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1 . INTROnvcci6N

No han sido pocosl quienes han pretendido que la personalidad

juridica fundacional ha sico una de las grandes conquistas y elabo-

raciones doctrinales del Derecho romano tardio que decanto y for-

mulo la teoria de la Persona-patrimonio o "Zweckvermogen" 2.

Sin embargo, no fue exactamente asi, al menos en un sentido es-

tricto . Sin duda que a veces los textos legales parecen darnos pie

* Este articulo es parte de una obra mas amplia que hemos iniciado con
la ayuda que el Ministerio de Education y Ciencias concede para el fomento
de la investigation en la Universidad .

1. MiTTeis : Ronusches Privatrecht I p. 339 ss . ; BINDER : Das Problem

der luristischen. Pcrsonlichkeit, Leipzig 1907 ; SCHNORR VON CAROLSFELD

Geschichte der luristischm Person, Munich 1933 ; BETTI : Istituzioni 1, p. 73 .

2. BRINZ : Pand . § 61.
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a pensar que el ordenamiento juridico prejus'Linianeo intuia ya el
dogma de la personalidad, pero con todo, ni en la legislacion 1111-
perial ni en la jurisprudencia de estos siglos postclasicos podemos
encontrar ninguna formulacion de este tipo . Solo algunos elemen-
tos dispersos y pequenos vestigios de un cierto cambio de enfoque
en el problema de la capacidad de adquirir las liberalidades testa-
mentarias o inter vivewtes y, desde luego, un clarisimo sentido
practico en la busqueda de soluciones adecuadas para encauzar
juridicamente la iniciativa privada de la caridad asistencial .

Es ahi precisamente donde hemos de buscar la verdadera raiz
de los problemas en el Derecho antiguo. Apenas despierta la civili-
zacion occidental a las nuevas necesidades e inquietudes que trae
consigo un nivel mas alto en to cultural y en to economico, apare-
cen inmediatamente los fines colectivos que interesan a )as agrupa-
ciones humanas en forma comunitaria y aquellos otros que, aun-
que interesen a una sola persona se desea de tal modo la permanen-
cia y la continuidad en su consecucion, por encima (:e los estrechos
limites de la vida humana, que el ordenamiento juridico ha de
buscar ingeniosamente el camino para lograrlo, sorteando muchas
veces los dificilisimos escollos que supone la propia normatividad
vigente formada en el seno de una sociedad que ha sido desfasada
por otra mas rica en medios y en necesidades .

No es casualidad que coincida historicamente la multiplicacion
de ~problemas relativos a la personalidad fundacional con aquellos

momentos en los que mas margen hay para la emulacion, para la
vanidad y para el lujo . Cada epoca, por otra parte, esta presidida
por su propia ideologia, que reviste, cada vez y en cada momento,

de forma distinta unos intereses que suelen ser una constante
comun.

Por ello la teoria fundacional como una busqueda de soluciones

al problema de la continuidad post inortem ha de plantearse nece-

sariamente con relacion a ese deseo de pervivir, de permanecer en

la tierra, comun en todas las epocas y en todos los hombres . El

hombre quiere dejar tin recuerdo de su paso por la vida, y unas

veces empleara toda esa rica multiplicidad. que ofrecen ]as funda-
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ciones paganas 3 y otras bajo los principios cristianos de la nueva
ideologia religiosa, la propja preocupacion por la suerte ultraterrena
del alma le llevara a buscar una obra piadosa imperecedera, movido
por el celo de la gloria de Dios, por la caridad para con el projimo
y tambien, Como es logico y disculpable, por una humana y terrena
ernulacion nacida de la propja vanidad .

Esta busqueda de soluciones adecttadas con que resolver los

graves escollos juridicos que ofrecian estos actos dispositivos he-

chos con moviles espirituales, obligo al ordenamiento romano post-
clasico a poner en practica todos sus recursos . Es por ello por to
que las constituciones imperiales nos ofrecen una rica gama de
salidas y caminos para la generosidad privada. No son, sin em-

bargo, en la mayor parte de los casos, formulas originales, sino que
se limitan a recoger soluciones ya existentes, creadas por una cos-
tumbre de hecho 4 o impuestas por la praxis religiosa comun o
monacal b. No cabe duda que, al menos en este aspecto, el jurista

3. De toda la literatura que existe sobre este terra, nos reducimos a
aquella que nos parece mas significativa . BRUCK : Totented uud Seelgerdt.

Die Schenktaig auf den Todesfall each gri4chischen Rechl, Breslau 1909,
1D : Les facteurs ntoteurs de Porigine et du developpen+cnt des fotidations
grecqides et romains, en RIDA 2 (1955) p. 159 ss . ; LE BRAS : Les fonda-
tions privqes dt Haut Empire, en Stiuli Riccobon.o 111, p. 20 ss . ; DF: Viss-
CtiEx : Les fonutations ¢rivees en Droit romain classique, en RIDA 2 (1955),
p. 197 ss .

4. Hay una serie de leyes en el Codex justinianco en donde se alude ex-

presamente a los privilegios en favor de las sacrosantas iglesias de la reli-

gion ortodoxa : C. 1 .2 .12, Valentiniano y Marciano (a . 451) ; C. 1 .3.34(.35),

Leon y Antemio (enero del 472) ; C. 1 .3 .32(33). 7, id . (abril del mismo aiio).

En todas estas normas han tratado los emperadores de dar entrada y de

reconocer om.nia privilegia, nacidos las mss de las veces de un modo incierto

como una situacion de hecho politica o religiosa. Con ello buscan sin duda

los legisladores una mayor normalidad en el ordenamiento juridico posteo-
dosiano. No deja de ser interesante el hecho de que de una manera u otra

toda esta normatividad privilegiada haga referencia precisamente a la ca-

pacidad de adquirir y tener patrimonio de los asilos, hospicios y demas ca-

sas de misericordia del imperio oriental .

5 . Ese fue el caso de la cuota en favor del alma del Derecho bizantino

postjustinianeo, nacido como una posible prictica usual y del testamento
frecuente de los obispos y monjes en favor de su propia iglesia o monas-
terio surgiria la norma del Codex teodosiano 5 .3 .1 estableciendo la succ-
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eclesiastico y el maestro bizantino que tan bien supieron guiar la
mano legislativa del emperador fueron fieles sucesores del pensa-
miento juridico romano de la epoca anterior con sus geniales peri-
tos del casuismo jurisprudencial .

En toda la problematica que el acto fundacional cristiano, con
fines de culto o beneficencia, puede plantear, una es la cuestion
que fundamentalmente aparece como basica y en donde, en mayor
o menor medida, radican todas las dificultades . Dificultades que
surgen con tnas facilidad por la desproporcion entre los fines que
verdaderamente busca el celoso causante 6 y los medios concretos
qtte el sistema juridico le puede ofrecer. Si to que realmente desea
el testador o donante es que el acto dispositivo se pueda cumplir
a to largo del tiempo y, en la mayoria de los casos, tras su propia
tnuerte, todo el mecanismo juridico de la disposicion de bienes en
favor del alma debera garantizar de alguna manera una cierta per-
petuidad, una aplicacion de los frutos o rentas o de los mismos
bienes a aquel fin piadoso preferido entre todos los que la compleja
vida religiosa va poniendo de moda o haciendo usuales.

Esa perpetuidad o esa duracion en to posible indefinida, fue
tambien en ]as antiguas fundaciones greco-romanas el nucleo cen-
tral de los problemas 7. Tanto las fundaciones funerarias y religio-

sibn ab intestato de estas personas . Vid. MURGA : Las ¢rdcticas consuztudi-
narias en torno al "bonutn anirnwc" en el Devecho Romano tardio, en
SDHI 34 (1968), ,p . 110 ss.

6. Hay sin duda una constante humana, como un modo de reaccionar el
espiritu del hombre ante la muerte, comun a todas las epocas de la Histona
y por encima de todas las variaciones puramente culturales . El cristianu del
siglo iv no actua ell esto de una manera muy diferente del hombre pagano
de los siglos ii y III, cuando ya la cultura se ha hecho universal y la fra-
ternidad entre todos los hombres se ha hecho sentir entre los filoscfos y los
hombres cultos del Imperio. Por ello, junto con esta beneficencia pagaua
como medio de permanecer en el recuerdo, el descubrimiento del individua-
lismo anade a ]as fundaciones in men:orimit un elemento basico de vanidad .
Bxucx : Uber romisches Recht in Rahmen der Kulturgeschichte, Heidel-
berg 1954 .

