto mismo podía conseguirse aunque el heredero deberá liberar tan sólo al que podía adquirir el legado. D. 34. 4. 6. Paulus La transferencia de un legado se puede hacer de cuatro maneras: de una persona a otra, de un heredero gravado con el legado a otro, de una cosa a otra, por ejemplo diez áureos en lugar de un fundo, o de hacerlo pura y simplemente a imponer una condición. (1) Si doy a cargo a Mevio de lo que di a cargo de Ticio, aunque otras veces hay codeudores solidarios de una misma cosa, sin embargo, es más cierto que en este caso se revoca el  legado, pues cuando digo «que Seyo quede obligado a dar lo que obligué a Ticio que diera», se entiende que digo que Ticio no dé. (2) Asimismo, si se legan diez mil sestercios en lugar de un fundo, piensan algunos que no se ha revocado el primer legado, pero es más cierto que sí se ha revocado, pues se observa la última voluntad. D. 34. 5. 23(24) Gaius Si una mujer perece en un naufragio juntamente con su hijo impúbero, se entiende que murió antes el hijo. D. 34. 8. 4. Ulpianus Si el legatario no existía en el momento de atribuírsele el legado, este legado se tiene por no escrito. (1) Y si estaba cautivo de los enemigos
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al hacerse el testamento, y no regresa del cautiverio, el legado se tendrá por no escrito, como también dice Juliano. D. 34. 9. 9. Ulpianus Si sobrevino una enemistad a muerte entre el legatario y el testador, y resultara verosímil pensar que el testador no había querido que se entregara el legado o el fideicomiso a aquella persona a quien se dejó atribuido, es mejor decir que no puede reclamar el legado. (1) Pero otro tanto hay que decir si el legatario hubiese maldecido abiertamente al testador y le hubiera calumniado. (2) Si alguien entabla un litigio sobre la condición personal del testador, se le deniega la reclamación de lo que recibía en el testamento y se da aquello al fisco inmediatamente. D. 34. 9. 10. Gaius Se obliga en fraude de la ley a quien promete tácitamente entregar, a persona a quien las leyes prohíben adquirir por testamento, aquello que se le deja  u otra cosa, ya diera documento de crédito por ese concepto ya se limitara a contraer la obligación por simple promesa. (1) Si alguien debiera por fideicomiso restituir algo al que no tenía prohibición legal para adquirir por testamento, pero sí la tenía en el momento de la muerte del testador, no dudo que, aunque falle el fideicomiso, debe quedar éste en provecho del fiduciario, pues no hubo fraude alguno por su parte, a no ser que se hubiera comprometido incluso para el evento futuro, es decir, obligándose a restituir aunque el fideicomisario llegara a quedar impedido legalmente de adquirir nada por testamento. (2) Con razón se dice que, si el padre hizo contraer tácitamente la obligación de un fideicomiso a un hijo que estaba bajo su potestad, no debe perjudicar esto al hijo, pues tenía que obedecer a su padre. D. 35. 1. 59. Ulpianus Cae el legado si muriera el legatario que lo es bajo condición. (1) ¿Qué sucede si no hubiera muerto sino que hubiera dejado de ser ciudadano? Por ejemplo, se legó a uno «si llegara a ser cónsul» y ha sido deportado a una isla. ¿Acaso no se extingue el legado de momento porque puede recuperar la ciudadanía? Es lo que me parece más probable. (2) No podrá decirse lo mismo si se le hubiera impuesto una pena de las que acarrea la esclavitud, pues la esclavitud se asimila a la muerte.
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35. 1. 60. Ulpianus Las condiciones que consisten en un hecho son muy variadas, y pueden dividirse como en tres clases: de dar algo, de hacer algo y de suceder algo, y, al revés, de no dar, no hacer y no suceder. De éstas, las de dar y hacer se refieren a las personas a las que se deja algo u otras; la tercera clase se refiere a un evento. (1) El fisco debe cumplir las mismas condiciones que debía cumplir la persona de la que toma lo que dejó el difunto, ya que lo puede reclamara para sí, pero con sus cargas. D. 35. 1. 61. Ulpianus Si un marido hubiera legado algo a su mujer para cuando tuviera descendencia, cabe dudar si el testador había pensado tan sólo en los hijos que hubiesen nacido , o también en los habidos después  si había muerto durante el matrimonio. Pero es justo que sirva tanto el que nace en vida del marido como después de su muerte. D. 35. 1. 62. Terentius Si el testador lo hubiera expresado así, incluso puede admitirse que adquiera el legado la mujer que hubiera procreado descendencia de otro marido, después de morir el testador. (1) A un legatario que no estaba en las condiciones legales de poder adquirir todo lo que se le dejaba en el testamento, se le dejó más de la porción que permite la ley con la condición de dar algo al heredero. Se pregunta si, lo que había dado para cumplir la condición, puede conseguirlo en virtud del legado, por no poder adquirir aquello por lo que pagó , o si eso es aparte, y no adquiere más bienes del testador que los que adquiriría si se hubiese hecho el legado sin condición, y escribe Juliano con mucha razón que él debe adquirir además todo lo que debe dar para cumplir la condición, y que lo mismo da si el testador dispuso que lo diera al heredero o a otra persona extraña, porque, hecho el cálculo, que siempre interviene tratándose de tales personas, no le quedará más que la porción concedida por la ley. (2) ¿Qué ocurre cuando un marido legó algo a su mujer por anualidades con la condición de «si no se casara teniendo descendencia?» “Respondió Juliano que la mujer podía casarse y adquirir el legado; pero que si se hubiese escrito «si no se casara mientras tenga descendencia impúber»”, no tiene lugar la ley , porque sería para imponer el cuidado de los hijos más que la viudez. D.
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35. 1. 63. Gaius Cuando se legó con la condición de «si no se casara con Ticio» “o «si no se casara con Ticio»”, o si incluso se indicaran más personas, se admitió que si se hubiera casado con cualquiera de ellas, perdería el legado, y que no se entendía que se imponía la viudez con tal condición, ya que podía casarse muy bien con cualquier otro. (1) Puede preguntarse acerca del legado con la condición de «si se casara con Ticio» “Ciertamente, si ella puede casarse honestamente con Ticio, no habrá duda de que quedará excluida del legado si no cumple la condición, mas si este Ticio es indigno de casarse con ella, habrá que decir que puede casarse con quien quiera, por beneficio de la ley. Cuando se dispone que se case con Ticio, se prohíbe que se case con todos los otros, y así, si Ticio es indigno, resulta como si se hubiese escrito de manera general, «si no se casara» ”; es más, a decir verdad, es peor tal condición que la de «si no se casara» “, pues no sólo se prohíbe que se case con todos los demás, sino que se dispone que se case con quien lo haría indignamente. D. 35. 1. 64. Terentius Cuando se da un legado con la condición de «si no se casara con Lucio Ticio», decía Juliano que no tiene lugar la ley . (1) Y si se hubiese escrito «si no se casara en Aricia»”, importa ver si hubo fraude a la ley: porque si ella estaba en dificultad para casare en otro lugar, debe interpretarse que la condición se anula de propio derecho, pues se puso para defraudar la ley, pues la interpretación debe ser favorable a una ley de utilidad pública, dada D.



para fomentar la procreación.



35. 1. 69. Gaius Si se declara «doy y lego a Ticio si él quisiera», anota Próculo, comentando a Labeón, que el legado sólo pertenece al heredero del legatario si el mismo legatario hubiera querido tener el legado, pues parece una condición de carácter personal. D. 35. 2. 62. Ulpianus Dice Juliano que, a efectos de la Ley Falcidia*108 si hubiera dos deudores o dos acreedores solidarios, siendo socios en ese negocio, debe dividirse entre ellos la obligación como si hubiesen prometido o estipulado D.



108 En todos los casos en que aparece el asterico referirse al anexo Legislación complementaria.
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cada uno su parte; y si no están unidos por un contrato de sociedad, queda pendiente a qué patrimonio debe imputarse lo que se debe o de cuál debe deducirse la cantidad debida. (1) Si hay bienes específicos en el patrimonio del difunto, deben estimarse según su valor real, es decir por su precio actual, y hay que saber que ninguno de ellos debe estimarse por el precio declarado a afectos fiscales. D. 35. 2. 63. Paulus Los precios de los objetos  deben fijarse por la utilidad común y no por la afección o la utilidad particular, pues el que posee un esclavo que es hijo natural suyo no resulta enriquecido por el sobreprecio que pagaría por él si lo poseyera otra persona; tampoco el que posee un esclavo que es hijo natural de otra persona tiene con él aquel precio en que podría venderlo al padre, y no hay que esperar a ver a qué precio lo vende, sino que debe verse lo que vale actualmente, no como hijo de nadie, sino como tal esclavo. Lo mismo ocurre con el esclavo que cometió un delito, pues ningún esclavo aumenta de valor por haber cometido un delito. Y escribe Pedio que tampoco aumenta de valor porque puede venderse a más alto precio el esclavo que fue instituido heredero después de morir el testador, pues es absurdo que yo no sea más rico por haber sido instituido yo mismo heredero, hasta adir la herencia con mi autorización: adquiere ciertamente para nosotros cuando haga la adición de la herencia, pero sería anticiparse el decir que nos hacemos ricos antes de haber adquirido . (1) El acreedor de un deudor insolvente tan sólo puede contar en su patrimonio aquello que puede cobrar de su deudor. (2) El precio de las cosas varía algo según los lugares y momentos: no se estimará el aceite en igual precio en Roma que en España, después de años estériles que de años de mucha producción, pero tampoco debe fijarse el valor por circunstancias transitorias ni por carestías excepcionales. D. 35. 2. 64. Ulpianus Si se ha escrito lo siguiente en un testamento: «que mi heredero quede obligado a dar diez mil sestercios a Lucio Ticio, y quede obligado a darle además lo que éste deje de poder recibir en virtud de la ley Falcidia», debe estarse a lo querido por el testador.
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35. 2. 65. Paulus Si se ha legado un fundo que vale cincuenta mil sestercios con la condición de que se dé cincuenta mil al heredero, cree la mayoría que el legado es eficaz porque lo que se da es por cumplir la condición, y, por esto, consta también que  puede reducirse por la ley Falcidia. Pero si se han legado cincuenta áureos con la condición de que se dé cincuenta , debe decirse que el legado es ineficaz y bastante ridículo. D. 35. 2. 66. Ulpianus Respecto a la ley Falcidia, en caso de un legado dejado bajo condición o con término, debe observarse lo siguiente: si se hubieran legado diez mil sestercios a alguien bajo condición y ésta se hubiera cumplido, por ejemplo, después de un decenio, no se considera que se le han legado diez mil sestercios, sino menos, porque el intervalo de tiempo y los intereses que se dejaron de cobrar en él hace que la cantidad quede por debajo de los diez mil. (1) Así como no se deben pagar los legados más que con lo que quede después de pagar las deudas , así  tampoco se deberán la donaciones a causa de muerte , sino que se invalidan a causa de las deudas. Por lo que, si hay muchas deudas, uno no consigue nada de la cosa que le ha sido donada a causa de muerte. D. 35. 2. 67. Terentius Cuando se lega a alguien más de lo que legalmente puede recibir, y ha de aplicarse la ley Falcidia, debe hacerse primero el cálculo de la ley Falcidia, para que, una vez deducido lo que quite la ley Falcidia, se deba lo restante, si no excede de la porción fijada por la ley. D. 35. 3. 7. Paulus Cuando el legatario estaba obligado a distribuir lo que se dejó en forma de legados anuales  Pío, de consagrada memoria, prohibió que le exigiera caución de restituir las porciones desiertas , a no ser que expresamente se le hubiera obligado a dar la caución. D. 36. 2. 23.  Ulpianus Cuando se deja un legado por años,  decir que el legatario puede adquirir legalmente o no el legado según la situación del leD.
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gatario  y si el legatario es el esclavo de varias personas, deberá tenerse en cuenta  de cada uno de los dueños. D. 36. 2. 24. Paulus Si el heredero estuviese obligado a dar  las provisiones o un fundo, y, si no los diera, diez mil sestercios, entendí que el legado era de las provisiones: que se convertía en uno de diez mil sestercios en el caso de que el heredero no quisiera darlas; que se debía dar esta cantidad cuando al ser interpelado el heredero, no hubiese dado  el fundo, y que, si el legatario moría antes de interpelar, no se debía a su heredero más que el fundo; pues cuando se dice «pero que Publicio dé el fundo», el legado  es perfecto, y cuando añade «si no diera tal fundo>, que dé cien mil sestercios» el legado del fundo parece haber sido revocado bajo condición, en cuyo caso se deben cien mil sestercios. Cuando tal condición no se hubiere cumplido en vida del legatario, quizá por no haber sido interpelado el heredero, resultó que la revocación quedó sin efecto y perduró el legado del fundo. (1) Claro que si se hubiese legado diciendo «si no diera las provisiones que dé diez mil sestercios», decimos que no hay legado de provisiones . D. 37. 14. 10. Terentius Clemens Se admitió que el patrono que hubiere acusado a su liberto de crimen capital quedase excluido de la posesión contra testamento. Labeón pensaba que era acusación de crimen capital la de aquel crimen cuya pena es la muerte o el destierro. El que delató el nombre del reo se entiende que ha acusado, a no ser que haya solicitado el indulto y refiere Servilio que era era también la opinión de Próculo... D. 37. 14. 11. Ulpianus ...éste tampoco es admitido a la herencia legítima, deferida por la ley de las doce Tablas*. D. 37. 14. 14. Ulpianus Si yo hubiera jurado que soy el patrono de un liberto, debe decirse que no lo soy respecto a la sucesión del patrono, pues tal juramento no convierte a uno en patrono, a diferencia de si hubiese recaído sentencia en tal sentido, pues entonces hay que estar a la sentencia.
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37. 14. 15. Paulus Quien obligó a un liberto a jurar contra la ley Elia Sencia*, no adquiere derecho alguno, ni él, ni sus descendientes. D. 37. 14. 16. Ulpianus Si un liberto, defraudando la ley, hubiera disminuido su fortuna a menos de los cien mil sestercios , no valdrá lo hecho, y por tanto el patrono tendrá derecho sobre sus bienes como si el liberto tuviera  aquella fortuna; así, pues, toda enajenación que haga por cualquier causa es nula. Claro que si enajenó algo en fraude del patrono, pero sigue teniendo después de la enajenación una fortuna de cien mil sestercios, la enajenación será válida, aunque se revocara por las acciones Fabiana* y Calvisiana* lo enajenado fraudulentamente. Así lo escribe Juliano en muchos lugares y así lo observamos en la práctica. La razón de la diferencia está en que cuando se hace la enajenación en fraude la ley no vale lo hecho, y se defrauda a la ley cuando se diminuye la fortuna de cien mil sestercios con el fin de eludir el precepto de la ley, pero cuando, a pesar de la enajenación, sigue con aquella fortuna, no parece haberse obrado en fraude de la ley, sino tan sólo en fraude del patrono, y por eso entonces lo enajenado se revoca por las acciones Fabiana y Calvisiana. (1) Si un liberto disminuye su fortuna de cien mil sestercios al enajenar varias cosas a la vez, y se puede reintegrar aquella fortuna revocando totalmente una de las enajenaciones o parcialmente todas, ¿revocaremos todas o cada una en proporción, para reintegrarle los cien mil sestercios? Es más probable que la enajenación de todas las cosas sea nula. (2) Pero si no hubiera enajenado todas a la vez, sino unas antes que otras, la enajenación de las que enajenó después no se revocará de propio derecho, sino la primera , y para revocar las posteriores tendrá lugar la acción Fabiana. D. 37. 14. 17. Ulpianus Los hermanos , de consagrada memoria, dieron un rescripto en estos términos: «Vemos que los juristas dudan a veces acera de si el nieto puede pedir la posesión contra testamento de los bienes de un liberto de su abuelo cuando su , siendo mayor de veinte y cinco años, había acusado de crimen capital a aquel liberto  y que Próculo, jurista de no poca autoridad, había sido de la opinión de que en este caso no debía darse la posesión de los bienes D.
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al nieto, opinión que también nosotros hemos seguido al dar el rescripto en el libelo de Cesidia Longina; pero nuestro amigo Volusio Meciano  y jurista que, aparte de sus conocimientos en la antigua y bien fundada doctrina del derecho, es sumamente escrupuloso en sus propias opiniones, al conocer nuestro rescripto, se vio movido a declarar en nuestra presencia que no creía se debiera responder de otro modo. Sin embargo, como tratásemos del caso más pausadamente con el mismo Meciano y otros juristas amigos nuestros que estaban presentes, se aceptó que, a causa de su padre o de la censura sufrida por éste, el nieto no quedaba excluido de los bienes del liberto de su abuelo, ni por las palabras o intención de la ley o del edicto del pretor, y que ésta era la opinión de otros muchos autores de derecho y especialmente de nuestro amigo y senador Salvio Juliano». (1) Así , se preguntaba si perjudica a los descendientes el que el hijo del patrono hubiera acusado al liberto  de un crimen capital, y Próculo era de la opinión de que la censura merecida por el hijo del patrono perjudicaba a sus descendientes, pero Juliano decía que no, y debe decirse en este caso lo mismo que decía Juliano. D. 38. 1. 14. Terentius Claro que cuando ella hubiera dejado de estar casada, casi todos están de acuerdo en que se pueden reclamar sus servicios. D. 38. 1. 35. Paulus No está obligada a prestar servicios a su patrono la liberta de más de cincuenta años. D. 38. 1. 36. Ulpianus Dice Labeón que es evidente la nulidad de propio derecho de la sociedad contraída entre el liberto y el patrono a causa de la manumisión. D. 38. 1. 37. Paulus  «El liberto que tenga en potestad a dos o más hijos o hijas, si no fuera actor o se hubiera alquilado para luchar con las fieras, no deberá dar, hacer o prestar aquellos servicios, donación o regalo cualquiera que hubiera jurado, prometido o debiera a su patrono, patrona o descendientes, a causa de su manumisión». (1) Aunque no tuviera los dos hijos simultáneamente o tuviera uno solo de cinco años, quedará  liberado de su obligación de prestar servicios. (1a) Como dice Juliano, valen para eximir de los servicios que se impongan con poste-
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rioridad los hijos muertos antes. (2) Pero si el liberto se obliga después de perder un hijo y luego le nace otro, con razón dice Pomponio que se cuenta el muerto para eximirle de la obligación. (3) No hay diferencia entre prometer al mismo patrono o a los que están bajo su potestad. (4) Pero si un patrono hubiera delegado su liberto a favor de su acreedor , no puede decirse lo mismo, pues esta delegación hace las veces de pago; puede decirse, sin embargo, que si delegó al liberto a favor de un tercero, en lo que el liberto ya había prometido a su patrono, puede quedar liberado en virtud de esta ley, pues es verdad que él había prometido a su patrono, por más que ya no le deba los servicios; pero si el liberto hizo la promesa al tercero, desde el primer momento, por delegación del patrono, no queda liberado. (5) La liberación es, no sólo de los servicios futuros, sino también de los que se dejaron de prestar en el pasado. (6)  Juliano que incluso cuando ya se han reclamado judicialmente los servicios, queda liberado el liberto por el nacimiento de los hijos; pero no así cuando ya fue condenado en concepto de servicios debidos, pues entonces queda como deudor de una cantidad. (7) El hijo póstumo de un liberto no libera a los herederos de su padre, pues la liberación de los servicios debe surgir del liberto y no cabe entender que se liberó nadie después de su muerte. Valen  los hijos nacidos conforme a los requisito de la ley . (8) Aunque la liberación es personal del liberto, también quedan liberados por intención de la ley los fiadores, pero si el liberto hubiese puesto en su lugar, mediante novación, un nuevo deudor, de nade le sirve este capítulo de la ley. D. 38. 2. 37. Ulpianus Dice Juliano que, si el patrono hubiera revendido a su liberta los servicios que le había impuesto al manumitirla, el hijo del patrono queda excluido de la posesión de los bienes, ya que no puede pedir la posesión contra testamento en los bienes del liberto cuando su padre hubiera revendido al liberto la donación, regalo o servicios del mismo. Claro que si hubiera vendido esas cargas el hijo del patrono, los demás de la familia no dejan por ello de poder recibir la posesión contra testamento, dice Juliano, porque cuando hace esta reventa de cargas el hijo del patrono, no puede perjudicar con ello a su hermano. (1) Si un liberto hubiera instituido un heredero y éste hubiera adido la herencia antes de hacerse el interrogatorio de los esclavos del difunto 
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muerte>, dice Juliano que se excluye al patrono de la posesión contra testamento, pues también él debía tratar de vengar la muerte de su liberto. Y lo mismo valdría respecto a la patrona. D. 38. 2. 38. Terentius Al ser desheredado un hijo, se pregunta si también los nietos hijos de aquél quedan excluidos de la posesión en los bienes del liberto. Lo que debe resolverse de este modo: mientras, en vida del hijo, permanezcan bajo su potestad, quedan excluidos a fin de evitar que los excluidos en nombre propio puedan conseguir la posesión de los bienes a través de otros; pero si hubieran sido emancipados o de otro modo se hubieran hecho independientes, deben ser admitidos a la posesión de los bienes sin ninguna dificultad. (1) Si el hijo del liberto hubiera dejado de hacer suya la herencia de su padre, esto va en provecho del patrono. D. 38. 2. 39. Terentius La hija del patrono, aunque se halle adoptada  admitida en la posesión de los bienes de los libertos paternos. D. 38. 2. 40. Terentius Si un padre, al desheredar a su hijo, dispuso que conservara su derecho sobre el liberto, no le perjudicará a esos efectos la desheredación. D. 38. 4. 10. Terentius Cuando se asigna un liberto bajo condición o a término mientras esté pendiente el término o la condición, todo se rige como si no hubiese sido asignado, y, por lo tanto, si muere entretanto el liberto, la sucesión civil y la pretoria pertenecerán a todos los descendientes del patrono. (1) Si un liberto fuera asignado bajo condición a un hijo y sin ella al otro, mientras esté pendiente la condición, hay que decir que sólo tiene derecho de patronato aquel hijo a quien se asignó sin condición. D. 38. 5. 13. Paulus Se dispone en una constitución de  Pío, emperador de consagrada memoria, a propósito de la arrogación de un impúber, que al adoptado corresponda la cuarta parte de los bienes que el que le arrogó tenía en el momento de su muerte. Pero disponía también que se le restituyeran los bienes que él adquirió para su padre adoptivo. Si fue emancipado previa cognición de causa, pierde su cuarta; y si se enajenó algo
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en fraude del adoptado, debe revocarse como si fuese por las acciones Calvisiana o Fabiana. D. 38. 10. 6. Ulpianus Escribe Labeón que la mujer de un nieto nacido de mi hija es mi nuera. En la denominación de yerno y nuera, entran el prometido y la prometida; también en la de suegro y suegra parecen entrar los padres de los prometidos.109 D. 38. 16. 13. Gaius Ninguna mujer tiene herederos de propio derecho, ni puede dejar de tenerlos a causa de su capitisdisminución. D. 38. 16. 14. Gaius La adición de la herencia no es necesaria para los herederos que los son de propio derecho, pues se hacen sin más herederos en virtud del mismo derecho. D. 39. 6. 35. Paulus Decidió el Senado que las donaciones a causa de muerte hechas a favor de aquellos que la ley prohíbe adquirir deben tenerse de igual condición que los legados que se dejen en un testamento a personas a las que no permite la ley que los adquieran. Este senadoconsulto ha movido muchas y diversas cuestiones, de las que vamos a mencionar algunas. (1) La palabra «donación» viene de don, como si se dijera donación de un don, y deriva del griego doron y doresithai, como dicen ellos. (2) Pero la donación a causa de muerte se diferencia mucho de la verdadera y definitiva donación, que se confiere de modo que no se puede revocar en ningún caso. En ella el donante prefiere que tenga el donatario a tener él, en tanto el que dona a causa de muerte piensa en sí mismo y prefiere, por amor a la vida, poder recuperar para sí  que desprenderse definitivamente de la cosa que dona, y de ahí que se diga corrientemente que «prefiere tener él a que tenga el donatario, pero que tenga éste a que tenga su heredero». (3) Por lo tanto, el donante a causa de muerte, en la medida en que piensa en su propio interés, obliga con este negocio al donatario, en el sentido de que éste deberá restituirle lo donado si aquél recupera la salud; y no han dudado los partidarios de Casio que se puede reclamar por medio de una condición, como si no se hubiera 109 Cfr. D. 22. 5. 5. Gaius.
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realizado el fin previsto, ya que lo que se da se da para que hagas algo por tu parte, o yo  algo  obtenga algo Lucio Ticio, y en estos casos < si no se consigue el fin convenido> se sigue la condición. (4) La donación a causa de muerte puede hacerse de muchas maneras: unas veces cuando , sin pensar para nada en el peligro de muerte como necesaria a la naturaleza humana; otras, cuando hay un temor de muerte por un riesgo inminente o futuro, pues tanto en la tierra como en el mar, en la paz como en la guerra, en caso o en campaña se puede temer el peligro de la muerte de todo tipo (= D. 39. 6. 13, 1) pues puede hacerse la donación de modo que, si el donante muere de aquella enfermedad, no se restituya lo donado en ningún evento; y también de modo que sí  se restituya aunque  premuriera de aquella enfermedad, en caso de que hubiera cambiado su voluntad y quisiera que se le restituyera;  también se puede hacer la donación de modo que tan sólo se restituya, es decir, ni aunque el donante recuperara la salud. (5) Si alguno hiciera un contrato de sociedad a causa de donación, deberá decirse que no hay tal sociedad. (6) Si un acreedor, queriendo hacer una donación a causa de muerte a dos deudores suyos, hubiera cancelado por aceptilación la deuda de uno y  hubiera recuperado su salud, puede elegir contra cuál de los dos deudores ejercitará la condición. (7) El que estipuló a causa de muerte una cantidad de años no puede compararse al legatario por años, pues, en este caso hay muchos legados, la estipulación, en cambio, es una sola y la condición personal del  debe ser tomada en consideración una sola vez. D. 39. 6. 36. Ulpianus Lo que se da  para cumplir una condición,  proviene de los bienes del difunto, no puede adquirirlo sobre el límite legal aquel para quien la ley señale un límite determinado en la facultad de adquirir . Desde luego, lo que el manumitido bajo condición en un testamento da para cumplir aquella condición se cuenta en el límite concedido por la ley; pero esto, siempre que lo tuviera en el peculio al morir ; porque si lo adquirió después de morir aquél o si otra persona lo dio por él, como no proviene de los bienes que tenía el testador en el momento de su muerte, se considerará del mismo modo que lo que dan los legatarios.
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39. 6. 37. Ulpianus Deberá recordarse como regla general que las donaciones a causa de muerte están equiparadas a los legados: todo lo que vale para el derecho de los legados debe observarse también en la donaciones a causa de muerte. (1) Dice Juliano: si alguien hubiera vendido un esclavo que le había sido donado a causa de muerte, y lo hubiera hecho en vida del donante, tendrá éste, al recuperar su salud, la condición del precio, si lo prefiere el donante; si no, se obligará a restituir el esclavo mismo. D. 39. 6. 38. Marcellus Entre la donación a causa de muerte y toda otra ventaja que alguien recibe a causa de muerte hay esta diferencia: se dona a causa de muerte cuando una persona da algo a otra también presente, en tanto se entiende que se recibe como ventaja a causa de muerte lo que no cae en el caso de donación. En efecto, cuando un testador dispone que el propio esclavo Pánfilo se haga libre si me diera diez mil sestercios, no parecerá haberme donado nada, y, no obstante, al recibir los diez mil sestercios del esclavo, se dice que he recibido una ventaja a causa de muerte, pues al recibir, en cumplimiento de una condición, del que ha sido instituido heredero, se recibe una ventaja a causa de muerte. D. 40. 1. 18. Gaius Pueden manumitir , tanto el vendedor del mismo como el que prometió dar ese esclavo. D. 40. 6. 1. Terentius Cuando se revoca legalmente la concesión de libertad , debe considerarse que nunca se dio, o debe observarse, al menos, como si la hubiere revocado el mismo testador. D. 40. 7. 31. Gaius Si se ha legado algo a un esclavo con la condición de presentar las cuentas, no hay duda de que se entiende que se le autoriza a recibir el legado con la condición de pagar la cantidad de las deudas restantes. (1) Por esto, al plantearse la cuestión, acerca de la disposición «que Estico sea libre, con su mujer, si rindiera cuentas», de si puede la mujer hacerse libre si él muere antes de cumplirse la condición impuesta a éste, dijo Juliano que en este caso se trata de la misma cuestión que ofrece el legado «doy a tal persona con tal otra», de si se admite a una de ellas al legado en caso de desaparecer la otra; lo que le parece mejor, como si D.
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se hubiese escrito «a tal persona y a tal otra», y que cuestión distinta es la de si la condición afecta también a la mujer del esclavo, lo que es lo más cierto. Así, si Estico no dejó deuda alguna restante, ella se hace libre sin más, pero si las hubiera dejado, ella deberá pagarlas, pero no podrá hacerlo a costa de su peculio, pues esto se permite, en principio, a aquellos a los que se impone el dar una cantidad para alcanzar su libertad . D. 40. 9. 24. Terentius Si el que tenía acreedores hubiera manumitido varios esclavos, no se impide la libertad de todos ellos, sino que los primeros serán libres a medida que se pague a los acreedores, como suele decir Juliano con el ejemplo de dos esclavos manumitidos: si el fraude se produce por la manumisión de uno, se impide la libertad de uno solo y no de los dos, generalmente la del nombrado en segundo lugar, a no ser que valga más el nombrado primero y no baste rescindir la manumisión del segundo y sí  la del primero, pues en tal caso sólo alcanzará la libertad el nombrado en segundo lugar. D. 40. 9. 31. Terentius Se pregunta qué ocurre cuando un patrono hubiera exigido de su liberta el juramento de que no se volvería a casar mientras tuviera hijos impúberes. Dice Juliano que no parece haberlo hecho contra la ley Elia Sencia, pues no había impuesto a la liberta una viudez permanente. D. 40. 9. 32. Terentius Si el que está bajo la potestad del patrono hubiera exigido de la liberta, sin el consentimiento paterno, el juramento, o hubiera estipulado de ella la promesa de no casarse si el patrono la relevaba o libraba de la obligación, incurre en la ley , pues parecerá obrar con dolo malo. (1) La ley Elia Sencia no prohíbe que los patronos cobren rentas de sus libertos, sino que les vinculen a pagarlas; así, pues, si el liberto hubiera pagado voluntariamente una renta a su patrono, no conseguirá ventaja ninguna de esta ley. (2) El liberto que prometió unos servicios o cierta suma de dinero por cada uno de ellos no entra en lo previsto por esta ley, pues no puede liberarse de la obligación prestando los servicios . Así lo aprueba Octaveno, el cual añade que se entiende que vincula al liberto para poder cobrar la renta de unos servicios quien sólo
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trata de cobrar la renta, aunque la hubiera estipulado con pretexto de servicios. D. 40. 10. 4. Ulpianus También las mujeres podían conseguir el derecho de los anillos de oro y la restitución de la ingenuidad. D. 40. 10. 5. Paulus El que ha conseguido el derecho de los anillos de oro es tenido por libre de nacimiento, aunque no se excluya de su herencia a su patrono. D. 40. 10. 6. Ulpianus El liberto que ha conseguido el derecho de los anillos de oro, aunque haya adquirido los derechos de ingenuidad sin perjuicio del derecho del patrono, se entiende que ha nacido libre, y así lo ha dicho en un rescripto el emperador Adriano, de consagrada memoria. D. 40. 16.4. Ulpianus Si un liberto hubiera sido declarado por colusión libre de nacimiento, desde que se descubra la colusión, se le considera a  los efectos como liberto, pero en el tiempo intermedio, antes de que descubra la colusión y después de darse la sentencia de libertad por el nacimiento, se le tiene ciertamente como libre de nacimiento. D. 41. 5. 4. Paulus Consta que  puede usucapir «como heredero» quien tiene la testamentificación. D. 42. 5. 29. Paulus Dice  Fufidio que cuando se venden los bienes de aquel en cuyo honor se erigieron unas estatuas en lugar público, no pertenecen éstas al comprador de los bienes , sino que o son públicos, si se pusieron para adorno de la ciudad, o son de aquel en cuyo honor se erigieron, y de ningún modo pueden sacarse de donde están. D. 48. 8. l5. Ulpianus Lo mismo da matar que dar ocasión a una muerte. D. 48. 19. 29. Gaius Los condenados a la última pena pierden inmediatamente la libertad y la ciudadanía; así, esta pena se anticipa a la muerte y a veces por mucho tiempo, como ocurre con los condenados a ser devorados por las fieras,
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pues muchas veces se les retiene después de la condena con el fin de ser interrogados bajo tormento en acusaciones contra otros reos. D. 49. 14. 13. Gaius En el edicto, que he citado, de Trajano, emperador de consagrada memoria, se dice que el que antes de ser delatada su situación al erario declara que no está en condiciones legales de adquirir lo que posee, debe pagar al fisco  una mitad y retener él otra. (1) En el edicto declara después el mismo Trajano que  que declaró que se le había dejado en un fideicomiso expreso o tácito lo que él no está en condiciones legales de adquirir y probara  que eso pertenecía al fisco, aunque no lo poseyera, se queda con una mitad de lo ya recaudado por los prefectos del erario. (2) Lo mismo da la causa por la que se prohíba la adquisición. (3) Debe delatarse lo que se oculta, y no lo que  pertenece al fisco. (4) No parecía corresponder el premio a los herederos del que se había delatado a sí mismo, pero Adriano, de consagrada memoria  dijeron en un rescripto para que, cuando el que se había delatado hubiere muerto antes de adjudicarse al fisco lo delatado, se diera el premio al heredero de aquél. (5) Hay una epístola del mismo Adriano por la que, si hubiera muerto antes de hacerlo el que podía delatarse a sí mismo, consiguiera el premio correspondiente a su heredero, con tal de que lo delatara él; y se dice: «esto siempre que se pruebe que el difunto había tenido la intención de delatarse él mismo», pues, si lo hubiera ocultado con la esperanza de que no se descubriera, su heredero sólo podrá alcanzar el premio ordinario. (6) Asimismo, los emperadores hermanos de consagrada memoria  dijeron en un rescripto que los herederos de los destinatarios de un fideicomiso tácito tan sólo podían hacer la delación por el beneficio  de Trajano cuando el fideicomisario se hubiese visto impedido de hacerlo por sobrevenirle la muerte y le hubiese faltado el tiempo para hacerlo por esta razón. (7) Si los fiduciarios que se encargaron de un fideicomiso tácito lo hubiesen notificado antes de abrirse el testamento y después de abrirse lo hubiera delatado el fideicomisario, dispuso Antonino , de consagrada memoria, que se admitiera la declaración del fideicomisario, pues no era digna de premio tan excesiva precipitación del fiduciario, y cuando uno notifica no hallarse con los requisitos legales para adquirir más parece hacer una declaración sobre su propio derecho que delatar . (8) El beneficio
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 de Trajano corresponde a los que no tienen los requisitos legales para adquirir lo que se les ha dejado por voluntad del difunto; por consiguiente, no podré denunciar lo que se ha dejado a un esclavo de mi propiedad. (9) Los que son censurados como indignos  que deben ser excluidos de este premio; es decir, los que impugnaron el testamento como inoficioso o como falso, y sostuvieron su impugnación hasta el fin del litigio. (10) Adriano y  Pío, de consagrada memoria, así como los emperadores hermanos , dispusieron en rescriptos que no perjudicaba, al que contaba con los requisitos legales para adquirir, el delatarse a sí mismo por error. D. 49. 14.14. Gaius Se dice que antes el fisco  el fisco  las herencias enteras, en virtud del  Silaniano*, de suerte que no valían las manumisiones ni los legados, lo que carece evidentemente de razón, ya que cuando el fisco reclama las herencias, por cualquier causa que sea, subsisten las manumisiones y los legados. D. 49. 14. 15. Mauricianus Decidió el senado que, si el delator solicita la anulación de la denuncia por reconocer que se ha equivocado, debe examinar el mismo juez si hay  justa causa para ello, y que, si se aprecia error, disculpe la imprudencia, pero si fue por vejar, lo juzgue y la causa sea a cargo del acusador como si éste hubiera mantenido la acusación . (1) Si alguien hubiese puesto a otra persona como delator, debe pagar al erario tanto como sea el premio que el delator hubiera de conseguir en caso de haber vencido en el juicio. (2) Adriano, de consagrada memoria, dijo en un rescripto que el delator que no acudiera a la citación por edicto debe sufrir la misma pena que tendría en caso de no haber probado su denuncia. (3) Decidió el senado, en tiempos de Adriano, que cuando alguien se delatara a sí mismo ante el erario por no tener los requisitos legales para adquirir, debía entregarse todo el erario y restituírsele la mitad de aquello conforme al beneficio  de Trajano, de consagrada memoria. (4) Si el delator citado a comparecencia por el triple edicto del prefecto del erario no quisiera acudir, debe sentenciarse a favor del poseedor demandado; pero del que fue así citado y no compareció, habiendo comparecido el demandado, deberá exigirse que pague cuanto hubiera quedado para el erario, por aquella delación suya, en caso de haber probado su denuncia. (5) Decidió el senado que aquel cuya herencia entera
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o cuyos legados fueron todos objeto de evicción por parte del fisco, debe rendir cuentas al erario lo mismo que debe hacerlo aquel que sufrió tal evicción parcialmente. (6) Si de alguien se denuncia que ha presentado cuentas fraudulentas, debe juzgar el prefecto del erario lo que resulte haber defraudado, a fin de condenarle a pagar esa misma cantidad al erario. D. 49. 14. 16. Ulpianus Dice Trajano, emperador de consagrada memoria: «todo el que denunciare». Por la expresión «todo el que» debemos entender tanto el hombre como la mujer, pues, aunque esté prohibido a las mujeres el delatar , sin embargo, pueden, por el beneficio  de Tra jano, denunciarse a sí mismas. Tampoco importa la edad del delator, si es mayor de edad o pupilo, pues también los pupilos pueden denunciarse a sí mismos cuando no tienen los requisitos legales para adquirir lo que alguien les ha dejado. D. 49. 15. 8.  Paulus No puede un marido recuperar a su mujer por el derecho de postliminio del mismo modo que un padre recupera a su hijo, sino tan sólo cuando consienta la mujer y no se haya casado con otro después de transcurrir el tiempo legal; pero si no consintiera sin tener causa aceptable para no consentir, quedará sometida a las penas del divorcio . D. 49. l5. 9. Ulpianus El hijo nacido durante el cautiverio, si regresa por el postliminio, tiene los derechos de hijo, pues no hay duda de que tiene el postliminio desde el rescripto del emperador Antonino  y su padre , de consagrada memoria, dirigido a Ovinio Tertulo, gobernador de la provincia meridional de Misia. D. 49. 17. 3. Ulpianus Si una mujer ha dejado una cantidad a su marido, militar e hijo de familia, para comprar quizá efectos castrenses o militares, lo comprado se cuenta ya como peculio castrense ciertamente. D. 50. l5. 7. Gaius Son de derecho itálico Troya, Berito y Dirraquio.
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50. 16. 128 Ulpianus La palabra «impotente» es general y comprende tanto los que los son por naturaleza, como los castrados por corte o aplastamiento o de cualquier otro género similar. D. 50. 16. 129. Paulus Los que nacen muertos no se consideran nacidos ni procreados, pues nunca pudieron llamarse hijos. D. 50. 16. 130. Ulpianus No se dirá impropiamente que se adquiere en virtud de la ley incluso la herencia que se ofrece por testamento, pues las herencias testamentarias se confirman por la Ley de las XII Tablas. D. 50. 16. 131. Ulpianus Una cosa es «fraude» y otra «pena»: pues puede haber fraude sin pena, pero no pena sin fraude. La «pena» es el castigo del delito y fraude se llama incluso al mismo delito, como si fuera una anticipación de la pena. (1) Hay mucha diferencia entre «multa» y «pena», pues el término «pena» es general para designar el castigo de todos los delitos, y la multa es especial para la falta cuya sanción es hoy pecuniaria, en tanto la pena no sólo es pecuniaria, sino que suele ser también capital o de la fama. La multa, además, depende del arbitrio de quien la impone, y no se irroga más pena que la que una ley u otro derecho impone especialmente para cada delito; es más: se fija una pena cuando no hay impuesta alguna pena especial. Así también puede fijar una multa el que puede juzgar,  se permite en los mandatos imperiales que sólo los magistrados y los gobernadores provinciales puedan fijar una pena; en cambio, puede irrogar una pena aquel al que compete la persecución del crimen o delito que sea. D. 50. 16. 132. Paulus Se pierde un hijo «de un año» si muere en el último día del primer año de vida, y así se ve por la costumbre de decir «antes del día décimo de las calendas» y «después del día décimo de las calendas»: en ninguna de estas dos formas se quiere decir al undécimo día. (1) Es falso que «haya parido» aquella madre a la que muerta se le ha extraído el hijo.110 D.