7. Sobre las fundaciones griegas puede verse : MANNZMANN : Die Rechts-
fornt der griechischen Stiftungsurkunden . Shidie 2u Inhalt and Rechtsforru,
Munster 1962 ; PRF.Aux : Sur les "fondatiotu" dans 1'Egipte grecorroonasne,
en RIDA 3 (1956), .p . 145 ss . Con relacion a las fuentes romanas nos remi-
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sas como las herencias y legados que, para mantener la fama y el

recuerdo, disponian los hombres ilustres en favor de los vecinos de

su patria chica, procuraban de un modo tt otro asegurar esa con-
tinuidad, con una prolijidad de soluciones que D'Ors no ha dudado
en calificar de "vulgarismo en plena epoca cltisica" 8.

2. Elementos integradores de la personalidad juridica su¢raindi-
vidual .

Hay en la genesis de la persona juridica dos elementos que mas
o menos apareceran siempre juntos, sien6o el uno como el contra-
punto del otro : ttn elernento personal y ttn elemento material . Con
ellos se busca la permanencia de un aparato juridico y la produc-
cion de unos efectos de modo continuo. Bienes que producers frutos,
rentas que dan intereses, imnuebles y patrimonios empleados para
hacer el biers, y todo ello a to largo del tiempo y si es posible
-como anos mas tarde dira justiniano- sin las limitaciones de la
breve vida humana, constantemente sometida a la muerte

Unicuique enim homini unus vitae curses a crealtore dates est,
cuius finis omnino mors est: venerabilibus autem domibus earzon-
que congreqationibus, quac innuortales sub deo custodiuntur, non
convenit fincin irscponere ne in possessionibus quidem, sed quoad
durant vend-abiles domes (durant auteni in perpetuum et usque ad
tpsuna sacculorum finefu, donec Christianorum nomen aped homi-
nes est et veneratur), iushcm est durare etiam perpetuo relictas
erogationes vel reditus intnortales, ut sem¢er inserviant piis actibus
nunquana cessat-uris 9.

Biers, clara es la intencion legislativa : sobrevivir, perdurar, ase-

gurar mas ally de la corta vida del hombre la permanencia de la

buena obra que no debe morir, iustum est durare perpetuo . . . Para

ello el jurista postclasico y el legislador imperial buscan un sistema

timos como mas significativos a los estudios de Ls BRAS, BRUCx y DE
V issCHF;x, citados en la nota 3 .

8 . D'ORs : II volgarisino e il Diritto postclasico (Encuesta), en LABEO
6 (1960) p . 232 .

9 . C . 1 .3 .55(57) .3, a . 534 . Trad . de Kriiger .
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barajando los mismos medios o muy pareci,dos a aquellos que, en
stt dia, emplearon los clasicos al estructurar juridicamente la con-
tinuidad constitutional de municipios y colegios .

A. Llemenlos persomles. Uno de los medios mas faciles para
explicar la permanencia y continuidad de los entes colectivos fue
el suponer que dichas agrupaciones humanas estaban integradas
por individuos -por asi decirlo- fungibles y que por sustituirse
continuamente unos a otros, la colectividad se conservaba indefini-
damente. Esta ic;ea tan traditional y genuina de los antiguos de
unos municipios-agrupaciones, se manifiesta con toda claridad en el
mismo enfoque litigioso . Los municipios actores y reos -noinine
municipum agere o adversus mitnicipes to- esta basado, sin duda,
en un originario caracter antropomorfico, posiblemente implicito en
!a conception misma de la persona moral. Son, pues, los colegios y
municipios una cierta unidad y consorcio perpetuo, porque aunque
cambien los individuos concretos siempre queda el genus, y este,
que ni perece ni se extingue, permanece intacto tt . Incluso esta

10. LENEL : Das edixt :rat perpethmm, § 31 Qidbics nrnouciptan nomine age-
re liceat y § 33 Qi(od adversus ntimicipes agatur .

11 . Esta misma idea la expresa Urpiano (10 ad ed. ; D. 3 .4 .7 .2) cuando
(lice : In decitrionibus vel aliis universitatibits nihil refert, ittruaz onmes idem
maneant an pars maneat vel onmes inmidati sint .

Puede verse sobre este texto los estudios de KROMR : Rec. a la obra de
BrnnER (Das Problem der jeristiscl»n Persoulichkeit) en ZS 29 (1908) p. 522 ;
OLIVECRONA : Corpics and Collegiaou in . D. 3.4 .1, en IURA 5 (1954) p. 185 ss .

Del mismo modo que Ulpiano en el texto anterior se expresa Aifeno

(6 dig., D. 5.1 .76) refiriendose a supuestos parecidos : rum et legioncm eant-

deur haberi, ex qua multi decessissent, quormn in locum alii srdWecti essent ;

et popiihan eumdem hoc tempore lnitari qui abkinc eeian.nr aimis (itisseitt,

cum ex illis wino moue viveret.

Es, sobre todo, en las inscripciones epigraficas donde normalmente en-

contramos con mas pureza esta idea comunitaria y humana tan distante de

la concepci6n abstracta de los pandectistas. Estas inscripciones que nos

aportan, sin las alteraciones propias de los textos jurisprudenciales, el sentir

comuii de la epoca, demuestran que -mas que una nueva y misteriosa pei-

sonalidad- to que todo colegio supone es una comunidad viva de hombres

concretos o al menos concretables en cada momento. Recordemos, por ejein-

plo, la inscription de Puzzoli (C11_. X, 1579) correspondiente of colegio religioso

de los cultores lovis Ileliopolitani. Todos los miembros de la corporaci6n tie-
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,,grupacion unitaria se conserva independientemente del n6mero de
cotnponentes qite puede aumentar o disminuir, sin afectar por ello
a la existencia del conjunto Iz .

Es curioso y significativo a la vez que siempre que en el Dere-
cho clasico una persona busca un medio de permanencia post tiuor-
telst al fijar, por ejemplo, en el testamento una ceremonia funeraria
anual acude siempre, consciente o inconscientemente, a una solucion
de este tipo . Suele gravarse con la obligacion, por regla general, a
unos libertos agradecidos, formando con ellos una especie de co-
municlad de propietarios o usufructuarios de los bienes sepulcrales :
tumba, jardin, huertos, viviendas, etc. No se trata propiamente de
una forma colegiada, sino de algo mucho mas infimo y sin las
caracteristicas juric;icas de la corporacion . Sin embargo, tambien
aqui aparece tlna conjuncion de personas fisicas proyectada hacia
el futuro : libertis libertabusque sms quive ab its posterisque eorutin
manualaissi iuanuonissaeve strott eruntve 13 . Se ha producido, pues,

nen derecho a usar las cisternas y las tabernae sitas en un campo del cual son
titulares aquellos qui in cultu corporis 1-leliopolitanornrni start erulave.

ELIACIIEVITCI1 (La personnalitP juridiqlte en drorit ¢rivi rolnatn, Paris,
1942, p. 301) cree ver en este tipo zomunitaric las caracteristicas de la
''mitgliedschaftliche Sonderrechte" germanica.

12 . ~ Seria una cuestion puramente de hecho si la despoblacion progresiva
afectaria alguna vez a la sustantividad de los municipios Insignificames? Aun-
que en la Edad Media tanto la Glosa (con relacibn a los monasterios parece
hater estabiecido el Ininimo de tres personas para subsistir) como distimas
costumbres eclesiasticas y locales regularon mas o menos este terra, en cl
Derecho romano apenas encontramos datos.

Algo tenemos con relaci6n a la determinaci6n cuantitativa de la trtrba y a
la posible aplicaci6n de la actio vi bonorzon raptorum . Es Ulpiano (56 ad ed .,
D. 47.8 .4 .3) quien nos dice : si plures frterunt decent aut qptindecim homines,
turba dicetur. i Seria aplicable este n6mero de la turba al populus9 Por UI-
piano nada podemos deducir. Si, en cambio, de Apuleyo, que en su Apologia,
c. 47, utiliza ya ese mismo n6mero referido al ¢opubts : quindecim liberi ho-
cn.ines popidits est. Tal vez, sin embargo, este n6mero nada diga. Posiblemente
se trate tan solo de un elemento basico puramente de hecho y vulgar, sin pre-
tender establecer ningun requisito juridico .

Puede verse el trabajo de EsaIFIN : Decem faciunt popuhnn, en Melanges

Girard 1, p. 457 ss . Tambien LENEL : Das Edictran porpetmon § 189.

13 . Pertenece esta interesante inscripcion a la fundacion funeraria de
Junia Libertas, con su curiosa comunidad de libertos, DE VISSCHER : Le
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una peivivencia por razon de esta curiosa fungibilidad personal
que transmite al conjunto humano las caracteristicas propias del
ser individual a la vez que logra su objetivo de durar indefinida-
mente.

Por la misma razon suele ser frecuente en la epoca cltisica que

los deseos fundacionales vayan canalizados y en cierto modo es-

condidos y subyacentes en las donaciones y en los legados, modales
o no, hechos por tantos proceres y mecenas del Alto Imperio. Al
dejar los bienes a los municipios en cualquier tipo de liberalidad,
dos cosas se logran a la vez : por una parte se conserva la memoria
y el recuerdo del difunto, con la fiesta anual, con el edificio nuevo
o restaurado que porta la placa de marmol con el nombre del do-
nante, con la ceremonia civica o religiosa, etc., y por otra el mttni-
cipio aplica a sus propios fines constitutivos --opera publics- esas
frecuentes donaciones que esta epoca brillante del siglo it y del iii
puso de moda 14 . Lo mismo podria decirse del fundador que busca
la continuidad, eligiendo entre los numerosisimos collegia existentes
aquel cuyos fines corporativos se acomoden mejor a sus propias
ideas sociales o religiosas con vistas a la conservacion de su me-
moria.

Otra solucion a la continuidad, edificada sobre un elemento per-
sonal prevalente, aunque de naturaleza mucho menos clara es la
antropomorfizacion de los dioses nombrandolos herederos, tal como
se desprende de ]as reglas de Ulpiano 16 . Quiza estemos ante un

Droit des tombeaux romains, Paris 1942, p. 301 ; Luzznrro : Ehigrafia giuri-
dica greca e romana . Forulazioni-Roma, en SDHI 17 supl . (1951) p. 307 s. ;
D'Oxs : E¢igrafia juridica griega y ronttaaa, iura sepulchrunu, en SDfII 20
(1954) p. 479 ss .

Algo parecido ocurre en la fundacion de Flavio Syntroplius ;CIL . V1,
10239) con un regimen muy parecido . Le BRAS : Les fondations, sit . p . 58 Ss .
Tambien algunos textos clasicos nos refieren casos semejantes : Scaevola,
20 dig ., D . 34 .1 .18.5 ; Tuliano, 36 dig ., D . 34 .5 .11(12) ; etc .

14 . Pi.mio : Epist . 10 .34 . ss .
15 . Ulpiano, 22 .6 : Deos heredes irtstituere iwn possun.us ¢ra'eter eos, quns

semt s cousulto constitutionibusve principurn instituere concession est, sicuti

Iovem Tarpeium, Apollinenn Didymaeean Mileti, Martem in Gallia, Minervam

Illiensem, Herculem Gaditamon, Dianant Ephessiam, Matrem Deorum Sipyle-

nem, Nentesiny quae Smyrnae colitur, .et Caelestens Salinensem Carthagini .

Hay en esta situacion de dioses herederos como un anacronismo de epocas
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fenomeno paralelo al de la persona juridica, pero que se ha desviado
por un extraordinario camino Is . El testador que instituye a estos
seres divinos va buscando en realidad una solucion a un problema
inviable . Quiere aplicar un patrimonio a unos fines concretos : sos-
tenimiento de sacerdotes y guardianes de los templos, fomento de
unas ceremonial religiosas posiblemente ya mas folkloricas que sa-
crales, pero no por eso rnenos entranables para el difunto, etc. Esta
fun6acion ideal no tiene cauce. Los dioses del elenco ulpianeo son
extranjeros 17 y ni sus templos ni sus sacerdotes tienen las ventajas
de que gozan los dioses romanos, cuyo culto y ceremonial viene a
coincidir constitucionalmente con uno de los fines especificos del
¢opulus Romanus. No sucede asi, en cambio, con ]as divinidades
peregrinas . El devoto y piadoso pagano, tal vez procedente de leja-

antiguas, sobre todo si se tiene en cuenta que esos fines fundacionales de ca-
racter reiigioso podrian obtenerse probablemente con otros medios . Esta re-
gresion al primitivismo la estudia BESELER : en su Ronianistiche Studied
Cor¢us, fisrus, area, deus, en ZS 46 (1926) p . 88 ss . : "unter dem Einfliisse
griechischer Vorstellungen fallt Rom ins Primitive zuriick, anerkennen Senat
and Kaiser die Moglichkeit von Gotteseigentum" .

16. La mayoria de los autores que hall estudiado este tema hall visto en
la institucion de los dioses herederos, mas que un problema juridico propia-
mente tal, un c6modo expediente de soluci6n de cuestiones political, sociaies,
religosas, etc.

Puede verse : MOMMSEN : Rornisches Staotsrecht (trad. francesa de Hunt-

BERT VII, p. 280 ss .) ; FERRINI : Teoria generate dei legali e dei fedeco-rnmessi,

Milan 1899, p. 148 ss . ; KARLOWA : Romische Rechtsgeschichte II, p. 61 ;

FADDA : Concetti fondainentali del Diritto ereditario roniano, Napoles 19w,

p. 202 ; COSTA : Corso II, p. 434 ; SCIALO)A : Se gli Dei pokssero insfituirse

eredi net Diritto classico roniono, en Studi II, p. 241 ss . ; GIRARD : Manuel,

p. 834 ; Voci : Diritto ereditario roinano I, p. 405 ; Gutzzl : Miti e politico

nella capacitas successoria del ¢opulus romanz(s, en LABEO 8 (1962), p. i74,

nota 18 .
17 . Las divinidades de ]as regulae de Ulpiano son claramente peregrinas .

Sin embargo, el primero de la lista, Jupiter tarpeiats, debe ser el propio j6-

pier capitolinus de los romancs . Tal vez estemos en un caso excepcional de
una advocacion originariamente romana trasvasada posteriormente a una di-
vinidad peregrina . Este fen6meno de divinidades asumidas por Roma y de

dioses romanos que toman carta de naturaleza en otras tierras es un feno-

meno religioso normal a partir del siglo ii de nuestra era . Para KARLOWA,
Jupiter tarpeius no es romano. Cfr . Rornische Rechtsgeischichte I/, p . 262 .
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nas tierras, en donde radicaba el culto originario de estos dioses

y diosas antiguos, se sentia obligado a implantar en Roma los aires

fatniliares de sus propias ceremonies religiosas, y para ello -for-

zando quiza el equilibrio juridico- trata de buscar un curioso ca-

mino o mas bien un rapido atajo, para lograr un fondo fundacional

perpetuo y fijo como la vida inmortal de las divinidades herederas .

Esta continuidad indefinida tiene tambien su base humana, marcada
con un fuerte caracter antropomorfico, al aplicar incluso a los dioses

]as leyes caducarias vigentes en Roma, segun nos dice Dion Casio

(55,2) . Asi, en la practice mas antigua de esta singular institu-
cion '8, para qtte pudiesen ser herederos aquellos seres celestes que
en su historia mitologica no apareciesen con el numero de hijos
indispensables, el Senado o el principe concedian el ius liberorum

para evitar la caducidad .

Se trata, pues, de soluciones ad casum buscadas y encontradas
por la propia vida social y religiosa de la calle . El jurista la adapta,
la recoge o la emplea, pero no puede decirse que la haya creado .
Ni siquiera puede extranarnos que a veces la formula concrete pueda
ser empleada casi irreflexivamente . Algo asi pudo ocurrir -y de
nuevo es una solucion personalizada para la perpetuidad- cuando
el causante que desea dejar memoria de si mismo o fijar una renta
religiosa busca tambien un destinatario personal, pero no por sus
cualidades individuales, sino ratione officii . La jurisprudencia cla-
sica interpreta entonces que el legado de renta es perpetuo, ya que
el oficio to es .