110 Cfr. con 50. 16. 141.
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50. 16. 133. Ulpianus Cuando uno dice «que se haga tal cosa antes del día de mi muerte», se cuenta también el mismo día en que se muera. D. 50. 16. 134 Ulpianus Se llama «de un año» no desde que nace el hijo sino desde el día trescientos sesenta y cinco; esto sí, desde que se inicia ese día, no desde que se termina, pues nuestro computo civil de los años no es de momento a momento, sino por días. D. 50. 16. 135. Ulpianus Podría preguntar alguno si debe contar para el derecho de la madre el haber dado a luz hijo portentoso, monstruoso, inmaduro o de aspecto o llanto insólitos, sin forma humana, y más parecido a un animal que a un hombre, y es más cierto que también estos hijos cuentan para el derecho de los padres, pues nada se les puede inculpar si acataron lo ordenado como pudieron y la fatalidad no debe perjudicar a la madre. D. 50. 16. 136. Ulpianus La palabra «yerno» es evidente que comprende los maridos de la nieta y la bisnieta, etc., tanto de línea masculina como femenina. D. 50. 16. 137. Paulus «La que dio a luz tres veces» también vale para la que parió tres mellizos. D. 50. 16. 138. Paulus La palabra «herencia» comprende también la posesión de los bienes . D. 50. 16. 139. Ulpianus Se considera que se hacen en «Roma» los edificios que se hacen en sus contornos. (1) Parece «haber terminado» un edificio el que lo concluyó de manera que ya se puede usar. D. 50. 16. 140. Paulus Se entiende que alguien «ha adquirido» aunque haya adquirido para otra persona. D. 50. 16. 141. Ulpianus Se cree que tiene un hijo incluso aquella mujer que, al morir, pudo dar a luz mediante extracción del hijo; y también en otro caso puede una D.
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mujer tener un hijo que no tenía al morir, y es cuando el hijo regresó del cautiverio enemigo. D. 50. 16. 142. Paulus La conjunción puede ser de tres clases, pues puede unir de hecho, de hecho y verbalmente o sólo verbalmente. No hay duda que están unidos los términos que junta la unión de palabras y de hecho, como «Ticio y Mevio sean herederos en una mitad» o «Ticio y Mevio sean herederos», o «Ticio con Mevio sean herederos en una mitad»; y cabe preguntarse si, quitando la conjunción copulativa no debe entenderse que siguen unidos, como si se dice: «Lucio, Ticio, Publio Mevio sean herederos en una mitad» o «Publio Mevio, Lucio Ticio sean herederos  Sempronio sea heredero en una mitad», ya que Ticio y Mevio heredan una mitad y se consideran unidos de hecho y verbalmente.  «Lucio Ticio sea heredero en una mitad; Seyo sea heredero en la parte en que instituí a Lucio Ticio; Sempronio sea heredero en una mitad», puede dudarse, según Juliano, si se han hecho tres partes de seis onzas cada una o si Ticio ha sido instituido en la misma mitad que Cayo Seyo, pero por el hecho de que Sempronio haya sido instituido también en la mitad es más verosímil que ambos herederos  hayan sido instituidos herederos conjuntamente y unidos en una misma mitad. D. 50. 16. 143. Ulpianus El «haber en su poder» se refiere al que tiene acción sobre lo que es objeto del «haber»; es lo que puede reclamarse . D. 50. 16. 144. Paulus Masurio , memoralia, escribe que, entre los antiguos, se tenía por «paellex» «o manceba» la que vivía con un hombre, sin ser su mujer legítima y que ahora suele llamarse con el nombre de «amiga» y un poco más discretamente «concubina». Granio Flaco, de iure Papiriano, escribe que hoy se llama vulgarmente «paellex»  a la que tiene trato con un hombre casado, y algunos llaman así a la que cohabita en lugar de mujer sin haber matrimonio, la que los Griegos llaman  pallake. D. 50. 16. 145. Ulpianus Hay que decir que la palabra «virilis»  significa a veces la herencia entera.
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16. 146. Terentius Se responde que la palabra «suegro» y «suegra» se refieren también al abuelo y abuela de la mujer y del marido. D. 50. 16. 147. Terentius Los nacidos en los contornos de la urbe se consideran nacidos en Roma. D. 50. 16. 148. Gaius No carece de «descendencia» el que tiene un solo hijo o una sola hija, pues la frase «tener descendientes» o «no tener descendientes» siempre se pone en plural, como  «pugillares» y el  codicilli... D. 50. 16.149. Gaius ...pues de aquel de quien no podemos decir que no tiene descendientes es necesario que digamos que los tiene. D. 50. 16. 150. Gaius Si hubiera estipulado de ti ¿«me prometes dar lo que yo cobrara de menos de Ticio?», no suele dudarse que me debes todo lo que debiera Ticio si yo nada hubiera cobrado de él. D. 50. 16. 151. Terentius Se considera «deferida» una herencia cuando se puede adquirir por la adición. D. 50. 16. 152. Gaius No se duda de que la palabra «hombre» comprende tanto la mujer como el varón. D. 50. 16. 153. Terentius Debe considerarse existente en el momento de morir su madre el que ésta dejaba  en su vientre. 111 D. 50. 17. 207. Ulpianus La cosa juzgada se acepta como verdad. D. 50. 17. 208. Paulus No se considera que uno haya dejado de tener como propio lo que nunca tuvo. 111 Cfr. 50. 16. 132 y 50. 16. 141.
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50. 17. 209. Ulpianus Podemos comparar la caída en esclavitud con la muerte. D.



VIII. VERSIÓN LATINA  D IGESTA I USTINIANI  AUGUSTI  R ECOGNOVIT  T   HEODORI  M OMMSENI 



Adsumpto in operis societatem Paulo Kruegero112 1. 3. 28. PAULUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM .



Sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint, idque multis argumentis probatur. 1. 3. 31. IDEM LIBRO DUODECIMO AD LEGEM  IULIAM ET PAPIAM. Princeps legibus solutus est: August autem licet legibus soluta non est, principes tamen eadem illi privilegia tribuunt, quae ipsi habent. 1. 5. 25. IDEM LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Ingenuum accipere debemus etiam eum, de quo sententia lata est, quamvis fuerit libertinus: quia res iudicata pro veritate accipitur. 1. 6. 10. ULPIANUS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si iudex nutriri vel ali oportere pronuntiaverit, dicendum est de veritate quaerendum, filius sit an non: neque enim alimentorum causa veritati facit praeiudicium. 1. 7. 45. PAULUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Onera eius, qui in adoptionem datus est, ad patrem adoptiuum transferentur. 1.7. 46. ULPIANUS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. In servitute mea quaesitus mihi filius in potestatem meam redigi beneficio principis potest: libertinum tamen eum manere non dubitatur. 11. 9. 5. ULPIANUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Senatoris filium accipere debemus non tantum eum qui naturalis est, verum adoptiuum quoque: neque intererit, a quo vel qualiter adoptatus fuerit nec interest, iam in senatoria dignitate constitutus eum susceperit an ante dignitatem senatoriam.