Nos cuenta Escevola 19 un caso original . Una cierta mujer Attia

18 . Muy .posiblemente el instituir heredero a los dioses fue una situacion
de hecho que se introduciria a modo de practice extralegal tal vez desde los
primeros aFos del Imperio. Por to menos la elusion que de ellos nos hace
Drov CASIO (55,2) despucs de referirse a Livia Drusila, esposa de Augusto,
nos hace pensar que al menos como tal situacion de hecho ya debio de darse
entonces .

La generalizacion fue, con todo, algo mas tardia y dadas las carac-
teristicas religiosas sincretistas se podria calcular que su momento clave fuera

la epoca adrianea . Esa es tambien la opinion de H;NTsL : Corpus legion, E 15,
h- 86 .

19 . Scacvola, 18 dig ., D . 33 .1 .20 .1 . Un comentario sobre la perpetuidad
del legado de renta puede verse en AMELorrI : Rendita perpetua e rendita vi-
taliz-ia, en SDHI 19 (19 5 3), p . 210 .
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dejo un fideicomiso con estas palabras : quisquis inihi heres, fidei
eius coinmitto, uti det ex reditit cenaculi mei et horrei post obitum
sacerdati et hierophylaco et libertis, qui in templuni erunt, dena.ria
decent die nundinarion, quas ibi posui. Ante la duda sobre la na-
turaleza y duracion de estas rentas, el jurista cree que hay que in-
terpretar la voluntad de la testadora en el sentido de que dicho fi-
deicomiso es perpetuo, ya que el sacerdote, el guardian del templo
y los libertos elegidos to son por razon del cargo religioso mas que
por sus caracteristicas personales . Por ello las rentas seran debidas
perpetuamente a todos aquellos qui in eo officio fiterunt, es decir,
a los sucesores en el encargo sagrado : etiarn his qui in loco eortmt
successerunt .

Estamos, pues, en presencia de otro caso en donde el ingenio
practico y brillante del jurista ha encontrado el camino para suplir
la limitacion vital de las personas fisicas . De nuevo en esta solucion
el elemento personal y la perpetuidad aparecen armonicamente fun--
didas en tin peculiar destinatario-cargo . El problema queda re-
suelto, supliendo la jurisprudencia incluso la probable impericia del
testador que tal vez no encontro una formula mejor en este supuesto
de inexistencia de un colegio religioso normalmente constituido a
quien dejar como legatario r~e la renta perpetua .

3. Solacciones fundacionales cristianas de cardcter personal . Tes-
tamentos y donaciones a las iglesias .

No estaba la ciencia juridica de los siglos iv y v tan depurada

y tan identificada con las obras clasicas para que pudiera educir de

los supuestos de ayer solucion a sus propios problemas . Tambien

en este Bajo Imperio cristiano y universal aparecen -con signos

nuevos- los mismos conflictos de siempre : testadores y donantes

que quieren perpetuar su nombre . Religion y vanidad, caridad y

ostentacion como motivos psicologicos del actuar y la misma ausen-

cia de vias legales adecuadas . Desde el punto de vista juridico el

problema basico es analogo, y analogo igualmente son todo un tipo

de soluciones "personales" construidas sobre una antropomorfiza-

cion. de la permanencia . No nos debemos 6ejar, sin embargo, llevar

por conclusiones precipitadas tratando de descubrir mia clara in-
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fluencia doctrinal de los grander juristas clasicos sobre la sociedad
cristiana postconstantiniana . Se trata tan solo de un paralelismo
normal y explicable por la misma mecanica del pensamiento juridico .
Concepciones quiza menos brillantes ahora, dadas las caracteristicas
generales de la ciencia del Derecho postclasico, pero dotadas igual-
mente del identico espiritu practico que animo a la vieja jurispru-
dencia romana . Esa es, pues -sin descartar en absoluto la posible
influencia de los clasicos- la razon por la que el espiritu juridico
postclasico tratando de encauzar los negocios piadosos in bonum
animae llegara casi a las mismas soluciones que llegaron en su dia
los juristas de la edad de oro.

Normalmente, las formulas mar pobres y menos ingeniosas,
propias de la alta edad postclisica fueron el hacer coinci6ir la vo-
luntad caritativa o religiosa del causante con una institucion here-
ditaria o una donacion en favor de la Iglesia, ya que esta, por razon
de su propia organizacion interna, presenta corporativamente unos
fines coincidentes con los deseos de aquel20. Por otra parte, desde
los primeros anos de cristianismo official 21, la capacida6 de la Iglesia

20. En las obras cristianas mar antiguas aparece ya con toda claridad
tormulado el deber asistencial de la Iglesia para con los menesterosos . Didas-
calia apostoloruna Syriaca (17 ss) . Puede verse la edicion de LAGARDE, Leip-
zig 1954 .

21 . Omitimos intencionadamente el estudio de las disposiciones de bienes

ratione pietatis durante todos los siglos anteriores . Desde luego que ya en el

siglo iii y posiblemente antes, la Iglesia presentaria una organizaciun propia

y adecuada, contando incluso con la aquiescencia o al menos con la pasividad

del poder publico imperial . Mucho se ha aducido en favor de la personalidad

juridica de la Iglesia preconstantiniana y de su capacidad de adquirir y de
tener bienes . Aunque ninguno de los testimonios puede considerarse como dL
finitivo, ya que no son historicamente contemporaneos al problema en cues-

tion, no son de ninguna manera despreciables. Asi, por ejemplo, tenemos el
texto de la Historia ecclesiastica de Eusebio de Cesarea (10, 5 ss .) en donde

se narra la devolucibn del patrimonio eclesiastico arrebatado en la ultima pet-
secucion dioclecianea . Esa devolucion que implica un hecho anterior indiscu-
tible y el termino juridico empleado por Eusebio r:-.a to oizaeov son suficientes
para pensar que era capacidad debio existir al menos como situacion de
hecho. Tambien Lactancio nos suministra un dato muy empleado por todos
los partidarios de la capacidad originaria de la Iglesia en los tiempos pa-

ganos. Se trata de la obra De mortibus Qersecrrtorion (47, 7-9) en donde se
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a adquirir por testatnento (C . 1 .2 .1, a. 321) ofrecia esta posibilidad
a la generosidad de los fieles . No puede decirse, sin embargo, que
se produzca en este caso un autentico supuesto fiduciario, ni la
duplicidad Iglesia cestinataria y pobres o culto beneficiario es ver-
daderamente tal 22, sino tan solo ttna mera apariencia . Por una serie
de razones doctrinales y misticas, desde la mas antigua ensenanza
cristiana se tendio a identificar a la Iglesia con los pobres -ecclesia

dice : reddant quoe onutia corpori christianorum tradi oportet . La utilizacion
del tecnicismo corpus es bastante elocuente. El mismo Lactancio emplea mas
tarde una expresion parecida : loca pertinentia ad fiats corporis ecclestarum.

Tat vez, sin embargo, anteriormente al siglo III to mas probable es que
fuese necesario, para dejar bienes a la naciente Iglesia, buscar una formula
indirecta, herederos de confianza, instituciones fiduciarias o incluso ertcubrir
la corporacibn cristiana con el ropaje colegial de una asociacion funeraticia
u otra formula semejante.

Sobre esta materia puede verse : DucIIESNE : Histoire ancienne de l'Eglise1,
Paris 1923 ; SALEILLES : L'Organisation juridique des pr6nieres cononlow tiles
chretiennos, en Melanges Girard 11, p. 469 ss. ; ROBERTI : La associazioni ju-
nerarie christiane e la propietd ecclesiastica nei Qrimi tre secoli, en Studi
Zanzucchi (1927), p. 89 ss . ; MONTI : I collegia tenuioriun e la condizione giu-
rcdicha dclla propieta ecclesiastica nei priori tre secoli del cristiamesimo, en
Studi Riccobono III, p. 69 ss . ; SAUMAGNE : Corpus christianorunt 11, en
RIDA 8 (1961), p. 257 ss .