112 El punto y seguido, minúscula, es tal como aparace en el texto. Las cursivas son del texto



de Mommsen.
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Senatoris filius est et is, quem in adoptionem accepit, quamdiu tamen in familia eius manet: emancipatus vero nomen filii emancipatione amittit. (1) A senatore in adoptionem filius datus ei qui inferioris dignitatis est, quasi senatoris filius videtur, quia non amittitur senatoria dignitas adoptione inferioris dignitatis, non magis quam et consularis desinat esse. 1. 9. 7. ULPIANUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Emancipatum a patre senatore quasi senatoris filium haberi placet. (1) Item Labeo scribit etiam eum, qui post mortem patris senatoris natus sit, quasi senatoris filium esse. sed eum, qui postaequam pater eius de senatu motus est, concipitur et nascitur, Proculus et Pegasus opinantur non esse quasi senatoris filium, quorum sententia vera est: nec enim proprie senatoris filius dicetur is, cuius pater senatu motus es antequam iste nasceretur. si quis conceptus quidem sit, antequam pater eius senatu moveatur, natus autem post patris amissam dignitatem, magis est ut quasi senatoris filius intellegatur: tempus enim conceptionis spectandum plerique placuit (2). Si quis et patrem et auum habuerit senatorem, et quasi filius et quasi nepos senatoris quamvis quasi senatoris filius non intellegatur, quasi nepos tamen intellegi debeat: et magis est ut debeat, ut avi potius ei dignitas prosit, quam obsit casus patris. 1. 18. 14. [ No hay correspondencia en el texto de Mommsen]. 4. 4. 2. IDEM LIBRO NONO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Nec per liberos suos rem suam maturius a curatoribus recipiat . quod enim legibus cavetur, ut singuli anni per singulos liberos remittantur, ad honores pertinere divus Severus ait, non ad rem suam recipiendam. 4. 6. 35. PAULUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Qui mittuntur, ut milites ducerent aut deducerent aut legendi curarent, rei publicae causa absunt. (1) Hi quoque, qui missi sunt ad gratulandum principi. (2) Item procurator Caesaris, non solum cui rerum provinciae cuius procuratio mandata erit, sed et is, cui rerum quamvis non omnium. itaque plures ibi procuratores diversarum rerum rei publicae causa abesse intelleguntur. (3) Praefectus quoque Aegypti rei publicae causa abest, quive aliam ob causam rei publicae gratia extra urbem aberit. (4) Sed et in urbanicianis militibus idem divus Pius constituit. (5) Quaesitum est de eo, qui ad comprescendos malos homines missus est, an rei publicae causa abesset: et placuit rei publicae causa eum abesse. (6) Item paganum, qui in expeditione consularis iussu transierat ibique in acie ceciderat: heredi
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enim eius succurrendum est. (7) Qui rei publicae causa Romam profectus est, abesse rei publicae causa videtur. Sed et si extra patriam suam rei publicae causa profectus sit, etiam, si per urbem ei iter competit, rei publicae causa abest. (8) Similiter qui in provincia est, ut primum aut domo sua profectus est aut, cum in eadem provincia degit rei publicae admistrandae causa, simul agere rem publicam coepit, ad similitudinem absentis habetur. (9) Et dum eat in castra et redeat, rei publicae causa abest, quod et eundum sit in castra militaturo et redeundum. Vivianus scribit Proculum respondisse militem, qui commeatu absit, dum domum vati aut redit, rei publicae causa abesse, dum domi sit, non abesse. 4. 6. 36. ULPIANUS LIBRO SEXTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Rei publicae causa abesse eos solos intelligimus, qui non sui comodi causa, sed coacti absunt. 4. 6. 37. PAULUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Hi, qui in provincia sua ultra tempus a constitutionibus concessum adsident, publica causa abesse non intelliguntur. 4. 6. 38. ULPIANUS LIBRO SEXTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Si cui in provincia sua princeps adsidere speciali beneficio permiserit, puto eum rei publicae causa abesse: quod si non ex permissu hoc fecerit, consequenter dicemus, cum crimen admissit, non habere eum privilegia eorum, qui rei publicae causa absunt. (1) Tamdiu rei publicae causa abesse quis videbitur, quamdiu officio aliquo praesit: quod si finitum fuerit officium, iam desinit abesse rei publicae causa. Sed ad revertendum illi tempora computabimus statim atque desilt rei publicae causa abesse ea quibus reverti in urbem potuit: et erit moderantum tempora ei dare, quae legx revertentibus praestiti. Quare si quo deflexerit suae rei causa, non dubitamus id tempus ei non proficere, habitaque dinumeratione temporis, quo reverti potuit, statim eum dicemus desisse rei publicae causa abesse. Plane si infirmitate impeditus continuare iter non potuit, habebitur ratio humanitatis, sicuti haberi solet et hiemis et navigationis et ceterorum quae casu contingunt. 7. 7. 5. TERENTIUS CLEMENS LIBRO OCTAVO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Operis servi legatis usum datum intellegi et ego didici et Iulianus existimat. 8. 1. 7. ULPIANUS LIBRO TERTIO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Ius cloacae mittendae servitus est.
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PAULUS LIBRO SEXTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Cum quis mortis causa donationem, cum convaluisset donator, condicit, fructus quoque donatarum rerum et partus et quod adcrevit rei donatae repetere potest. 22. 3. 16. TERENTIUS CLEMENS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Etiam matris professio filiorum recipitur: sed et avi recipienda est. 22. 5. 4. PAULUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Lege Iulia uidiciorum publicorum cavetur, en invito denuntietur, ut testimonium litis dicat adversus socerum generum, vitricum privignum, sobrinum sobrinam, sobrino sobrina natum, eosue qui priore gradu sint, item en liberto ipsius, liberorum eius, parentium viri uxoris, item patroni patronae: et ut en patroni patronae adversus liberto neque liberti adversus patronum cognatur testimonium dicere. 22. 5. 5. GAIUS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. In legibus, quibus excipitur, en gener aut socer invitus testimonium dicere cogeretur, generi appellatione sponsum quoque filiae contineri placet: item soceri sponsae patrem. 22. 6. 5. TERENTIUS CLEMENS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Inquissimum videtur cuiquam scientiam alterius quam suam nocere vel ignorantiam alterius alii profuturam. 22. 6. 6. ULPIANUS LIBRO OCTAVO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Nec supina ignorantia ferenda est factum ignorantis, ut nec scrupulosa inquisitio exigenda: scientia enim hoc modo aestimanda est, ut neque negligentia crassa aut nimia securitas satis expedita sit neque delatoria curiositas exigatur. 23. 1. 16. ULPIANUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAMET PAPIAM. Oratio imperatorum Antonini et Commodi, quae quasdam nuptias in personam senatorum inhibuit, sponsalibus nihil locuta est. recte tamen dicitur etiam sponsalia in his casibus ipso iure nullius esse momenti, ut suppleatur quod orationi deest. 23. 1. 17. GAIUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.   Saepe iustae ac neccessariae causae non solum annum vel biennium, sed etiam triennium et quadriennium et ulterius trahunt sponsalia, veluti valetudo sponsi sponsaeve vel mortes parentium aut capitalia crimina aut longiores peregrinationes quae ex necessitate fiunt. 12. 4. 12.
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23. 2. 19. MARCIANUS LIBRO SEXTO DECIMO DIGESTORUM.  Capite trigesimo quinto legis  Iuliae  qui liberos quos habent in potestate iniuria  prohibuerint ducere uxores vel nubere, vel qui dotem dare non volunt ex constitutione divorum Severi et Antonini, per proconsules praesidesque  provinciarum coguntur in matrimonium collocare et dotare. prohibe autem videtur et qui condicionem non quaerit. 23. 2. 21. TERENTIUS CLEMENS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Non cogitur filius familias uxorem ducere. 23. 2. 23. CELSUS LIBRO TRIGENSIMO DIGESTORUM. Lege Papia cavetur omnibus ingenuis praeter senatores eorumque libero libertinam uxorem habere licere . 23. 2. 29. (28. MARCIANUS LIBRO DECIMO INSTITUTIONUM ).  Invitam libertatem uxorem ducere patronus non potest : ULPIANUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM... quod et Ateius Capito consulatu suo fertur



decrevisse. hoc tamen ita observandum est, nisi patronus ideo eam manumisit, ut uxorem eam ducat. 23. 2. 30. GAIUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Simulate nuptiae nullius momenti sunt. 23. 2. 31. ULPIANUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Si senatori indulgenti principis fuerit permissum libertinam iustam uxorem habere, potest iusta uxor est. 23. 2. 32. MARCELLUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Sciendum est libertinum, qui se ingenuo dedit adrogandum, quamvis in eius familia ingenui iura sit consecutus, ut libertinum tamen a senatoriis nuptiis repellendum esse. 23. 2. 33. IDEM LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Plerique opinantur, cum eadem mulier ad eundem viru revertatur, id matrimonium idem esse: quibus adsentior, si non multo tempore interposito reconciliati fuerint nec inter moras aut illa alii nupserit aut hic aliam duxerit, maxime si nec dotem vir reddiderit. 23. 2. 43. ULPIANUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituit, verum etiam si qua (ut adsolet) in taberna cauponia vel qua alia pudori suo non parcit. (1) Palam autem sic accipimus passim, hoc est sine dilectu; non si qua adulteri vel stupratoribus se committit, sed quae vicem prostitutae sustinet. (2) Item quod cum uno et altero pecunia accepta commiscuit, non videtur palam corpore quaestum facere. (3) Octavenus
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tamen rectissime ait etiam eam, quae sine quaestu palam se prostituerit, debuisse his connumerari. (4) Non solum autem ea quae facit, verum ea quoque quae fecit, etsi facere desiit, lege notatur: neque enim aboletur turpitudo, quae postea intermissa est. (5) Non est ignoscendum ei, quae obtentu paupertatis turpissimam vitam egit. (6) Lenocinium facere non minus est quam corpore quaestum exercere. (7) Lenas autem eas dicimus, quae mulieres quaestuarias prostituunt. (8) Lenam accipiemus eta eam quae alterius nomine hoc vitae genus exercet. (9) Si qua cauponam exercens in ea corpora quaestuaria habeat (ut multae adsolent sub pratextu instrumenti cauponi prostitutas mulieres habere), dicendum hanc quoque lenae appellatione contineri. (10) Senatus censuit non conveniens esse ulli senatori uxorem ducere aut retinere damnatam publico iudicio, quo iudicio cuilibet ex populo experiri licet, ni si cui lege aliqua accusandi publici iudicio non est potestas. (11) Si qua calumniae iudicio damnata sit ex causa publici iudicii et quae prevaricationis damnata est, publici iudicio damnata esse non videtur. (12) Quae in adulterio deprehensa est, quasi publico iudicio damnata est. proinde si adulterii condemnata esse proponatur, non tantum quia deprehensa est erit notata, sed quia et publico iudicio damnata est. quod si non sit deprehensa, damnata autem, idcirco notetur, quia publico iudicio damnata est. at si deprehensa quidem sit, damnata autem non sit, notata erit? ego puto, etsi absoluta sit post deprehensionem adhuc tamen notam illi obesse debere, quia verum est eam in adulterio deprehensam, quia factum lex, non sententiam notaverit. (13) Non adicitur hic ut in lege Iulia de adulteriis a quo vel ubi deprehensam: proinde sive maritus sive quis alius deprehendisse proponatur, videtur notata: sed et si non in domo mariti vel patris sui deprehensa sit, erit notata secundum verba legis. 23. 2. 44. PAULUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Lege Iulia ita cavetur: | ‘Qui senator es quive filius neposve ex filio proneposve ex filio nato cuius eorum est erit, ne quis eorum sponsam uxoremve sciens dolo malo habeto libertinam aut eam, quae ipsa cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit. neve senatoris filia neptisve ex filio proneptisve ex nepote filio nato nata libertino eive, qui ipse cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit, sponsa nuptave sciens dolo malo esto neve quis eorum dolo malo sciens sponsam uxoremve eam habeto’. | (1) Hoc capite prohibetur senator libertinam ducere eamve ciuis patrer materve artem ludicram fecerit: item libertinus senatoris filiam ducere. (2) Non obest avum et aviam artem ludicram fecisse. (3) Nec dis-
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tinguitur, pater in potestate habeat filium nec en: tamen iustum patrem intellegendum Octavenus ait, matrem etiam si volgo conceperit. (4) Item nihil refert, naturalis sit pater an adoptiuus. (5) An et is noceat, qui antequam adoptaret artem ludicram fecerit? atque si naturalis pater antequam filia nasceretur fecerit? et si huius notae homo adoptaverit, deinde emancipaverit, an non possit duci? ac si talis pater naturalis decessisset? sed de hoc casu contrariam legis sententiam esse Pomponius recte putat, ut eis non connumerantur. (6) Si postea ingenuae uxoris pater materve artem ludicram facere coeperit, iniquissimum est dimittere eam debere, cum nuptiae honeste contractae sint et fortasse iam liberi procreati sint. (7) Plane si ipsa artem ludicram facere coeperit, utique dimittenda erit. (8) Eas quas ingenui ceteri prohibentur ducere uxores, senatores non ducent. 23. 2. 45. ULPIANUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . In eo iure, quod dicit invito patrono libertam, quae ei nupta est, alii nubere non posse, patronum accipimus (ut rescripto imperatoris nostri et divi patris eius continetur) et eum qui hac lete emit, ut manumittat, quia manumissa liberta emptoris habetur. (1) Qui autem iuravit se patronum, hod idem non habebit. (2) En is quidem debet habere, qui non suis nummis comparavit. (3) Plane si filius familias miles esse proponatur, non dubitamus, si castrensis peculii ancillam manumiserit, competere ei hoc ius: est enim patronus secundum constitutiones nec patri eius hoc ius competit. (4) Hoc caput ad nuptam tantum libertam pertinent, ad sponsam non pertinent: et ideo invito patrono nuntium sponsa liberta si miserit, cum alio conubium habet. (5) Deinde ait lex | ‘invito patrono’[alli nubere postestas esto] | : invitum accipere debemus eum, qui non consentiti ad divortium: idcirco nec a furioso divertendo soluit se huius legis necessitate nec si ab ignorante divorterit: rectius enim hic invitus dicitur quam qui dissensit. (6) Si ab hostibus patronus captus esse proponatur, vereor en possit ista conubium habere nubendo, quemadmodum haberet, si mortuus esset. et qui Iuliani sententiam probant, dicerent non habiturram conubium: putat enim Iulianus durare eius libertae matrimonium etiam in captivitate propter patroni reverentiam. certe si in aliam servitutem patronus sit deductus, procul dubio dissolutum esset matrimonium. 23. 2. 46. GAIUS LIBRO OCTAVO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Illud dubitationis est, an et qui communem libertam uxorem duxerit ad hoc ius admittatur. Iavolenus negavit, quia non proprie videtur eius liberta, quae etiam alterius sit: aliis contra visum est, quia libertam eius esse negari
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non potest, licet alterius quoque sit liberta: quam sententiam plerique recte probaverunt. 23. 2. 47. PAULUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Senatoris filia, quae corpore quaestum vel artem ludicram fecerit aut iudicio publico damnata fuerit, impune libertino nubit: nec enim || honos ei servatur, quae se in tantum foedus deduxit. 23. 2. 48. TERENTIUS CLEMENS LIBRO OCTAVO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Filio patroni in libertam paternam eandemque uxorem idem iuris, quod ipsi patrono daretur, ex sententia legis accommodatur . idemque dicendum erit et si alterius patroni filius vivo altero libertam eorum uxorem duxerit. (1) Si ignominosam libertam suam patronus uxorem duxerit, placet, quia contra legem maritus sit, non habere eum hoc legis beneficium. (2) Si uni ex filiis adsignatam alter uxorem duxerit, non idem ius quod in patrono tribuendum: nihil enim iuris habebit, quia senatus omne ius libertorum adsignatorum ad eum transtulit, cuid id pater tribuit. 23. 2. 49. MARCELLUS LIBRRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Observandum est, ut inferioris gradus homines ducant uxores eas, quas hi qui altioris dignitatis sunt ducere legibus propter dignitatem prohibentur: at contra antecedentis gradus homines non possunt eas ducere, quas his qui inferioris dignitatis sunt ducere non licet. 23. 2. 50. IDEM LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Proxime constitutum dicitur, ut, cum quis libertam suam duxerit uxorem, quam ex fideicommissi causa manumiserit, liceat libertae invito eo nuptias contrahere: puto, quia non erat ferendus is qui ex necessitate manumisit, non suo arbitrio: magis enim debitam libertatem praestitit quam ullum benenficium in mulierem contulit. 23. 3. 61. TERENTIUS CLEMENS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Sive generalis curator sive dotis dandae causa constitutus sit et amplius doti promissum est quam facultates mulieris valent, ipso iure promissio non valet, quia lege rato non habetur auctoritas dolo malo facta. quaerendum tam est, utrum tota obligatio an quod amplius promissum est, quam promitti oportuit, infirmetur? et utilius est dicere id quod superfluum est tantummodo infirmare. (1) Iste autem curator res dotis nomine tradere debet, non etiam ut vendat cuilibet et pretium eius in dotem det. dubitari autem potest, an hoc verum sit: quid enim si aliter honeste nubere non possit, quam ut pecuniam in dotem det idque et magis expediat? atquin possunt res in dotem datae plerumque alienari et pecuni in
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dotem converti. sed ut expediatur quaestio, qui quidem res in dotem maritus accipere maluerit, nihil amplius quaerendum est: sin autem non aliter contrahere matrimonium vir patitur nisi pecuniis in dotem datis, tunc officium est curatoris apud eundem intrare iudicem, qui eum constituit, ut iterum ei causa cognita etiam viro absente permittat rerum venditione celebrata dotem constituere. 24. 1. 25. TERENTIUS CLEMENS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Sed et si constante matrimonio res aliena uxori a marito donata fuerit, dicendum est confestim ad usucapionem eius uxorem admitti, quia et si non mortis causa donaverat ei, non impediretur usucapio. nam ius constitutum ad eas donationes pertinent, ex quibus et locupletior mulier et pauperior maritus in suis rebus it: itaque licet mortis causa donatio interveniat, quasi inter extraneas personas fieri intellegenda est in ea re, qua quia aliena est usucapi potest. 24. 2. 11. ULPIANUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Quod ait lex | ‘divorti faciendi potestas libertae, quae nupta est patrono ne esto’, | non infectum videtur effecisse divortium quod iure civili disolvere solet matrimonium. quare constare matrimonium dicere non possumus cum sit separatum. denique scribit Iulianus de dote hanc actionem non habere. merito igitur, quamdiu patronus eius eam uxorem suam esse vult, cum nullo alio conubium ei est. nam quia intellexit legis lator facto libertae quasi diremptum matrimonium, detraxit et cum alio conubium. quare cuicumque nubserit, pro non nupta habebitur. Iulianus quidem amplius putat nec in concubinatu eam alterius patroni esse posse. (1) Ait lex: | ‘quamdiu patronus eam uxorem esse volet’ | et velle debet uxorem esse et patronus durare: si igitur aut patronus esse aut velle desierit, finit est legis auctoritas. (2) Illud rectissime placuit, qualiquali voluntate intellegi possit patronus animum habere dessise quasi in uxorem, finiri legis huius beneficium. proinde cum patronus rerum amotarum cum liberta, qua ab invito eo divorterat, vellet experiri, imperator noster cum divo patre suo rescrpsit intellegi eum hoc ipso nolle nuptam sibi, qui eam actionem vel aliam inporter, quae non solet nisi ex divortio oriri. quare si accusare eam adulterii coeperit vel alio crimine postulare, quod uxori nemo obicit, magis est, ut diremptum sit matrimonium: etenim meminisse oportet ideo adimi cum alio conubium, quia patronus sibi nuptam cupit. ubicumque igitur vel tenuis intellectus videri potest nolentis nuptam, dicendum est iam incipere libertae cum alio esse conubium. proinde si pa-
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tronus sibi desponderit aliam vel destinaverit vel matrimonium alterius appetierit, credendus est nolle hanc nuptam: et si concubinam sibi adhibuerit, idem erit probandum. 24. 3. 63. (62.Ulpianus, libro trigesimo tertio ad edictum. Quod si vir  soluntate mulieris servos dotales manumiserit, dum donar ei mulier co ,...) luit, nec de libertatis causa impositis ei preaestantidis tenebitur  ...PAULUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . et desinit servus