22 . A1 borrarse la duplicidad, por una parte del receptor del acto dispo-
sitivo y del fideicomisario por la otra, deja de haber un negocio fiduciario de
transmision y el deber de entregar los bienes es mas bien de caracter institu-
cional . Solamente si el destinatario de los bienes fuese una persona f1sica o
un ente moral, pero con sus propios fines concretos, podria tat vez habiarse
de negocio fiduciario que requiere esa duplicidad destinatario-beneficiario y
la necesidad de ingeniar algun sistema para garantizar la transmision .

Sobre el negocio fiduciario y, concretamente, sobre la fiducia cuin amico,
habla CASTRO (El negocio juridico, Madrid 1967, p . 414) de algunas leyes
espafiolas -11 julio 1941, 1 enero 1942, etc-, que en su dia se ocuparon de
aquellos casos en los que la Iglesia, congregaciones religiosas, etc . "hubieran

apelado al subterfugio de valerse de personas interpuestas" a fin de salvar

sus bienes de disposiciones persecutorias. Es el caso tipico de fiducia cant
antico analogo al que se refiere Boecio hecho teinpus ditbium tiinena.

Ademas de la literatura resefiada por CASTRO en la obra citada, puede

verse tanibien del mismo autor : El negocio fiduciario . Estudio crifico de la

teoria del doble efecto, en Rev. de Derecho notarial, 53-54 (1966), p . 7 ss .
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pauperum-- o a verla como sponsa Christi y responsabilizada del

culto divino 23 .

Dada su rapidez y comodidad, la herencia y el legac:o a la 1glesia

debio ser el medio mas empleado en la heneficencia particular 24 .

Ln cierto modo se repite el caso de los legados ad colendatlt. nte-
mortartz dejados por los r1cos proceres de los municipios romanos

para alimentos, gastos de instruccion, ornato y diversiones . El re-
gimen interno de la 1glesia ofrece ya un camino de posibilidades
beneficas, quedando todo to mas al testador o al donante un modesto
itts electionis,, expreso o deducible por algun detalle revelador de

su voluntad, sobre alguna piadosa preferencia concreta .
Nos quedaria determinar tan solo que cosa entiende el hombre

de la cuarta centuria por 1glesia . Por supuesto que atin esta muy
lejos de aparecer la ic;ea espiritual de un corptfs mysticion, abstracto
y teologico. Atlnque la nocion de ttna 1glesia mistica, a modo de
unidad supraindividual misteriosa tal como aparece en la predicacion
paulina, pueda darse ya en algunos de los grander escritores cris-
tianos como San Clemente Romano ~y sobre todo en Origenes, no
empezara a hacerse comun hasta muy mediados el siglo iv y aun asi
solamente entre los escritores de la Iglesia griega, mucho mar cerca-
nos al area de influencia alejandrina . La posible presencia de este
concepto corporativo teologico sobre las concepciones juridicas y
sobre la norma positiva tiene que ser forzosamente mucho mar
tardia . Disentimos, por ello, de una opinion bastante generalizada
entre los autores 2s que pretende ver ya plasmada en la doctrina

23. Lstas ideas aparecen siempre implicitas -y muchas veces expresa-
mente- en la mar antigua predicacion cristiana . Sobre todo Origenes ]as
desarrolla con toda amplitud en alguno de sus sermones (liom . 9,2) y en sa
obra apologetica Contra Celsion (8, 72). Puede verse RAHNER : M~'stcrufne
Limae. Rin Beitrag fiir Kirckentheologic der Vdterzeit, en Zeitschrift fiir
1,"atlaolische Theologic, 1939, p. 311 ss . y 428 ss .

24 . DUPONT : Les donations dans Ics corwlitutions de Constantin, en
RIDA 9 (1962), 1). 314.

25 . Son interesantes a este respecto los estudios de ROERTI : 11 "corpus

mysticuin" di S. Paolo nella storia dells persona giuridica, en Studi 13esta IV,

p. 37 ss . ; ALBERTARIO : Corpxs e tativersitas nella designazione della persona

giuridica, en Studi 1, p. 100 ss . ; EFIRHARDT : Das Corpus Christi a�d die

Korporationen im Spdtromischen Recht, en 7_ .S 70 (1953), p. 299 ss . y 71

a



La continuidad "post n:ortem" de is tundaci6n cristiana 495

postclasica, nada menos que una concepcion unitaria de este tipo
deducida de la teologia de San Pablo. Un concepto de tanta hon-
dura y de tan elevada especulacion es totalmente desproporcionado
al modesto nivel de la cultura juridica de esta epoca. El hombre
romano y el bizantino liabran de llegar al concepto de Iglesia con
una trayectoria nortnal y por el mismo camino que la cultura occi-
dental tuvo qtte recorrer en relacion a los entes politicos corpora-
tivos.

Nuevamente un elemento personal parece estar presente en is
primera concepcion de Iglesia, como ttna colectividad humana an-
tropomorfizada y permanente . Sin embargo, es poco probable, aun-
que la cuestion aparece aun muy debatida, que en estos primeros
enfoques se entendiese ya por Iglesia la conjuncion universal de
todos los fieles cristianos 2e . Mas bien se identificaria la Iglesia
atin joven y recien salida a la lttz oficial con aquellos grupos locales
de fieles en comunion por la fe y los sacramentos y bajo la jttris-
diccion de ttn solo pastor episcopal2' . En otras palabras, la idea

(1954), p. 25 ss . ; ORESTANO : Il problema della fondazioni, Turin 1959,
p. 149 ss . ; ELGUERA : InfAtencia del Cristianis»:o en el concepto die persona
juridica . en Rev. de la Sociedad argottina de Derecho romaw (1957-58),
p. 48 ss .

26 . Se trata de una cuestion muy debatida porque la misma redacci6n (lei
precepto de Constantino (C . 1 .2 .1 = C. Th . 16 .2 .4) es bastante confusa. h,n
la ley se llama a la Iglesia concilium sanctissim.unt venerabile y estas paia-
bras tan amplias podrian llevarnos a creer que los redactores del texto legal
hahian intuido ya la mistica realidad de la Iglesia universal. Parece, sin em-
bargo, poco probable y quiza sea todo ello mas bien fruto de poca precision
terminologica .

Creen que la concepcion sobre la Iglesia se refiere en esta epoca a una

comunidad local los siguientes autores : BONFANTE : Corso VI, p. 322, n. 2,

SCIINROR VON CAROLSFELD : Ob . cit., p. 168 ss . ; DUFF : Personality in Roman

Law, Cambridge 1938, p. 171 ss . ; DUPONT : Les successions dans les cuusti-

tutions de Constantin, en IURA 15 (1964), p. 68 ss .
Son, por el contrario, partidarios de una concepcion de tipo universalizadu

STEINWENTER : Die Rechtstelbuig der Kirchen send Klostaa each den, Papyri,

en 7_S 19 (1930) kan. Abt., p. 32 ss .
27 . No hay ningun inconveniente que, en una primera epoca, se diera

igualmente una concepci6n materializada de Iglesia-edificio . No faltan auto-

res, normalmente de escuelas germinicas que se muestran partidarios de estas
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de Iglesia estaria mucho mas cerca de una concepcion municipal
cltisica que de un planteamiento universal ad instar populi Ro-
man, 28 .

Este mismo concepto familiar y urbano, palpablemente vivo en
las obras mas cultas de los escritores cristianos de los siglos it y iii,
a6n debi6 perdurar de un modo natural en el siglo iv . S61o mas
tarde y ayudado por la visi6n politica de los emperadores protec-
tores de la Iglesia iria abriendose paso en las mentes y en el espiritu
cristiano un nuevo concepto de Iglesia ya claramente ecumenica 29 .

primitivas concepciones materializadas, integradas por los elementos "reales"
que indudablemente se dan tambien en toda idea corporativa . Serian entonces,
los propios bienes -en nuestro caso las iglesias-edificios- quienes consutui-
rian como una especie de n6cleo originario de la personalidad juridica . Su
mas remoto origen habria que buscarlo en la res divini iuris, posteriormente
trasplantado a aquellos patrimonia ac substantiae qual ad ecclesiastica iura
pertinent del Epitome de Gayo (2.1 .1) .

Puede verse a este respecto LAMMEYER : Die juristsschen Personen der
Katholischen Kirchen, 1929, p. 32 ss.