in dote esse, quia, cui manumittendi causa donare liceret, ei quodammodo donaret, quod permitteret manumittere. 24. 3. 64. ULPIANUS LIBRO SEPTIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. | Si vero | negotium gerens mulieris non invitae maritus dotalem servum voluntate eius | (mulieres) | manumiserit, debet uxori restituere quidquid ad eum pervenit. (1) Sed et si quid libertatis causa maritus ei imposuit, id uxori praestabit. (2) Plane si operae fuerint marito exhibitae, non aestimatio earum, non erit aequum hoc nomine uxori maritum quippiam praestare. (3) Sed si post manumissionem aliquid ei fuerit liberto impositu, id uxori praestandum est. (4) Sed et in reum maritus acceperit adprimissoremve, aeque adversus ipsum obligationem debet praestare. (5) Item quidquid ad eum ex bonis liberti pervenerit, aeque praestare cogetur, si modo ad eum quasi ad patronum pervenerit: ceterum si alio iure, non cogetur praestare: nec enim beneficium quod in eum libertus contulit, hoc uxori debet, sed id tantum, quod iure patronatus adsequitur vel adsequi potuit. plane si ex maiore parte quam debet heres scriptus fuerit, quod amplius est non praestabit: et si forte, cum ei nihil deberet libertus, heredem cum scripsit, nihil uxori restituet. (6) Dabit autem, ut ait lex, | quod ad eum pervenit |, pervenisse accipimus, sive iam exegit sive exigere potest, quia actio ei delata est. (7) Adicitur in lege. ut | et, si dolo malo aliquid factum sit, quo minum ad eum perveniat, | teneatur. (8) Si filium exheredaverit patronus et ad eum bona liberti pertineant, videndum est, an heres hoc nomino teneatur. et cum nihil neque ad ipsum patronum neque ad heredem eius perveniat, quomodi fieri postest, ut hoc nomine teneatur? (9) De viro heredeque eius lex tantum loquitur: de socero successoribusque soceri nihil in lege scriptum est: et hoc Labeo quasi omissum adnotat. in quibus igitur casibus lex deficit, non erit nec utilis actio danda. (10) Quod ait lex: | ‘quanta pecunia erit, tantam pecuniam dato’, | ostendit aestimationem hereditatis vel bonorum liberti, non ip-
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sam hereditatem voluisse legem praestare, nisi maritus ipsas res tradere malverit: et hoc enim beningnius admitti debet. 25. 3. 8. MARCELLUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Non quemadmodum masculorum liberorum nostrorum liberi ad onus nostrum pertinent, ita et in feminis est: nam manifestum est id quod filia parit non avo, sed patri suo esse oneri, nisi pater aut non sit superstes aut egens est. 25. 7. 1. ULPIANUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Quae in concubinatu est, ab invito patrono poterit discedere et alteri se aut in matrimonium aut in concubinatum dare? ego quidem probo in concubina adimendum ei conubium, si patronum invitus deserat, quippe cum honestius sit patrono libertam concubinam quam matrem familias habere. (1) Cum Atilicino sentio et puto solas eas in concubinatu habere posse sine metu criminis, in quas stuprum non committitur. (2) Qui autem damnatam adulterii in concubinatu habuit, non púto lege de adulteriis teneri, quamvis, si uxorem eam duxisset, teneretur. (3) Si qua in patroni fuit concubinatu, deinde filii esse coepit vel in nepotis, vel contra, non puto eam rrecte facere, quia propre nefaria est huiusmodi coniuncto, et ideo huiusmodi facinus prohibendum est. (4) Cuiuscumque aetatis concubinam habere posse palam est, nisi minos annis duodecim sit. 25. 7. 2. PAULUS LIBRO DUODECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si patronus libertam concubinam habens furere coeperit. in concu || binatu eam esse humanius dicitur. 26. 5. 4. ULPIANUS LIBRO NONO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Praetor ipse se tutorem dare non postest, sicut nec pedaneus iudex nex compromissarius ex sua sententia fieri postest. 27. 1. 18. ULPIANUS LIBRO VICENSIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Bello amissi ad tutelae excusationem prosunt: quaesitum est autem, qui sunt isti, utrum hi, qui in acie sunt interempti an vero omnes omnino, qui per causam belli parentibus sunt abrepti, in obsidione forte. melius igitur probabitur eos solos, qui in acie amittuntur, prodesse, debere, cuiuscumque sexus vel aetatis sint: hi enim pro re publica ceciderunt. 28. 2. 22. TERENTIUS CLEMENS LIBRO SEPTIMO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Cum postumus sub condicione instituitur, si prius quam nascatur condicio exstiterit, non rumpitur testamentum postumi adgnatione. 28. 5. 72 (71). PAULUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Illae autem institutiones captatorieae non sunt, veluti si ita heredem quis
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instituat: ‘qua ex prte Titius me heredem instituit, ex ea parte Maevius heres esto’, quia in praeterritum, non in futurum institutio collata est. (1) Sed illud quari potest, an idem servandum sit quod senatus censuit, || etiamsi in aliam personam captionem direxerit, veluti si ita scripserit: ‘Titius, si Maevium tabulis testamenti sui heredem a se scriptum ostenderit probaveritque, heres esto’, quod in sententiam senatus consulti incidere non est dubium. 28. 5. 73 (72). TERENTIUS CLEMENS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si quis solidum a lege capere non possit et ex asse sit institutus ab eo solvendo non est, Iulianus ex asse eum heredem esse respondit: legi enim locum non esse in ea hereditate quae solvendo non est. 28. 5. 74 (73). GAIUS LIBRO DUODECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Sub condicione herede instituto si substituamus, nisi eandem condicionem repetemus, pure eum heredem substituere intellegimur. 28. 6. 5. GAIUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si in testamento heredes scripti ita alicui substituti fuerint, ut, si is heres non esset, quisquis sibi heres esset is in parte quoque deficientis esset heres: pro qua parte quisque heres exstitisset, pro ea parte eum in portione quoque deficientis vocari placet neque interesse, iure institutionis quisque ex maiore parte heres factus esset an quod per legem alteram partem alicuius vindicasset. 28. 6. 6. TERENTIUS CLEMENS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si is, qui ex bonis testatoris solidum capere non possit, substitutus sit ab eo impuberi filio eius, solidum ex ea causa capiet, quasi a pupillo capiat. sed hoc ita interpretari Iulianus noster videtur, ut ex bonis, quae testatoris fuerant, amplius capere non possit: quod si pupillo aliquid praeterea adquisitum esset aut si exheredato esset substitutus, non impediri eum capere, quasi a pupillo capiat. 29. 2. 53. GAIUS LIBRO QUARTO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Qui ex duabus partibus heres institutus fuerit, ex alia pure, ex alia sub condicione, et ex pura institutione adierit et decesserit posteaque condicio exstiterit, ea quoque pars ad heredem eius pertinet. (1) Qui semel aliqua ex parte heres exstitit, deficientium partes etiam invitus excipit, id est tacite et deficientium partes etiam invito adcrescunt. 29. 2. 68. PAULUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Cum solus servus heres institutus sit, sicut licet uno tempore omnium dominorum iussu adire hereditatem, ita et separatis temporibus singulorum
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iussu recte adit, nam quia saepius adit, non ex testamento, sed, ex iure dominorum venire utilitatis causa videtur, ne alterius festinatione alterius ius laedatur. 29. 2. 79. ULPIANUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Placet, quotiens adquiritur per aliquem hereditas vel quid aliud ei ciuis quis in potestate est, confestim adquiri ei cuius est in potestate, neque momento aliquo subsistere in persona eius per quem adquiritur et sic adquiri et cui adquiritur. 29. 2. 80. PAULUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM . Si solus heres ex pluribus partibus fuero institututus, unam partem omittere non possum nec interest, in quibusdam habeam substitutum nec ne. (1) Idem puto etiam si aliis mixtus heredibus ex pluribus partibus heres institutus sim, quod et hic adeundo unam portionem omnes adquiro, si tamen delatae sint. (2) Item si servus meus ex parte heres institutus sit pure, ex parte sub condicione, dato scilicet coherede, et iussu meo adieriti, deinde eo manumisso condicio alterius portionis exstiterit, verius est non mihi esse adquisitam illam portionem, sed ipsum comitari: omnia enim paria permanere debent in id tempus, quo alterius portionis condicio exstet, ut adquiratur ei, cui prior portio adquisita est. (3) Ego quidem puto et si adhuc in potestate sit, iterum adeundum esse, si condicio exstiterit, et illud quod dicimus semel adeundum, in eiusdem persona locum habet, non cum per alium adquirenda est hereditas. 29. 2. 81. ULPIANUS LIBRO TERTIO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Totiens videtur heres institutus || etiam in causa substitutionis adisse, quotiens adquirere sibi possit: nam si mortuus esset, ad heredem non transferret substitutionem. 29. 2. 82. TERENTIUS CLEMENS LIBRO SEXTO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si servus eius qui capere non potest heres instituatur et antequam iussu domini adeat hereditatem, manumissus alienatusve sit et nihil in fraudem legis factum esset, ipse admittitur ad hereditatem. sed et si partem capere possit dominius eius, eadem dicenda sunt de parte, quam ille capere non potest, nihil enim interest, de universo quaeratur quod capere non possit an de portione. 29. 2. 83. ULPIANUS LIBRO OCTAVO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si totam an partem, ex qua quis heres institutus est, tacite rogatus sit restituere, apparet nihil ei debere adcrescere, quia rem non videtur habere.
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29. 3. 10. ULPIANUS LIBRO TERTIO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si in duobus exemplariis scriptum sit testamentum, alterutro pate-



facto apertae tabulae sunt. (1) Si sui natura tabulae patefactae sunt, apertum videri testamentum non dubitatur: non enim quaremus, a quo aperiantur. (2) Si tabulae non compareant vel exustae sint, futurum est, ut subvenire legatariis debeat. idem est, si subpressae vel occultae sint. 29. 3. 11. GAIUS LIBRO UNDECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Sicut codicilli pars intelleguntur testamenti, ita secundae tabulae principalium tabularum partem optinere videntur. 29. 3. 12. ULPIANUS LIBRO TERTIO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si quis fecerit testamentum et exemplum eius, exemplo quidem aperto nondum apertum est testamentum: quod si authenticum patefactum est totum, apertum. 29. 7. 20. PAULUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si palam heres nuncupatus sit, legata autem in tabulis collata fuerint, Iulianus ait tabulas testamenti non intellegi, quibus heres scriptus non est, et magis codicilli quam testamentum existimandae sint: et hoc puto rectius dici. 30. 29. PAULUS LIBRO SEXTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . sin autem neque modo neque tempore neque condicione neque loco debitum differatur, inutile est legatum. 31. 49. || PAULUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Mortuo bove qui legatus est neque corium neque caro debitur. (1) Si Titio frumentaria tessera legata sit et is decesserit, quidam putant exstingui legatum: sed hoc non est verum, nam cui tessera vel militia legatur, asetimadio videtur legata. (2) Labeo referto agrum, cuius commercium non habes, legari tibi posse Trebatium respondisse, quod merito Priscus Fulcinus falsum esse aiebat. (3) Sed Proculus ait, si quis heredem suum eum fundum, cuius commercium is heres non habeat, dare iusserat ei, qui eius commercium habeat, putat heredem obligatum esse, quod verius est, vel in ipsam rem, si haec in bonis testatori fuerit, vel si non est, in eius aestimationem. (4) Si testator dari quid iussisset aut opus fieri aut munus dari, pro portione sua eos praestare, quibus pars hereditatis adcresceret, aeque atque cetera legata, placet. 31. 51. ULPIANUS LIBRO OCTAVO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Si ita quis testamento suo cavisset: ‘illi quantum plurimum per legem accipere potest dari volo’, utique tunc, cum quando capere potuerit, videtur ei re-
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lictum. sed et si dixerit: ’quam maximam parte dare possum, damnas esto heres meus ei dare’, idem erit dicendum. (1) Is quis in tempus liberorum tertia pars relicta est, utique non poterit adoptando tertiam partem consequi. 31. 52. TERENTIUS CLEMENS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Non oportet prius de condicione cuiusquam quaeri, quam hereditas legatumve ad eum pertineat. 3l. 53. IDEM LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Cum ab uno herede mulieri pro dote compensandi animo legatum esset eaque dotem suam ferre quam legatum maluit, utrum in omnes heredes, an in eum solum, a quo legatum est, actio ei de doti dari debeat, quaeritur. Iulianus in eum primum, a quo legatum sit, actionem dandam putat: nam cum aut suo iure aut iudicio mariti contenta esse debeat, aequum esse eum, a quo ei maritus aliquid pro dote legaverat, usque ad quantitatem legati onus huius aeris alieni sustinere relique parte dotis ab heredibus ei praestanda. (1) Eadem erunt dicenda, si heres instituta pro dote omiserit hereditatem, ut in substitutum actio detur: et hoc verum est. (2) Sed de legatis et legis Falcidiae ratione belle dubitatur, utrum is, in que solum dotis actio detur, legata integra ex persona sua debeat, perinde ac si omnes heredes dotem praestarent, an dotem totam in aere alieno computare, quia in eum solum actio eius detur: quod sane magis rationem habere videtur. 3l. 54. IDEM LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si cui fundus centum dignus legatus fuerit, si centum heredi vel cuilibet alii dederit, uberrimum videtur esse legatum: nam alias interest legatii fundum potius habere quam centum: saepe enim confines fundos etiam supra || iustam aestimationem interest nostra adquirere. 31. 55. GAIUS LIBRO DUODECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Si Titio et mihi eadem res legata fuerit, et is die cedente legati decesserit me herede relicto et vel ex mea propria causa vel ex hereditaria legatum repudiavero, magis placere video partem defecisse. (1) Si eo herede instituto, qui vel nihil vel non tum capere potest, servo hereditario legatum fuerit, tractantibus nobis de capacitate videndum est, utrum heredis an defuncti persona an neutrius spectari debeat. et post multas varietates placet, ut, quia nullus es dominus, in cuius persona de capacitate quaeri possit, sine ullo impedimento adquiratur legatum hereditati atque ob id omnimodo ad eum pertineat, quicumque postea heres exstiterit, secundum quod accipere potest: relique autem pars ad eos, qui iure vocantur, venit.
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31. 56. IDEM LIBRO QUARTO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.



Quod principi relictum est, qui ante, quam dies legati cedat, ab hominibus ereptus est, ex constitutione divi Antonini successori eius debetur. 31. 57. IUNIUS MAURICIANUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si Augustae legaveris et ea inter homines desierit, deficit quod ei relictum est, sicuti divus Hadrianus in Plotinae et proxime imperator Antoninus in Faustinae Augustae persona constituit, cum ea ante inter homines esse desiit, quam testator decederet. 31. 58. GAIUS LIBRO QUARTO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Si cui res legata fuerit et omnino aliqua ex parte voluerit suam esse, totam adquirit. 31. 59. TERENTIUS CLEMENS LIBRO QUINTO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si mihi pure, servo meo vel pure vel sub condicione eadem res legata est egoquoe legatum quod mihi datum est repudiem, deinde condicione exsistente id, quod servo meo legatum est, vellem ad me pertinere, partem legati deficere responsum est: nisi si quis dubitet, an exsistente condicione, si servus vivat, omnimodo legatum meum fiat, quod semel ad me pertinere voluerim: quod aequius esse videtur. idem est et si duobus servis meis eadem res legetur. 31. 60. ULPIANUS LIBRO SEXTO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Iulianus ait, si a filio herede legatum sit Seio fideique eius commisum fuerit sub condicione ut Titio daret, et Titius pendente condicione decesserit, fideicommissum deficiens apud Seium manet, non ad filium heredem pertinet, quia in fidecommissis potiorem causam habere eum, cuius fides electa sit, senatus voluit. 31. 61. ULPIANUS LIBRO OCTAVO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si Titio et Maevio heredibus institutis qui quadringenta relinquebat a Titio ducenta legaverit et, quisquis heres esset, centum, neque Maevius hereditatem adierit, trecente Titius debebit. (1) Iulianus quidem ait, si alter ex legitimis heredibus repudiasset portionem, cum esset ab eo fideicommissa relicta, coheredem eius non esse cogendum fidecommissa praestare: portionem enim ad coheredem sine onere pertinere. sed post rescriptum Severi, quo fideicommissa ab instituto relicta a sustitutis debentur, et hic quasi substitutus cum suo onere consequetur adcrescentem portionem. 32. 87. PAULUS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Et fideicommissum et mortis causa donatio appellatione legati continetur.
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32. 88. IDEM LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Lana