28. Seria muy interesante estudiar el fen6meno aparentemente contradic-

torio de como siendo antes hist6ricamente el concepto municipal que la uui-

dad politics universal de Roma, entra, sin embargo, esta en el campo juridico

antes que los municipios, cuyo reconocimiento supone siempre una f6rmuia do
analogaci6n, ad exemplum rei publicae (Gayo, 3 ad ed. prov., D. 3.4.1 .1). Es,

no obstante, como decimos, una contradicci6n aparente porque ni Gayo pro-
vinciano ni los propios juristas clasicos han abandonado nunca su concepcib1
originaria de Roma-ciudad ni sun en los momentos de mayor expansion. Ha
de pasar mucho tiempo para que llegue a borrarse la idea romana de unius

urbis Gives (Tacito : Annales 3,54). ELIACHEVICHT : Ob. Lit., p. 3 s. ; ORFS-
TAxo : It problcnra delle, fondazioni, cit., p. 64 ss.

Para la relaci6n hist6rica y politics de Roma y los municipios engloba-
dos, vid . 1VORR : Imperium and Polis in der hohen Prinsiyatzeit, Munich
1966 ; MURGA : Rec . de la obra anterior en AHDE 35 (1965), p . 618 ss .

29 . Todavia en el mismo siglo v perdura esta misma idea localista, siendo
normal la expresi6n plural de iglesias y muy rara la singular . Ya comicnza
a darse esta, no obstante, en esta epoca en algunos papiros egipcios -l z-lia
~-rrt.rata (P . Oxy. 16, 1950 y 1951) . Tambien en la terminologia legal de
las constituciones imperiales se habla siempre de iglesias y nunca ne Iglesia
(C . 1 .2 .12 .4 y 10, a . 470 ; C . 12.15, a . 477, etc .) .

En los Kavovet zzz~.rluiaatuzoi c6- aTtJrv asoaz6Awv obra citada en el si-

glo iv quiza en Siria o en Egipto parece indirectamente oar la cifra de

doce personas (~doce ap6stoles?) para que pueda existir una iglesia .

Sobre este tema puede verse LAMMEYER : Ob . cit ., p . 32 ss . ; GjLLET : La
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Se trata, pues, inicialmente, de una 1glesia localizada y comtmitaria,
dandose en esta configuracion un notable parecido y similitud con la
idea colectiva de municipio. Pero to mas curioso es que no solo se
da la analogia en la estructura general de la Iglesia y de los mu-
nicipios sometidos a un ordenamiento superior a la propia voluntad
individual -publico en las ciudades, sagrado en el caso de la Igle-
sia- sino incluso en detalles rnas nimios y juridicos. A este res-
pecto es muy expresivo un texto de Tertuliano en su Apologe-
tccum ". El culto africano trata de defender a la Iglesia con unas
razones juridical y sociales, tratando de llevar a sus adversarios al
convencimiento de que la comunidad cristiana, aiin desde el punto
de vista humano, no es absolutamente distinta de las corporaciones
existentes, con sus fines institucionales licitos al modo de las curias
municipales (c . 39, 1 ss .) : Inter licitas factiones sectanz istam depu-
tari oportet. . . Cum probi cum boni coeunt cum pii cum casti con-
gregantur, non est factio dicemda, led curia.

Se trata, pees, de una autentica corporacion disciplinada con
un vinculo comunitario espiritual : Corpus suntius de conscientia
religionis at disciplinae divinitate et spei foedere. Nada le falta a
la comunidad cristiana, segun la linea de pensamiento del apologeta,
de aquellas caracteristicas propias de ]as corporaciones ciudadanas .
Presidida por prudentes ancianos -probatt seniores- que la go-
biernan, tiene tambien un arca communis para los fines corporativos
que son enumerados por Tertuliano : sostenimiento de ninos y mu-

chachas pobres, asistencla material a esclavos viejos y abandonados,
rescate de los servi ad snetalla, etc. Se da, pues, autentica finalidad
institucional y comun, permanente y fija como puedan serlo los
fines que la organizacion municipal pretende en stt propio programa
de publica administracion .

Segun esto, si a ese arca communis, formada con las limosnas
y aportaciones de todos -modicam unusquisque stipem menstrua
dic- van a parar los legados y las herencias que, tras la consti-
tttcion (le Constantino del ano 321, es posible dejar en favor de la

persomialite juridiqtce e7v Droit ecclesiastique, Malinas 1927, p . 41 SS . ; ESMEIN
Ob . cit., p. 462 ; SCIINORR VON CAROLSFELD : Ob . cit., p. 167 ss .

30 . El Apologetico de Tertidia,io, traduccion espanola de PRADO, Madrid
1943 . Como estudio critico, vid. WALTZING : Tertulien Apologetique, texte

32
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lglesia, el camino para los negocios piadosos no debio ser dificil
en estos primeros afios. Esos bienes eran entregados espontanea-
mente -nam nento compellitur, sed sponte confert- y a esa afluen-
cia contribuia no solo la fe y la viva religiosidad de la epoca, sino
tambien el hecho legal de que desde la mas antigua reglamentacion
conciliar 3' se garantizaba un recto use de esos bienes destinados
al culto y a la misericordia . Podemos aseg7urar, por otra parte, que
al menos durante el siglo iv no se debieron producir abusos ni
defraudaciones notables, ya que las noticias que de ello podemos
tener no pasan de ser sino unos cuantos datos aislados y poco se-
guros 32 .

Debio, por tanto, de sentirse atraido, por asi decirlo, el capital
privado por esta via facil y directa, donde tan cotnodamente podian
obtenerse los fines propios del negocio pro anintae salute . La propia
organizacion y jerarquia interna venian a ser, entonces, como una
especie de molde juridico perfecto en donde con toda facilidad po-
dian ser encajados los piadosos deseos fundacionales de los fieles .

4. El negocio piadoso en favor de, los nwnasterios. Dificultades .

Dentro de este primer grupo de soluciones propias de la mas
temprana edad postclasica para los actos dispositivos en favor de

la piedad y el culto, no podemos pasar por alto un sistema bastante

cercano al que acabamos de examinar . En efecto, no solamente la

itabli d'apres le Codex Fuldensis, Lieja-Paris 1914 ; BECKER : Tcrtidlian,
AQologeticum, Munich 1952.

31 . El concilio de Antioquia (332-341) regulariza la administracion del
patrimonio eclesiastico por parte del obispo con el asesoramiento del sinodo
provincial que, en su caso seria llainado a juzgar las posibles y raras mal-
versaciones (c. 25, BRUxs : Canones apostolorion et conciliorion, saec . IV-
VIII, I, § 87 .)

32. Existe ya un temprano testimonio, una Carta escrita al emperador
Valentiniano 11 por parte de dos sacerdotes, Faustino y Marcelino . 'El do-
cumento del afro 384 (Collect. Avella;w, Ep . 2,121) nos manifiesta ya como
unos primeros sintomas de corruption en el use de los bienes

habeant illi basilicas auro coruscantes ¢retiosorumque tnartnorum atnbi-
tione vestitas vel erectas tnegni/icentia colloranarurn; lhabeant quoque porrec-
tas in longun : possessiones ob qtws et }idles integra ¢ericlitata est.

Vid. GAUDEM'ET : L'Eglise dais l'cnipire rotnain (IV'-V` siccles), Pacis
1958, p. 291 ss .
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Iglesia-comunidad podia ser utilizada como intermediaria institu-

cional de las mas antiguas fundaciones, sino tambien los propios
monasterios de tan reciente creacion .

Por supuesto que este camino no era realmente para los testa-
dores y donantes pios tan facil como el otro y ello por una razon
bien clara : a diferencia de la Iglesia, cuya capacidad de adquirir
es indiscutible por to menos en el siglo iv, los asceterios, cenobios,
lauras y las restantes sedes de monjes mas o menos agrupados
tienen una existencia juridica tan imprecisa que resulta muy pro-
blematico el pensar en su posible capacidad. La personalidad de
estos centros de ascesis y espiritualidal es incluso inicialmente dis-
cutible dentro de la propia Iglesia, ya que su originario caracter
carismatico y a espaldas de toda organizaci6n jurisdiccional y je-
rarquica 3a los convierte, al menos en un principio, en figuras mo-
rales de incierta sustantividad .

Cuando, pasado el tiempo, la norma teodosiana determina la
sucesi6n ab intestato de los monjes en favor del monasterio a4, ya
esta mtty entrado el siglo v y el problema se ha clarificado un tanto
tambien por parte de la Iglesia 35 . Por ello, si antes de este mo-
mento, se desea utilizar e1 monasterio como intermediario para
cualquier acto dispositivo en bien del alma, no habria mas remedio
que acercarnos de nuevo a la f6rmula fiduciaria dispuesta siempre
a suplir la ausencia de normatividad para la transmisi6n directa 3s .

33 . Es en Egipto donde el fen6meno monacal comienza historicamente y
es ya un hecho perfectamente constatable despues del 350. De alli se extiende
con gran rapidez por todo el Sinai, Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia . Dal-
macia, Sicilia y sur de Italia . Este crecimiento expansivo y arroilador del
monarquismo ha sido estudiado, entre otros, por CAUWENBERGH : Etudes snr
les moines d'Egvpte depuis le concile de Chalcedonie jusqu'a 1'invasion arabe,
Paris 1914 ; DELEHAYE : Byzantine monastecism, Oxford 1948 ; BECK : Kirche
and theologische Literatur in byzarntinischen Reich, Munich 1959, p. 120 ss .

34 . C. Th . 5.3.1, ano 434.

35 . Tal vez desde finales del siglo iv o principios del v, la Iglesia hubiera
reconocido la posible titularidad de los monasterios para recibir aut6noma-
mente. S. Agustin : De opere monaehorient r6,17 . Obras de S. Agustin XII,
BAC, Madrid 1954 .

36. Durante gran parte del siglo iv toda sucesidn en favor de los monas-
terios fue posiblemente extralegal y consuetudinaria o bien montada sobre un
aparato fiducial con organizacion semejante a la que parece se dio entre los
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Los monasterios -si asi puede calificarse a aquellos primeros
cenobios del siglo iv egipciaco- son mochas veces puras reuniones
de monjes y nada mas. \ormalmente, son sus fines la oracion y no
es raro encontrar tambicn anejos a los asceterios algunos edificios
destinados a la rnisericordia asistencial con los necesitados 37. Dan-
dose, pues, estos elementos, nos encontrariamos con un caso no muy
distantc del de la lglesia destinataria de bienes para la piedad . Tal
vez el monasterio pudiera ofrecer ventajosamente un tipo Inas con-
creto y determinado de culto o de obras de misericordia que sa-
tisficiera mas cumplidamente el exigente deseo de algun causante .
Se produciria entonces, en estas entregas patrimoniales para fines
mucho mas concretos que los genericos de la Iglesia, una cierta
analogia con el papel que cumplieron ]as asociaciones colegiadas
en el Derecho clasico. Con sus propios y especificos fines constitu-
tivos, en una riquisima y variada gama, ]as asociaciones romanas
atendian servicios publicos, abastecian a has ciudades del Imperio
con articulos de primera necesidad e incluso se ocupaban del ocio
y la diversion de ]as personas".

segu:dores de las escuelas filosoficas griegas. Uno de ellos, titular fiduciario,
recibe para los demas, heredando o recibiendo la donacion que este destinada
al conjunto o a la sede material de la escuela. En el caso de los monasterios,
tambien hay ono que recibe : el abad (rat~p), el preposito (apoac~o~:r�) o
una especie de curator (po.~esi;1, pero su titularidad es probablemente fi-
duciaria .

Vid. KOBLER : Griechische Tatbest6nde in der Werkcn der Kasuistichen
Literatur, en ZS 28 (1907), p. 174 ; STEIN\1IENTER : Zur epistula Hadriani

v. J. rzr, en ZS 51 (1931), p. 404 ss . ; BESELER : Zur Organisation der Lpi-
kur&erschsde, en ZS 52 (1932), p. 284 ss . ; BRUCK : Uber romisches Recht, cit .,

pagina 82 ss .

37. En la Hiswia Lamriaca de Paladio (c . 1S ss., PG. 34, 1036) se nos
liabla de pobres, enfermos y forasteros que acuden a ser socorridos a un mo-
nasterio famoso donde vivio un cierto anacoreta de nombre Paisios .

38. La actividad administrativa que en el mundo moderno puede desarro-

llar el amplio poder estatal y municipal, queda en manos de la iniciativa pri-

vada de la misma sociedad administrada en el mundo antiguo. Son numerosi-

simos los colegios romanos de los que tenemos noticias por las fuentes juridi-

cas, literarias y epigraficas. Se nota ademas en ellos un crecimiento rapido

y ascendente en prolijidad y tambien en el propio respaldo que sobre ellos

ejerce el creciente poder publico. A traves de las mismas inscripciolies puede

notarse que ni siquiera e1 donante o el testador que deja su legado se preocupa
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Tanto en los monasterios cristianos como en los colegios paga-
nos, los propios deseos del religioso o filantropico testador encuen-
tran igualmente tin cauce ya existente. No ha sido, pees, necesaria
una fundacion en sentido estricto, ya que la finalidad colegiada
anterior faculta a tina comoda adhesion por parte del causante .
Podria suceder, sin embargo, que llegado un momento algunos mo-
nasterios pudiesen adquirir y otros no, dadas las caracteristicas
irregulares que presiden casi siempre los origenes de los primitivos
cenobios . Es decir, determinadas fundaciones monacales gozarian
de una cierta autononua reconocida, mientras que otras sedes de
anacoretas no pasarian de ser un incierto coettts . Tambien este de-
talle nos aproximaria curiosamente al supuesto paralelo de ]as aso-
ciaciones romanas. No tbdos los collegla o sodalicia gozaron del
correspondiente 111s coeundi 39 . No obstante, el legado dejado cor-

ya de ningun sistema cautelar con el que asegurar el futuro cumplimiento y
destino recto de los bienes. Al menos en el Bajo Imperio, con la propia fuer-
za del procedimiento extraordinario el mismo poder imperial toma como mi-
si6n propia la vigilancia de estos svrvicios prelstados por los collegia y el
justo empleo de sus bienes .

ARANGlo-RUIz : Le genti e le citla, Mesina 1914 ; COLI : Collegia e sodaii-
latcs, 13olonia 1913 ; Ho.Nio : L'Italic prim.iliva ct tcs debuts de l'ilnperialisme
ronurin, Paris 1927, p. 135 ss . ; Zop-As : Le corporazioni bizantiue, Roma
1931 ; DE RoBERTIS : Contributi alla storia delle Corporazioni a Roma, en
Ann. Bari 1-2 (1932-1933) ; ID . : Corporativismo ronwaio e corporativisnio
fascista, en Il Diritto (lei la-aoro 4-5 (1934) ; ID . : II "corpus itaviculariorliill"
nella stratificazione sociale del Baso Impero, en Riv. diritto de la uavigazio-
,te 3 (1937) ; ID . : 11 Diritto asociativo rontalio, Bari 1938 ; BANDINI : Appnnti
sulle corporazioni romane, Milan 1937 ; RAsi : Le corporazioni fra le agricol-
tori, 1940 ; GAUDEUET : Constantin et les curies municipales, en IURA 2
(1915), p. 44 ss . ; NUYENS : La thcorie des "munera" et t'obligation ¢rofes-
siortinelle au Btu-Empire, en RIDA 5 (1958), p. 519 ss .

39 . No es muy claro que requisitos precisan los colegios para ver recono-

cida su capacidad general hereditaria. En un texto de Paulo (12 ad Plait.,

D. 34 .5 .20) se hate referencia al rescripto de M. Aurelio que permitia icgar

en favor de los colegios : Cum senatus temporibus divi Marci permiserit colle-

giis legare . . . Sin embargo, la capacidad general estuvo mucho tiempo vincu-

lada al ius coeundi.

Ulp . 5 ad Sab . . D . 40 .3.1 ; Callistr . 1 cognit ., D . 50 .6 .6(5) ; 'Mart . 3 inst .,
D . 47 .22 .1 ; Id : 2 hid publ ., D . 47 .22 .31 . .: Sera ese his coeundi to que configure
a los colegios como personas "ciertas", desde el momento que quiza fuese ne-
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porativamente no era nulo en los casos de ausencia de capacidad,
sino que inmediatamente se distribuia entre los componentes : non
quasi collegium, sed quasi certi homines admittentur ad legatujn ao .