legata vestem, quae ex ea facta sit, deberi non placet. (1) Sed et materia legata navis armariumue ex ea factum non vindecitur. (2) Nave autem legata dissoluta neque materia neque navis debetur. (3) Massa autem legata scyphi ex ea facti exigi possunt. 32. 89. IDEM LIBRO SEXTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Re coniuncti videntur, non etiam verbis, cum duobus separatim eadem res legatur. item verbis, non etiam re: ‘Titio et Seio fundum aequis partibus do lego’, quoniam semper partes habent legatarii. praefertur igitur omnimodo ceteris, qui et re verbis coniunctus est. quod si re tantum coniunctus sit, constat non esse potiorem. si vero verbis quidem coniunctus sit, re autem non, quaestionis est, an coniunctus potior sit: et magis est, ut et ipse praeferatur. 32. 90. IDEM LIBRO SEPTIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Nominatim legatu accipiendum est, quod a quo legatum sit intellegitur, licet nomen pronuntiatum non sit. 33. 1. 8. GAIUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . In singulos annos relictum legatum simile est usui fructui, cum morte finiatur. sane capitis deminutione non finitur, cum usus frructus finiatur: et usus fructus ita legari potest: ‘Titio usum fructum fundi lego et quotiensque capite minutus erit, eundem usum fructum ei do’. illud certe amplius est in hoc legato, quod in ingressu cuiuslibet anni si decesserit legatarius, eius anni legatum heredi suo relinquit: quod in usu fructu non ita est, cum fructuarius, etiamsi maturis fructibus, nondum tamen perceptis decesserit, heredi suo eos fructus non relinquet. 33. 2. 21. PAULUS LIBRO SEPTIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Titio usus fructus Stichi aut, si navis ex Asia venerit, decem legata sunt. non petet usum fructum, antequam condicio decem existat vel deficiat, ne potestas heredi utrum velit dandi auferetur. 33. 2. 22. ULPIANUS LIBRO QUINTO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. ‘Patrimoni mei reditum omnius annis uxori meae dari volo’. Aristo respondit ad heredem uxoris non transire, quia aut usui fructui simile esset aut huic legato ‘in annos singulos’. 33. 2. 23. IUNIUS MAURICIANUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Licet testatori repetere legatum usus fructus, ut etiam post capitis deminutionem deberetur et hoc nuper imperator Antoninus ad li-
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bellum rescripsit. tunc tantum esse huic constitutioni locum, cum in annos singulos relegaretur. 33. 5. 16. TERENTIUS CLEMENS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Optione legata placet non posse ante aditam hereditatem optari et nihil agi, si optaretur. 33. 5. 17. IDEM LIBRO SEPTIMO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Cum optio duorum servorum Titio data sit, reliqui Maevio legati sint, cessante primo in electione ‘reliquorum’ appellatione omnes ad Maevium pertinet. 34. 3. 21. TERENTIUS CLEMENS LIBRO DUODECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si id quod mihi deberes vel tibi alii legavero idque mihi solveris vel qualibet alia ratione liberatus a me fueris, exstinguitur legatum. || (1) Unde Iuliano placuit et si debitori heres exstiterit creditor postaeque ipse creditor decesserit, legatum extingui: et hoc verum est, quia confusione perinde exstinguitur obligatio ac solutione. (2) Sed si sub condicione dato legato here praeocupaverit et exegerit debitu, aliud dici oportet, quia in arbitrio heredis esse non debet, ut quandoque condicione existente neque ipsi legatario debeatur legatu, si tum vivat et capere possit, neque ei, ad quem hoc commodum pervenit, si legatarius capere non possit. 34. 3. 29. PAULUS LIBRO SEXTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si is, qui duos reos promittendi habet, damnaverit heredem, ut utrosque liberet, si alter ex his capere non possit nec socii sint, delegari debebit is qui nihil capit ei cui hoc commodum lege competit: cuius petitione utrumque accidit, ut et hoc commodum ad eum perveniat et is quis capit liberetur. quod si socii sint, propter eum qui capax est et ille capit per consequentias liberato illo per acceptilationem; id enim eveniret, etiamsi solum capacem liberare iussus esset. 34. 4. 6. PAULUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Translatio legati fit quattor modis: aut enim a persona in personam transferetur, transferetur, aut ab eo qui dare iussus est transferetur, ut alius det: aut cum res pro re datur, ut pro fundo decem aurei: aut quod pure datum est, transferetur sub condicione. (1) Sed si id, quod a Titio dedi, a Maevio dem, quamvis soleant esse duo eiusdem rei debitores, tamen verius est hoc casu ademptum esse legatum: nam cum dico: ‘quod Titium dare damnavi, Seius damnas esto dare’, videor dicere, ne Titius det. || (2) Item si pro fundo decem legentur, quidam putant non esse ademptum prius legatum: sed verius est ademptum esse: novissima enim voluntas servatur.



 623



LEYES DE FAMILIA DEL EMPERADOR CÉSAR AUGUSTO



GAIUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Si mulier cum filio impubere naufragio periit, priorem filium necatum esse intellegitur. 34. 8. 4. ULPIANUS LIBRO TERTIO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si eo tempore, quo alicui legatum adscribebatur, in rebus humanis non erat, pro non scripto hoc habebitur. (1) Sed et si in hostium potestate erat, quo testamentum fiebat, neque ab hostibus rediit, pro non scripto erit; et ita Iulianus scribit. 34. 9. 9. ULPIANUS LIBRO QUARTO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si inimicitiae capitales intervenerunt inter legatarium et testarorem et verisimile esse coperti testatorem noluisse legatum sive fideicommissum praestari ei, cui adscriptum relictum est, magis est, ut legatum ab eo peti non possit. (1) Sed et si palam et aperte testatori maledixerit et infaustas voces adversus eum iactaverit, idem erit deicendum. si autem status eius controversiam movit, denegatur eius quod testamento accepit persecutio: ex qua specie statim fisco deferetur. 34. 9. 10. GAIUS LIBRO QUINTO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. In fraudem iuris fidem accommodat, qui vel id quod relinquitur vel aliud tacite promittit restituturum se personae quae legibus ex testamento capere prohibetur, sive chirographum eo nomine dederit sive nuda pollicitatione repromiserit (1) Si quis ei qui capere possit rogatus fuerit restituere et is mortis tempore prohibetur legibus hoc capere, non dubito quin, etsi deficit fideicommissum, apud eum tamen, qui rogatus est restituere, manere debet, quia nulla fraus eius intervenisse videtur, nisi si in futurum casum fidem accomodavit, id est ut, licet capere legibus prohiberi coeperit, restituat. (2) Recte dictum est, si pater filii, quem in potestate habebat, tacitam fidem interposuerit, non debere id filio nocere, quia parendi necessitatem habuerit. 35. 1. 59. ULPIANUS LIBRO TERTIO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Intercidit legatum, si ea persona decesserit, cui legatum est sub condicione. (1) Quid ergo, si non decesserit sed in civitate esse desierit? puta alicui legatum ’si consul fuerit’ et is in insulam deportatus deportatus est: numquid non interim exstinguitur legatum, quia restitui in civitate postest? quod probabilius esse arbitror. (2) non idem erit dicendum, si ea poena in eum statuta fuerit, quae irrogat servitutem, quia servitus morti adsimulatur. 34. 5. 23 (24).
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PAULUS LIBRO SEPTIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. In facto consistentes condiciones varietatem habent et quasi tripertiam recipiunt divisione, ut quid detur, ut quid fiat, qu quid optingat, vel retro ne detur, ne fiat, ne optingat. ex his dandi faciendique condiciones in personas collocantur aut ipsorum, quibus quid relinquitur, aut aliorum: tertia species in eventu ponetur. (1) Fiscus iisdem condicionibus parere debet, quibus persona, a qua ad ipsum quod relictu est pervenit, sicut etiam cum suo onere hoc ipsum vindicat. 35. 1. 61. ULPIANUS LIBRO OCTAVO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si vir uxori ad tempus liberorum legaverit, dubitari potest, an de his dumtaxat filiis sensisset testator || qui post mortem eius nati fuisset an et de his, qui vivo eo ab eo suscepti fuissent post testamentum factum, cum manente matrimonio decessisset: verum aequum est proficere, sive vivo marito sive post mortem nascatur. 35. 1. 62. TERENTIUS CLEMENS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Sed si hoc specialiter expressit testator, etiamsi ex alio post mortem suam liberos procreaverit, nihilo minus eam ad legatum admitti. (1) Cuidam non solidum capienti amplius lege concessae portionis relicta est, si heredi aliquid dedisset: quaeritur, an id, quod condicionis implendae causa dederat, consequi ex causa legit possit (quasi non capiat id quod eroget) an vero id extra sit ned ideo magis ex bonis testatoris amplius capiat, quam capturus esset, si sine condicione legatum esset. et Iulianus rectissime scribit tanto amplius eum capturum quantum condicionis implemendae causa dare eum oportet, nec interesse, heredi an extraneo dare iussus sit, quia computatione facta, quae semper in persona eius introduceretur, non amplius lege concessae portionis ad eum subsideret. (2) Cum vir uxori ‘si a liberis ne nubserit’ in annos singulos aliquid legavit, quid iuris sit? Iulianus respondit posse mulierem nubere et legatum capere. quod si ita scriptum esset ‘si a liberis impuberis ne nubserit’, legem locum non habere, quia magis cura liberorum quam viduitas iniungeretur. 35. 1. 63. GAIUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Cum ita legatum sit ‘si Titio non nubserit’ vel ita ’si neque Titio neque Seio neque Maevio nubserit’ et denique si plures personae comprehensae fuerint, magis placuit, cuilibet eorum si nubserit, amissuram legatum, nec videri tali condicione viduitatem iniunctam, cum alii cuilibet satis commodo possit nubere. (1) Videamus et si ita legatum sit ‘si Titio nubserit’. et quidem si honeste Titio possit nubere, dubium non erit, quin nis parverti condi35. 1. 60.
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cioni, excludatur a legato: si vero indignus sit nuptiis eius iste Titius, decendum est posse eam beneficio legis cuilibet nubere. quae enim Titio nubere iubetur, ceteris omnibus nuebere prohibetur: itaque si Titius indignus sit, tale est, quale si generaliter scriptum esst ‘si non nubserti’. immo si verum amamus, durior haec condicio est quam illa ‘si non nubserti’: nam et ceteris omnibus nubere prohibetur et Titio, cui inhoneste nuptura sit, nubere iubetur. 35. 1. 64. TERENTIUS CLEMENS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Hoc modo legato dato ‘Si Lucio Titio non nubserit’ non esse legi locum Iulianus aiebat. (1) Quod si ita scriptum esset ‘si Ariciae non nubserit’, interesse, an fraus legi facta esset: nam si ea esset, quae alibui nuptias non facile possit invenire, interpretandum ipso iure rescindi, quod fraudandae legis gratia esset adscriptum: legem enim utilem rei publicae, subolis scilicet procreandae causa latam, adiuvandam interpretatione. 35. 1. 69. GAIUS LIBRO TERTIO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si ita expressum erit ‘Titio, si volerit, do lego’ apud Labeonum Proculus nontat non aliter ad heredem legatarii pertinere, quam si ipse legatarius volverit ad se pertinere, quia condicio personae iniuncta videtur. 35. 2. 62. ULPIANUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . In lege Falcidia hoc esse servandum Iulianus ait, ut, su do rei promittendi fuerint vel duo rei stipulandi, si quidem socii sint en ea re, dividi inter eos debere obligationem, atque si singuli partem pecuniae stipulati essent vel promisissent: quod si societas inter eos nulla fuisset, in pendenti esse, in utrius bonis computari oporteat id quod debetur vel ex cuius bonis detrahi. (1) Corpora si qua sunt in bonis defuncti, secumdum rei vertitatem aestimanda erunt, hoc est secundum praesens pretium: nec quicquam eorum formali pretio aestimandum esse sciendum est. 35. 2. 63. PAULUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Pretia rerum non ex affectu nec utilitate singulorum sed communiter funguntur. nec enim qui filium naturalem possidet tanto locupletior est, quod eum, si alius possideret, primo redempturus fuisset. sed en ille, qui filium alienum possidet, tantum habet, quanti eum patri vendere potest, nec exspectandum est, dum vendat, sed in praesentia, non qua filius alicuius, sed qua homo aestimatur. eadem causa est eius servi, qui noxam nocuit: nec enim delinquendo quisque pretiosor fit. sed nec heredem post mortem testaroris institutum servum tanto pluris esse, quo pluris venire potest, Pedius scribit: est enim absurdum ipsum me heredem institutum non ese
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locupletiorem, antequam adeam, si autem servus heres institutus sit, statim me locupletiorem effectum, cum multis causis accidere possit, || en iussu nostro adeat: adquirit nobis certe cum adierit, esse autem praeposterum ante nos locupletes dici, quam adquisierimus. (1) Cuius debitor solvendo est, tantum habet in bonis, quantum exigere potest. (2) Nonullam tamen pretio varietatem loca temporaque adferunt: nec enim tantidem Romae et in Hispania oleum aestimabitur nec continuis sterilitatibus tantidem, quanti secundis fructibus, dum hic quoque non ex momentis temporum nec ex ea quae raro accidat caritate pretia constituantur. 35. 2. 64. ULPIANUS LIBRO TERTIO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si in testamento ita scriptum sit: ‘heres meus Lucio Titio decem dare damnas esto et quanto quidem minus per legem Falcidiam capere poterit, tanto amplius ei dare damnas esto’ sententiae testatoris standum est. 35. 2. 65. PAULUS LIBRO SEXTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Si fundus legatus sit quinquaginta dignus sub hac condicione, si quinquaginta heredi dedisset, plerique putant utile esse legatum, quia condiciones implendae causa datur: nam constat etiam Falcidiam eum pati posse. sed si quinquaginta aurei legati sint, si quinquaginta dedisset, dicendum inutile esse legatum et magis ridiculum esse. 35. 2. 66. ULPIANUS LIBRO OCTAVO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Circa legem Falcidiam in eo, quod sub condicione vel in diem alicui relictum est, hoc observandum est: si decem sub condicione alicui fuerint relicta eaque condicio post decennium forte exstiterit, non videntur decem huic legata, sed minus decem, quia intervallum temporis et interusurium huius spatii minorem facit quantitatem decem. (1) Sicuti legata non debentur, nisi deducto aere alieno aliquid supersit, nec mortis cusa donationes debebuntur, sed infirmantur per aes alienum interveniat, ex re mortis causa sibi donata nihil aliquis consequitur. 35. 2. 67. TERENTIUS CLEMENS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Quotiens cuidam amplius legatum sit, quam ei capere liceret, et lex Falcidia locum haberet, prius Falcidiae ratio habenda est, scilicet ut subducto eo, quod lex Falcidia exceperit, reliquum, si non excedat statutam lege portionem, debeatur. 35. 3. 7. PAULUS LIBRO SEPTIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Divus Pius ab eo, qui annua legata praecipere ad distribuendum iussus erat, vetuit cautionem exigi cessantium partes reddi, nisi aperte cavere iussus esset.



 627



LEYES DE FAMILIA DEL EMPERADOR CÉSAR AUGUSTO



ULPIANUS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Cum in annos singulos legatum relinquitur, sine dubio per annos singulos inspecta condicione legatarii aut capere. et si plurium servus sit, singulorum dominorum erunt personae spectandae. 36. 2. 24. PAULUS LIBRO SEXTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Si penum heres dare damnatus sit vel fundum et, si non dedisset, decem ego accepi et penum legatam et translatam esse in decem, si noluerit penum heres dare, et tunc pecuniam deberi, cum interpellatus fundum non dedisset, et, si interea decesserit legatarius, tunc heredi eius non nisi fundum deberi. manque cum dictum est: ‘at Publicius fundum dato’, perfectum est legatum et dicit: ‘si non dederit, centum dato’, sub condicione fundi legatum ademptum videri eo casu, quo centum deberi coeperint. quorum quia condicio vivo legatario non exstiterit, forte quia interpellatus heres non sit, evenit, ut ademptio nihil egerit fundique legatum duraverit. (1) Plane si sic legatum sit: ‘si penum non dederit, decem dato’, dicimus non esse penum legatum. 37. 14. 10. TERENTIUS CLEMENS LIBRO NONO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Eum patronum, qui capitis libertum accusasset, excludi a bonorum possessione contra tabulas placuit. Labeo existimabat capitis accusationem eam esse, cuius poena mors aut exilium esset. qui nomen detulit, accusasse intellegendus est, nisi abolitione, petit, idque etiam Proculo placuisse Servilius refert. 37. 14. 11. ULPIANUS LIBRO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Is autem nec ad legitimam hereditatem, quae ex lege duodecim tabularum defertur, admittitur. 37. 14. 14. ULPIANUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si iuravero me patronum esse, dicendum est non esse me quantum ad successionem patronum, quia iusiurandum patronum non facit: aliter atque si patronum esse pronuntiatum sit: tunc enim sententia stabitur. 37. 14. 15. PAULUS LIBRO OCTAVO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Qui contra legem Aeliam Sentiam ad iurandum libertum adegit, nihil iuris habet nec ipse nec liberi eius. 37. 14. 16. ULPIANUS LIBRO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si libertus minorem se centenario in fraudem legis fecerit, ipso jure non valebit id quod factum est, eti ideo quasi in centenarii liberti bonis locum habebit patronus: quidquid igitur quaqua ratione alienavit, ea alienatio nullius momenti est. plane si que alienaverit in fraudem patroni, adhuc tamen post alienationem maior centenario remaneat, alienatio quidem vi36. 2. 23.
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res habebit, verumtamen per Favianam et Calvisianam actionem revocabuntur ea quae per fraudem sunt alienata: et it Iulianus saepissime scribit eoque ire utimur. diversitatis autem ea ratio est. quotiens in fraudem legis fit alienatio, no valet quod actum est: || in fraudem autem fit, cum quis se minorem centenario facit ad hoc, ut legis praeceptum evertat. at cum alienatione facta nihilo minus centenarius est, non videtur in fraudem legis factum, sed tantum in fraudem patroni: idcirco Faviano vel Calvisiano iudicio revocabitur id quod alienatum est. (1) Si quis plures res simul alienando minorem se centenario fecerit, quarum una revocata vel omnium partibus maior centenario efficitur: utrum revocamus omnes an pro rata ex singulis, ut centenarium eum faciamus? magisque est, ut omnium rerum alienatio facta nullius momenti sit. (2) Si quis plane non semel alienaverit, sed quasdam res ante, quasdam postea, alienatio earum rerum quae postea alienatae sunt ipso iure revocabitur, sed priorum: in posterioribus Favianae locus erit. 37. 14. 17. IDEM LIBRO UNDECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Divi fratres in haec verba rescripserunt: ‘Comperimus a peritioribus dubitatum aliquando, an nepos contra tabulas aviti liberti bonorum possessionem petere possit, si eum libertum pater patris, cum annorum viginti quinque esset, capitis accusasset, et Proculum, sane non levem iuris auctorem, in hac opinione fuisse, ut nepoti in huiusmodi causa non putaret dandam bonorum possessionem. cuius sententiam nos quoque secuti sumus, cum rescriberemus ad libellum Caesidiae Longinae: sed et Volusius Maeccianus amicus noster ut et iuris civilis praeter veterem et bene fundatam peritiam anxie diligens religione rescripti nostri ductus sit ut coram nobis adfirmavit non arbitratum se aliter respondere debere, sed um et ipso Maeciano et aliis amicis nostris iuris peritis adhibitis plenius tractaremus, magis visum est nepotem neque verbis neque sententia legis aut edicti praetoris ex persona vel nota patris sui excludi a bonis aviti liberti: plurium etiam iuris auctorum, sed et Salvi Iuliani amici nostri clarissimi viri hanc sententiam fuisse’. (1) Item quaesitum est, si patroni filius captis accusaverti libertum, an hoc noceat liberis ipsius. et Proculus quidem in hac fuit opinione notam adspersam patroni filio liberis eius noceres, Iulianus autem negavit: sed hic idem quod Iulianus erit dicendum. 38. 1. 14. TERENTIUS CLEMENS LIBRO OCTAVO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Plane cum desierit nupta esse, operas peti posse omnes fere consentiunt.
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38. 1. 35. PAULUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM .



Li-



berta maior quinquaginta annis operas praestare patrono non cogitur. 38. 1. 36. ULPIANUS LIBRO UNDECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Labeo ait libertatis causa societatem inter libertum et patronum factam ipso iure nihil valere palam esse. 38. 1. 37. PAULUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. | ‘Qui libertinus duos plurese a se genitos natasue in sua potestate habebit praeter eum, qui artem ludicram fecerit quiue operas suas et cum bestiis pugnaret locaverit: en quis eorum operas doni muneris aliudue quicquam libertatis causa patrono patrone liberisue eorum, de quibus iuraverit vel promiserit obligatusue erit, dare facere praestare debeto’. | (1) Et sim non eodem tempore duo in potestate habuerit vel unum quiquennem, liberabitur operarum obligatione. (2) Amissi antea liberi ad eas operas, quae postea imponuntur, prosunt, ut Iulianus ait. Sed et si uno amisso obliget se, deinde alter nascatur, multo magis Pompomius ait amissum huic iungi , uti liberetur. (3) Nihil autem interest, utrum ipsi promittat patrono an eis qui in potestate eius sint. (4) Sed si creditori suo libertum patronus delegaverit, non postest idem dici: solutionis enim vicem continet haec delegatio. potest tamen dici, si in id, quod patrono promisit, alii postea delegatus sit, posse eum liberari ex haec lege: nam verum est patrono eum expromisisse, quamvis patrono nunc non debeat: quod si ab initio delegante patrono libertus promiserit, non liberari eum. (5) Non solum futurarum, sed etiam praeteritarum operarum liberatio fit, Iulianus etiam si petitae sunt operae, liberis sublatis absolutionem facienda. sed si iam operarum nomine condemnatus est, non postest liberari, quoniam iam pecuniam debere coepit. (7) Postumus liberti heredes patris sui non liberat, quod proficisci liberatio a liberto debet nec quisquam post mortem li || berari intelligi potest. ex lege autem nati liberi prosunt. (8) Etiamsi in personam liberti collata liberatio est, fideiussores quoque liberabuntur ex sententia legis: quod si libertus expromissorem dederit, nihil hoc caput ei proderit. 38. 2. 37. ULPIANUS LIBRO UNDECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Iulianus ait, si patronus libertatis causa imposita libertae revendiderit, filium eius a bonorum possessione summoveri, scilicet quia nec contra tabulas testamenti liberti bonorum possessionem accipiat, quotiens pater eius donum munus operas liberto revendiderit. plane si patroni filius libertatis causa imposita revendiderit, nihilo minus familiam bonorum possessionem contra tabulas liberti accipere ait, quia filius revendendo libertatis
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causa imposita fratrem suum non summovet. (1) Si libertus heredem scripserit isque prius, quam de familia quaestionem haberet, adierit hereditatem, patronum ad contra tabulas bonorum possessionem non admitti Iulianus ait: debuit enim et patronus liberti necem vindicare. quod et in patrona erit dicendum. 38. 2. 38. TERENTIUS CLEMENS LIBRO NONO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Quaeritur, an filio exheredato etiam nepotes ex eo a bonorum possessione liberti excludantur, quod utique sic dirimendum est, et vivo filio , donec in potestate eius liberi manent, non admittantur ad bonoroum possessione, en qui suo nomine a bonorum possessione summoventur per alios eam consequantur, sin autem emancipati a patre fuerint vel alio modo sui iuris effecti, sine aliquo impedimento ad bonorum possessionem admittantur. (1) Si filius liberti omiserit patris sui hereditatem, hoc patrono proficiet. 38. 2. 39. IDEM LIBRO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Patroni filia si in adoptiva familia sit, ad bona libertorum paternorum admittitur. 38. 2. 40. IDEM LIBRO DUODECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Si pater exheredato filio ita cavit, ut ius in libertum saluum ei esset, nihil ei ad hanc rem nocet exheredatio. 38. 4. 10. TERENTIUS CLEMENS LIBRO DUODECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Sub condicione vel in diem liberto adsignato interim pendente die vel condicione omnia perinde observabuntur, ac si adsignatus non esset: itaque mortuo eo interim ad omnes liberos hereditas et bonorum possessio pertinebit. (1) Si uni pure, alii sub condicione libertus adsignatus sit, eum, cui pure adsignatus sit, pendente condicione solum patroni ius habere dicendum est. 38. 5. 13. P AULUS LIBRO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Constitutione divi Pii cavetur de impubere adoptando, ut ex bonis, quae mortis tempore illius qui adoptavit fuerunt, pars quarta ad eum pertineat qui adoptatus est; sed et bona ei, quae adquisiit patri, restitui: si causa cognita emancipatus fuerit, quartam perdit. si quid itaque in fraudem eius alienatum fuerit, quasi per Calvisianum vel Favianum actionem revocandum est. 38. 10. 6. ULPIANUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Labeo scribit nepotis ex filia mea nati uxorem nurum mihi esse. (1) Generi et nurus appellatione sponsus quoque et sponsa continetur: item socri et socrus appellatione sponsorum parentes contineri videntur.
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GAIUS LIBRO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Nulla femina aut habet suos heredes aut desinere habere potest propter capitis deminutionem. 38. 16. 14. IDEM LIBRO TERTIO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. In suis heredibus aditio non est necessaria, quia statim ipso iure heredes existunt. 39. 6. 35. PAULUS LIBRO SEXTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Senatus censuit placere mor || tis causa donationes factas in eos, quos lex prohibet capere, in eadem causa haberi, in qua essent, quae testamento his legata essent, quibus capere per legem non liceret. ex hoc senatus consulto multae variaeque quaestiones agitantur, de quibus pauca referamus. (1) Donatio dicta est a dono quasi dono datum, rapta a Graeco: nam hi dicunt  ì  î  (2) Sed mortis causa donatio longe differt ab illa vera et absoluta donatione, quae ita proficiscitur, ut nullo casu revocetur. et ibi qui donat illum potius quam se habere mavult: at is, quis mortis causa donat, se cogitat atque amore vitae recepisse potius quam dedisse mavult: et hoc est, quare vulgo dicatur: ‘se potius habere vult, quam eium qui donat, illum deinde potius quam heredem suum’. (3) Ergo qui mortis causa donat, qua parte se cogitat, negotium gerit, scilicet ut cum convaluerit, reddatur sibi: nec dubitaverunt Cassiani, quin condictione repeti possit quasi re non secuta propter hanc rationem, quod ead quae dantur aut ita dantur, ut aliquid facias, aut ut ego aliquid faciam, aut ut Lucius Titius, aut aliquid optingat, et in istis condictio sequitur. (4) Mortis causa donatio fit multis modis: alias extra suspicionem ullius periculi a sano et in bona valetudine posito et cui ex humana sorte mortis cogitatio est: alias ex metu mortis aut ex praesenti periculo aut ex futuro, si quidem terra marique, tam in pace quam in bello et tam domi quam sic potest donari, ut omnimodo ex ea valitudine donatore mortuo res non reddatur, et ut reddatur, etiamsi prior ex eadem valetudine decesserit, si tamen mutata voluntate restitui sibi voluerit. et sic donari potest, ut non aliter reddatur, quam si prior ille qui accepit decesserit. sic quoque potest donari mortis causa, ut nullo casu sit repetitio, id est ne si convaluerit quidem donator. (5) Si quis societatem per donationem morti causa inierit, dicedum et nulla societatem esse. (6) Si duobus debotoribus mortis causa donaturus creditor uni acceptum tulit et convaluerit, eligere potest, utri eorum condicat. (7) Sed qui mortis causa in annos singulos pecuniam stipulatus est, non est similis ei, cui in annos singulos legatum est: nam licet multa 38. 16. 13.
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essent legata, stipulatio tamen una es et condicio eius cui expromissum est semel intuenda est. 39. 6. 36. ULPIANUS LIBRO OCTAVO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Quod condicionis implendae causa datur, locet non ex bonis mortui proficiscitur, capere tamen supra modum non poterit is, cui certum modum ad capiendum lex concessit. certe quod a statulibero condicionis implemendae causa datur, indubitate modo lege concesso imputatur: si tamen, si mortis tempore in peculio id habuit. ceterum si post mortem, vel etiam si alius pro eo dedit, quia non fuit ex his bonis, quae mortis tempore testator habuit, in eadem erunt causa, in qua sunt, quae a legatariis dantur. 39. 6. 37. IDEM LIBRO QUINTO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Illud generaliter meminisse oportebit donationes mortis causa factas legatis comparatas: quodcumque igitur in legatis iuris est, id in mortis causa donationibus erit accipiendum. (1) Iulianus ait: si quis servum mortis causa sibi donatum vendiderit et hoc vivo donatore fecerit, pretii condictionem donator habebit, si convaluisset et hoc donator elegerit. alioquin et impsum servum restituere compellitur. 39. 6. 38. MARCELLUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Inter mortis causa donationem et omnia, quae mortis causa quis ceperit, est earum rerum differentia: nam mortis causa donatur quod praesens praesenti dat, mortis causa capi intellegitur et quod non cadit in speciem donationis. etenim cum testamento quis suo Pamphilum servum suum liberum esse iussit, si mihi decem dederit, nihil mihi donasse videbitur, et, tamen, si accepero a servo decem, mortis causa accepisse me convenit. idem accidit, quod quis sit heres institutus, si mihi decem dederit: nam accipiendo ab eo, qui heres institutus est, condicionis explendae eius causa, mortis causa capio. 40. 1. 18. GAIUS LIBRO DUODECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Eum qui venerit venditor et promissor quem promiserit manumittere possunt. 40. 6. 1. TERENTIUS CLEMENS LIBRO OCTAVO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Cum liber || tas lege adimatur, aut pro non data haberi debet aut certe perinde observari, ac si a testatore adempta esset. 40. 7. 31. GAIUS LIBRO TERTIO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si servo sub condicione rationum editarum legatum sit, per eam condicionem eum iussum esse legatum accipere, ut pecuniam reliquorum red-
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dat, non dubitatur. (1) Et ideo cum quaesitus est ‘Stichus cum rationes dederit, cum contubernali sua liber esto’ an mortuo Sticho ante condicionem contubernalis eius libera esse possit: Iulianus dixit quaestionem esse in hac specie, quae et in legatis agitatur ‘illi cum illo do’, an altero deficiente alter ad legatum admittatur: quod magis sibi placere, perinde ac si ita scriptum eset ‘illi et illi’. aliam etiam esse quaestionem, an contubernali quoque condicio iuncta sint: quod magis esset. itaque si nulla relique Stichus habuerit, statim eam liberam esse, si habuerit reliqua, debere eam numerare pecuniam: nec tamen liciturum ex suo peculio dare, quia id illis permissum sit, qui principaliter pro sua libertaate pecuniam dare iubentur. 40. 9. 24. TERENTIUS CLEMENS LIBRO NONO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si quis, habens creditores, plures ma || numiserit, non omnium libertas impedietur, sed qui primi sunt, liberi erunt, donec creditoribus suum solvatur. quam rationem Iulianus solet dicere velut duobus manumissis, si unius libertate fraudentur, non utriusque, sed alterutrius impediri libertatem et plerumque postea scripti, nisi si quando maioris pretii sit is qui ante nominatus sit nec sufficiat posteriorem retrahi in servitutem, prior sufficiat: nam hoc casu sequenti loco scriptum solum al libertatem perventururm. 40. 9. 31. TERENTIUS CLEMENS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Quaesitum est, si libertam patronus iureiurando adegisset, ne ea liberos impuberes habens nuberet, quid iuris esset. Iulianus dicit non videri contra legem Aeliam Sentiam fecis || se eum, qui non pertetuma viduitatem libertae iniunxisset. 40. 9. 32. IDEM LIBRO OCTAVO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Si non voluntate patroni is, qui in eius potestate sit, iusiurandum adegerit vel stipulatus fuerit, en nubat, nisi id patronus remittat aut liberabit libertam, incidet in legem: videbitur enim id ipsum dolo malo facere. (1) Non prohibentur lege Aelia Sentia patroni a libertis mercedes capere, sed obligare eos: itaque si sponte sua libertus mercedem patrono praestiterit, nullum huius legis praemium consequetur. (2) Is, qui operas aut in singulas eas certam sumam promisit, ad hanc legem non pertinet, quoniam operas praestando potest liberari. idem Octavenus probat et adicit: obligare sibi libertum, ut mercedem operarum capiat, is intellegitur, qui hoc solum agit, ut utique mercedem capiat, etiamsi sub titulo operarum eam stipulatus fuerit.
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ULPIANUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Etiam feminae ius anulorum aureorum impetrare et natalibus restitui poterunt. 40. 10. 5. PAULUS LIBRO NONO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Is, quis ius anulorum impetravit, ut ingenuus habetur, quamvis in hereditate eius patronus non excludatur. 40. 10. 6. ULPIANUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Libertinus si ius anulorum impetraverit, quamvis iura ingeniuitatis salvo iure patroni nactus sit, tamen ingenuus intellegitur: et hoc divus Hadrianus rescripsit. 40. l6. 4. ULPIANUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  || Si libertinus per collusionem fuerit pronuntiatus ingenuus, conlusione detecta in quibus causis quasi libertinus incipit esse. medio tamen tempore, antequam collusio detegatur et post sententiam de ingeniuitate latam utique quasi ingenuus accipitur. 41. 5. 4. PAULUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Constat eum, qui testamenti factionem habet, pro herede usucapere posse. 42. 5. 29. PAULUS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Fufidius refert statuas in publico positas bonis distractis eius, cuius iin honorem positae sunt, non esse emptoris bonorum eius, sed aut publicas, si ornandi municipii causa positae sint, aut eius, cuius in honorem positae sint: et nullo modo eas detrahi posse. 48. 8. 15. ULPIANUS LIBRO OCTAVO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Nihil interest, occidat quis an causam mortis praebeat. 48. 19. 29. GAIUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Qui ultimo supplicio damnatur, statim et civitatem et libertatem perdunt. itaque praeoccupat hic casus mortem et nonnumquam longum tempus occupat: quod accidit in personis eorum, qui ad bestias damnatur. saepe etiam ideo servari solent post damnationem, ut ex his in alios quaestio habeatur. 49. 14. 13. || PAULUS LIBRO SEPTIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Edicto divi Traiani, quod proposui, significatur, ut, si quis, antequam causa eius ad aerariuam deferatur, professus esset eam rem quam possideret capere sibi non licere, ex ea partem fisco inferret partem ipse retinerit. (1) Idem postea edicto significavit, ut, quaecumque professa esset vel palam vel tacite relictum sibi quod capere non posset et probasset iam id ad fiscum pertinere: etiamsi id non possideret, ex eo, quod redactum esset 40. 10. 4.
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a praefectis aerario, partem dimidiam ferat. (2) Nihil autem interest, quae causa impediat ius capiendi. (3) Id autem deferri debet, quod latet, non id quod fisci est. (4) Ad heredes eius, qui se detulerat, non videbatur praemium transire: sed divus Hadrianus rescripsit, ut, licet ante decessisset is qui se detulerat, antequam id quod detulerat fisco addiceretur, heredi eius praemium daretur. (5) Exstat eiusdem Hadriani epistual, ut, si is qui se deferre poterat morte praeventus fuerit heres eius, si detulerit, praemium consequator: ‘si tamen’ inquit, ‘liquebit defunctum eius animi fuisse, ut se vellet deferre’: si vero idcirco dissimulaverit, dum rem occultari sperat, heredem eius ultra vulgare praemium nihil consecuturum. (6) Item divi fratres rescripserunt heredes eorum, quibus tacitum fideicommissum relictum est, ita demum ex beneficio Traiani deferre se posse, si is, qui datum fuerant, morte praeventus esset et ideo per angustias temporis deferre se non potuerit. (7) Cum ante apertum testamentum tacitum fideicommissum nuntiatum esset ab his, qui fidem tacitam susceperunt, deinde post apertas a fideicommissario delatum esset, divus Antoninus recipi professionem eius iussit: neque enim dignam esse praemio tam praecipitem festinationem priori, et cum quis se nuntiet non capere, potius confiteri de suo iure quam aliud deferre videtur. (8) Ad eos beneficium Traiani pertinent, qui ex defuncti voluntate relictum sibi capere non possunt. ergo nec illud quod servo meo relictum est, deferre potero. (9) Eos, qui quasi repelluntur, summovendos esse ab eiusmodi praemio: id est eos, qui de inofficioso egerunt vel falsum dixerunt testamentum, qui usque ad finem litis obpugnaverunt testamentum. (19) Ei, qui per errorem se detulit, cum capere solidum posset, non nocere hoc divus Hadrianus et divus Pius et fratres rescripserunt. 49. 14. 14. GAIUS LIBRO UNDECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Dicitur, ex asse hereditatis ex Silanio cum fiscus vindicasset, ut nec libertates nec legata tueatur. quod aperte nullam habet rationem, cum ex quibuslibet aliis cauis fisco vindicatis hereditatibus et libertateset legata maneant. 49. 14. 15. IUNIUS MAURICIANUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Senatus consuit, si delator abolitionem petat, quod errasse se dicat, ut idem iudex cognoscat, an iusta causa abolitionis sit, et si errasse videbitur, det imprudentiam veniam, si autem calumniae hoc impsum iudicet eaque causa accusatori perinde cedat, ac si causam egisset et prodigisset. (1) Si quis delatorem subiecerit, tantum in earariumdeferat, quantum praemii nomine delatorconsecuturus fuisset, si vicisset. (2) Divus Hadria-



 EUGENIA MALDONADO DE LIZALDE



636



nusrescripsit eandem poenam delatorem ferre debere, si citatus ad edictum non responderit, qua teneretur, si causam non probasset. (3) Senatus Hadriani temporibus censuit, cum quis se ad aerarium detulerit, quod capere non potuerit, ut totum in aerarium colligatur et ex eo pars dimidia sibi secundum beneficium divi Traiani restituatur. (4) Quod si tribus edictis a praefecto aerario adesse delator iussus venire noulerit, secundum possessorem sit pronuntiandum: sed ab eo, qui ita adesse iussus respondente possessore non adfuerit, tantum exigendum, quantum apud aerarirum ex ea causa quam detulerit remaneret, si professionem eam implesset. (5) Senatus censuit, perinde rationes ad aerarium deferat is, a quo tota hereditas fisco evicta est vel universa legata, atque is deferre deberet, a quo pars hereditatis vel legati evicta sit. (6) Si quis || arguetur falsas rationes detulisse, de eo praefectus aerarii cognoscat, quantam fraudem invenerit, ut tantam pecuniam in aerario iubeat inferri. 49. 14. 16. ULPIANUS LIBRO OCTAVO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Ait divus Traianus: ‘quicumque professus fueriti’. ‘quicumque’ accipere debemus tam masculum quam feminam: nam feminis quoque, quamvis delationibus prohibentur, tam ex beneficio Traiani deferre se permissum est. nec non illud aeque non intererit, cuius aetatis sit is qui se defert, utrum iustae an pupillaris: nam pupillis etiam permittitur deferre se, ex quibus non capiunt. 49. 15. 8. PAULUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Non ut a patre filius, ita uxor a marito iure postliminii recuperari potest, sed tunc, cum et volverit mulier et adhuc alii post constitutum tempus nupta non est: quod si noluerit nulla causa probabili interveniente, poenis discidii tenebitur. 49. 15. 9. ULPIANUS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Apud hostes susceptus filius si postliminio redierit, filii iura habet: habere enim eum postliminium nulla dubitatio est post rescriptum imperatoris Antonini et divi patris eius ad Ovini0um Tertullum praesidem provinciae Mysiae inferioris. 49. 17. 3. ULPIANUS LIBRO OCTAVO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si mulier filio viri militi ad castrenses vel militares forte res comparandas reliquerit pecuniam, utique castrensi peculio ea quae comparantur adnumerari incipiunt. 50. l5. 7. GAIUS LIBRO SEXTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Iuris Italici sunt
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ULPIANUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Spadonum generalis appellatio est: quo nomine tam hi, qui natura spadones sunt, item thlibiae thlasiae, sed et si quod aliud genus spadonum est, continentur. 50. 16. 129. PAULUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Qui mortui nascuntur, neque nati neque procreati videntur, quia numquam liberi appellari potuerunt. 50. 16. 130. ULPIANUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Lege obvenire hereditatem non inproprie quis dixerit et eam, quae ex testamento deferetur, quia lege duodecim tabularum testamentariae hereditates confirmantur. 50. 16. 131. IDEM LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Aliud ‘fraus’ est, aliud ‘poena’: fraus enim sine poena esse potest, poena sine fraude esse non potest. poena est noxae vindicta, fraus et ipsa noxa dicitur et quasi poenae quaedam preparatio. (1) Inter ‘multam’ autem et ‘poenam’ multum interest, cum poena generale sit nomen omnium delictorum coercitio, multa specialis peccati, cuius animadversio hodie pecuniaria est: poena autem non tantum pecuniaria, verum capitis et exstimationis irrogari solet. et multa quidem ex arbitrio eius venit, qui multam dicit: poena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita est: quin immo multa ibi dicitur, ubis specialis poena non est imposita. item multam is dicere potest, cui iudicatio data est: magistratus solos et preaesides provinciarium posse multam dicere mandatis permissum est. poenam autem unusquisque inrogare potest, cui huius criminis sive delicit exsecutio competit. 50. 16. 132. PAULUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  ‘Anniculus’ amittitur, qui extremo anni die moritur. et consuetudo loquendi id ita esse declarat: ‘ante diem decimum kalendarum’, ‘post diem decimum kalendarum’: neutro enim sermone undecim dies significantur. (1) Falsum est eam pepperisse, cui mortuae filius exsectus est. 50. 16. 133. ULPIANUS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Si quis sic dixerit ‘ut intra diem mortis eius aliquid fiat’, ipse quoque dies, quo quis mortuus est, numeratur. 50. 16. 134. PAULUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. ‘Anniculus’ non statim ut natus est, sed trecentesimo sexagensimo quinto die dici || tur, incipíente plane, non exacto die, quia annum civiliter non ad momenta temporum, sed ad dies numeramus. 50. 16. 128.
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ULPIANUS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Quaeret aliquis si portentosum vel monstruosum vel debilem mulier ediderit vel qualem visu vel vagittu novum, non humanae figurae, sed alterius, magis animalis quam hominis, partum, an , quia enixa est, prodesse ei debeat? et magis est, ut hade quoque parentibus prosint: nec enim est quod eis imputetur, quae qualiter poruerunt, statutis obtemperaverunt, neque id quod fataliter accessit, matri damnum iniungere debet. 50. 16. 136. IDEM LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. ‘Generi’ appellatione et neptis et proneptis tam ex filio quam ex filia editorum ceterarumque maritos contineri manifestum est. 50. 16. 137. PAULUS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. ‘Ter enixa’ videtur etiam quae trigeminos peperit. 50. 16. 138. IDEM LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . ‘Hereditatis’ appellatione bonorum quoque possessio continentur. 50. 16. 139. ULPIANUS LIBRO SEPTIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Aedificia ‘Roma’ fieri etiam ea videntur, quae in continentibus Romae aedificiis fiant. (1) ‘Perfecisse’ aedificium is videtur, qui ita sonsummavit, ut iam in usu esse possit. 50. 16. 140. PAULUS LIBRO SEXTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. ‘Cepisse quis intellegitur, quamvis alii adquisiit’. 50. 16. 141. ULPIANUS LIBRO OCTAVO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Etiam ea mulier cum moreretur creditur filium habere, quae exciso utero edere possit. nec non etiam alio caso mulier potest habere filium, quem mortis tempore non habuit, ut puta eum qui ab hostibus remeabit. 50. 16. 142. PAULUS LIBRO SEXTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Triplici modo coniunctio intellegitur: aut enim re per se coniunctio contingit, aut re verbis, aut verbis tantum. nec dubium est, quin coniuncti sint, quos et nominum et rei complexus iungit, veluti ‘Titius et Maevius ex parte dimidia heredes sunto’, vel ita ‘Titius Maeviusque heredes sunto’ vel ’Titio cum Maevio ex parte dimidia heredes sunto’. videamus autem, en etiam si hos articulas detrahas ‘et’, ‘que’, ‘cum’, interdum tamen coniunctos accipi oporteat, veluti ‘Lucius Titius, Publius Maevius ex parte dimidia heredes sunto’, vel ita ‘Publius Maevius, Lucius Titius heredes sunto, Sempronius ex parte dimidia heres esto’, ut Titius et Maevius veniat in partem dimidiam et re et verbis coniuncti videantur. ‘Lucius Titius ex parte dimidia heres esto. Seius ex parte, qua Lucium Titium heredem institui, heres esto. Sempronius ex parte dimidia heres esto’. Iulianus du50. 16. 135.
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bitari posse, tres semisses facti sint ant Titius in eundem semissem cum Gaio Seio institutus sit. sed eo, quod Sempronius quoque ex parte dimidia scriptus est, verisimilis esse in eundem semissem duos coactos et coniunctum heredes scriptos esse. 50. 16. 143. ULPIANUS LIBRO NONO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Id ‘apud se’ quis ‘habere’ videtur, de quo habet actionem: habetur enim quod peti potest. 50. 16. 144. PAULUS LIBRO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Libro memorialum Massurius scribit ‘pellicem’ apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: quosdam eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam  Graeci vocant. 50. 16. 145. ULPIANUS LIBRO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. ‘Virilis’ appellatione interdum etiam totam hereditatem contineri dicendum est. 50. 16. 146. TERENTIUS CLEMENS LIBRO SECUNDO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. ‘Soceri’ ‘socrus’ appellatione auum quoque et aviam uxoris vel mariti contineri respondetur. 50. 16. 147. IDEM LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM.  Qui in continentibus urbis nati sunt, ‘Romae’ nati intelleguntur. 50. 16. 148. GAIUS LIBRO OCTAVO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Non est sine liberis, cui vel unus filius unave filia est: haec enim enuntiatio ‘habet liberos’ ‘non habet liberos’ semper plurativo numero profertur, sicut et pugillares et codicilli: 50. 16. 149. IDEM LIBRO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . ...nam quem sine liberis esse dicere non possumus, hunc necesse est dicamus liberos habere. 50. 16. 150. IDEM LIBRO NONO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Si ita a te stipulatus fuero: ‘quanto minus a Titio consecutus fuero, tantum dare spondes?’, non solet dubitari, quin, si nihil a Tittio fuero consecutus, totum debea quod Titis debuerit. 50. 16. 151. TERENTIUS CLEMENS LIBRO QUINTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. ‘Delata’ hereditas intellegitur, quam quis possit adeundo consequi.
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GAIUS LIBRO DECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. ‘Hominis’ appellatione tam feminam quam masculum contineri non dubitatur. 50. 16. 153. TERENTIUS CLEMENS LIBRO UNDECIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Intelligendus est mortis tempore fuisse, qui in utero relictus est. 50. 17. 207. ULPIANUS LIBRO PRIMO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Res vindicata pro veritate accipitur. 50. 17. 208. PAULUS LIBRO TERTIO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM . Non potest videri desisse habere, qui numquam habuit. 50. 17. 209. ULPIANUS LIBRO QUARTO AD LEGEM IULIAM ET PAPIAM. Servitutem mortalitati fere comparamus. 50. 16. 152.



IX. LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA Con el fin de facilitar la comprensión de los textos, se incluyen, por orden alfabético, las acciones, disposiciones, leyes y senadoconsultos a que se refiere el texto. La referencia se hizo con asterisco *. Actio Calvisiana. Acción pretoria, in factum, penal y arbitraria, concedida al patrono para solicitar, una vez fallecido el liberto, la revocación de los actos en cuya virtud éste había fraudulentamente disminuido su patrimonio en vida a fin de aminorar los derechos de sucesión abintestato del patrono. D. 37. 14. 16, pr.; D. 38. 5. 3, 3. Actio Fabiana. Acción pretoria, in factum, penal, arbitraria e in personam, concedida al patrono para obtener la revocación, aun frente a adquirentes de buena fe, de todos aquellos actos por los que su liberto se había voluntariamente emprobrecido con la intención fraudulenta de per judicarle en sus derechos de sucesión testamentaria. D. 38.5.3. Cautio Muciana.  Promesa o garantía efectuada por vía de estipulación, introducida por Q. Mucio Scaevola —de ahí su nombre—, y en virtud de la cual los legatarios instituidos bajo condición potestativa negativa ( si in Capitolium non ascenderit, por ejemplo) pueden entrar en posesión inmediata del objeto legado, comprometiéndose frente a los
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coherederos o sustitutos a restituirles la herencia, o parte que les corresponda, si la condicion se cumple. Bajo Justiniano se extendió a las instituciones de herederos de igual forma condicionada. D. 35. 1. 7. pr. Lex Aelia Sentia de Manumissionibus. (Ley Elia Sencia) Ley rogada por los cónsules S. Aelius Catos y C. Sentius Saturninus, votada el año 4 d.C., con el fin de restringir las manumisiones inter vivos; estatuía que no pudiesen manumitir los menores de veinte años, ni se pudiese manumitir a esclavos menores de treinta, salvo existir iusta causa; que no se hiciese la manumisión en fraude de los propios acreedores; creaba un concilium manumissionis, y que los peores esclavos (culpables de delitos, etc.) no consiguiesen la ciudadanía romana, sino la condición de peregrinos dediticios. D. 37. l4. l5. Lex Falcidia. Ley rogada o plebiscito del año 40 a.C., propuesta por el tribuno P. Falcidius, reglamentando la libertad de legar y estableciendo que una cuarta parte del haber hereditario debía ser para el heredero, por lo que si el testador dispuso por legados por encima de ese límite, debían reducirse proporcionalmente tales legados. D. 35.2.62. Lex Minicia. Ley rogada, de fecha ignorada, probablemente de fines del siglo II a.C., disponiendo que el hijo nacido de madre romana en matrimonio sin conubium con extranjero (peregrino o latino), siguiese la condición inferior del padre, en contra de los principio admitidos con anterioridad. Senatus Consultum Calvisianum. Senadoconsulto de la época imperial sobre el matrimonio impar   entre un hombre mayor de sesenta años una mujer de menos de cincuenta [Reformado por Tertuliano. quizá para acatar la que entonces ya era la tradición legal augustea: “o una mujer mayor de 50”.1 Senatus Consultum Silanianum. (SC Silaniano) Senadoconsulto dictado probablemente por C. Iunius Silanus, y ciertamente anterior al 11 d. C., ordenando que en caso de ser asesinado un ciudadano romano en su domicilio debían ser condenados a muerte todos los esclavos que habiendo podido acudir en su auxilio no lo hicieron, y al propio tiempo 1 Véase D’Ors, Álvaro,  Derecho privado romano.
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prohibía que su testamento se abriese hasta tanto la prescripción anterior no se hubiera hecho efectiva. D. 49. l4.l4. Senatus Consultum Memnianum. Senadoconsulto de la época imperial, s. I d.C, contra las adopciones simuladas. D. 31. 2. 51. Senatus Consultum Orphitianum (SC Orficiano).  Senadoconsulto dictado el l78 d.C, disponiendo que los hijos sucedieran a la madre con preferencia a todos los agnados. D. 38. 17. Senatus Consultum Persicianum (o Perniciarum). Senado consulto dictado con ocasión de la aplicación de la  Lex Iulia et Papia Poppaea. Tiberio.2 Senatus Consultum Tertulianum. Senadoconsulto de la época del emperador Adriano, concediendo a la madre de tres hijos, en caso de ser ingenua, y de cuatrro, si era libertina (o a la que, sin tenerlos, el emperador hubiera otorgado el ius liberorum), el derecho de suceder a sus hijos en la clase de los agnados, en concurso con las hermanas consanguíneas del difunto y ante los demás agnados. D. 38. 17. X. BIBLIOGRAFÍA ARANGIO-RUIZ, Vicente,  Historia del derecho romano, traducción de F. Plesmaeker, Madrid, Biblioteca Jurídica de autores españoles y extran jeros, Instituto Editorial, l963. BALSDON, J.P.V.D.,  Roman Women, Their History and Habits,  Londres, The Bodley Head., l977. ———,  Roma, Historia de un imperio,  Madrid, Biblioteca para el hombre actual, Ediciones Guadarrama. l970. BARROW, R.H., Los romanos, 8a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, colección Breviarios, l978. BAYNES, Hugh, El imperio bizantino, México, Fondo de Cultura Económica, colección Breviarios. 2 Csillag, p. 84.
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