Esta distribucion .nngulis, como solucion supletoria dada para
los supuestos de asociaciones sin el correspondiente ius legatorum
capiendorum, segun el rescripto de Marco Aurelio, aparece tam-
bien paralelamente en algunos documentos coptos del Egipto mo-
nacal para casos muy parecidos. Determinadas donaciones entre-
gadas a ios hturas y cenobios son recibidas no ya por el monasterio-
unidad sino por los monjes componentes 4t .

Hemos llegado, pues, al mist-no resultado final, ya que tambien
los monasterios, no obstante, su inicial "incertidumbre", cumplen
esa mision correctors de la brevedad de la vida humana que va
buscando el causante. Efectivamente, el grupo monacal, en cierta
manera, se pace perpetuo, porque en 6l, como en ]as antiguas es-
cttelas filosoficas griegas y en general como en todos los grupos
culturales, las personas fisicas pueden variar sin afectar por ello
a la corporacion que permanece para siempre. Mas tarde, esta
solucion del monasterio para los negocios en bien del alma encon-
trara sun mss facilidad, cuando su capacidad de adquirir haya
llegado a ser una realidad indiscutible . Con todo, ese hecho ocurrira
silenciosamente, sin ninguna declaracion oficial, ni eclesiastica ni
imperial, sino mss bien a modo de una situacion de hecho privi-

cesario para conceder este permiso de reunion, tan semejante por otra parte
al de los decuriones municipales, una previa entrega de la lista estatutaria?

A este respecto puede verse el estudio de SAUMAGNE : Corpus christianorum,
en RIDA 7 (1960), p . 456 ss . Algunas ideas parecidas pueden enconrtarse en
otro trabajo del mismo autor en la Rev. hist . D . franCais et etranger 32
(1954), p . 254 ss . con el titulo "Coire" "couvenire" "colligi" .

40 . Paulo, 12 ad Plaut ., D . 34 .5 .20(21) .

41 . En algunos documentos egipcios coptos (KRU 106) aparecen los pto-
pios monjes como receptores destinatarios de los bienes . Ellos mismos distri-
buyen a veces las rentas entre los pobres, administran, compran, venden, hi-
potecan, etc . La expresi6n of Wov4ov;e ; o la mss tecnica de zowov -,trv
yLova~ovcu>v suelen ser empleadas indistintamente. Vid. STEINWENTER : Dic
Rechisstellung der Kirchen und Kloster torch justinanischrn Recht, en Bi-
aantiuische Zeitschrift 29 (1929), p . 29 s .
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legiada v consuetudinaria admitida pasivamente por el Derecho im-

perial 42 .

5 . El testa"lento en favor de Cristo, de los angeles y de los ntdr-
tires planteado como solution fundacional .

No siempre aparecian igualmente viables los caminos fundacio-
nales para los hombres cristianos del Bajo Imperio. Lo mismo

que en la Roma imperial, el provinciano que lleno de devotion a

los dioses y diosas de su infancia y que deseaba implantar o con-

servar en la urbe el esplendido y admirable culto no encontraba
un modo facil, asi tambien los piadosos fieles de esta epoca encon-
traron a veces dificultades parecidas. Alli como aqui el deseo fun-
dacional quedaba truncado y sin salida y ahora como entonces la

solution original buscaba un cauce extraordinario : hater herederos
a los dioses, instituir heredero a Jesucristo, a los santos Angeles o
a los martires . Se trata en el fondo de una fundacion oculta . El
antiguo adorador afiliado a ]as vistosas ceremonias helenizantes o
el inquieto testador que deja su herencia a Cristo, to que en realidad
pretende, es asignar su patrimonio a un fin de culto, de fiestas re-
ligiosas o de limosnas a los pobres . Cerrado el camino normal surge
la solution inesperada y antropomorfizante .

Si Cristo -segun la nlds tra4icional y diaria predication cris-
tiana- es una misma cosy con los pobres 43, ya hemos vuelto a

42 . La equiparacibn de los monasterios y de las iglesias, y la correspon-
diente puesta en linea con los restantes establecimientos piadosos bizantinos
es ya algo normal en las constituciones imperiales del siglo v . Iniciada esta
trayectoria en la constituci6n de Teodosio y Valentiniano del ano 439 (C . Th .
5 .3 .1 . - C. 1 .3 .20), la mantienen Lcon y Antemio (C . 1 .3 .32(33) . pr . y C 1 .3 .
34(35) del ano 472) y la consagra definitivamente Justiniano (C. 1 .2 .22.pr, ano
529 ; C. 1 .223, a . 530 ; Nov 7, prael. y c . 1 ; Nov . 120, c . 6,2 .

En la constituci6n C. 1.2 .23 del 530 y en el c. 1 de la Novela 7 del 535, el
legislador hate referencia expresamente, al hablar de la capacidad adquisitiva,

a los monasterios femeninos : sacrosanctae ecclesiae, vowrabiles xenones vel
ptochia vel uionasteria masculorrcnt vcl virginunc. . .

43 . La doctrina cristiana ya elaborada en los siglos anteriores, favorable
a la limosna, pero con un tono mas bien moralizador y ascetico, adquiere
ahora -por una cierta influencia oriental cuyos precedentes mas iiimediatos
estarian en Origenes- un tono profundo y mistico . No es el pobre solamente
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encontrar un c6modo expediente fundacional, aunque sea un poco
artificioso . La duraci6n de esta escondida fundaci6n la proporcio-
nara la propia Divina persona (o la de los seres sacros elegidos)
y la identificaci6n Cristo-pobres hara todo to demas . A partir de
este momento, los necesitados, sin necesidad de procurator ni inter-
mediario, habran llegac;o a ser herederos aun sin salir de su incierto
anonimato.

Dos son ]as normas que se conservan en el Codex en ]as que
el sistema empleado, para la donacion y para la herencia, ha sido
precisarnente esta utilizacion de los seres divinos. La primera es
una constitucion del emperador Zen6n (C . 1 .2.15) posiblemente
del ano 477 y la segunda una ley justinianea (C . 1 .2.25426]) con-
servada, igual que la anterior, en lengua griega y fechada en no-
viembre del ano 530. No supone un dato realmente decisivo, a la
hora de precisar el momento historico de introduccion de esta ano-
mala figura dispositiva en favor de personas celestiales, el hecho
de que ambas constituciones sean relativamente tardias. Bien claro
se ve -sobre todo en el texto justinianeo- que el legislador no ha
hecho sino recoger la situaci6n previa de un use cristiano extendido
y quien sabe si hasta de un posible origen heretico gnostico o neo-
paganizante 44 . De un modo bien expresivo alude el emperador al

una especie de representante de Cristo, autorizado para recibir el pago de
nuestro debituna penitential . Es bastante mas, identificado con f-,l -ipse Chris-
tits-, el pobre es la misma persona que Cristo.

Esta enseiianza, fomentada por San Juan Crisdstomo en sus Homilias
sobre el Evangelio de Sara Mateo y por San Agustin en sus Sermones, fue
posiblemente la base doctrinal del testamento en favor de Cristo del Derecho
justinianeo. 'hid . Muxcn : El testamento en favor de Jesvcristo y de los s,m-
tos en el Derecho roniano postcldsico v juslinianoo, en AFIDE 35 (1)b5)
p. 362 ss .

44 . Muy extendido fue desde la primera epoca de cristianismo ecumenico

el culto a los ingeles, muy consolador para los espiritus paganos recien con-
vertidos . La consideraci6n gn6stica de unas divinidades intermedias y protec-
toras fue un acicate continuo para la propagaci6n del culto de los seres invi-

sibles de los cielos . La representaci6n iconografica de los Angeles aparece a

nuestros ojos hoy con tin notable y peculiar parecido a las formas helenicas
de la Nike victoriosa y a los genios alados occidentales .

El Cristianismo mas antiguo foment6 la idea del angel de la muertc, c:u -

sante de un hondo temor reverential . Ese alto espiritu presente en cl mo-
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hecho comun y repetido de multitud de testamentos "inciertos segun
las antiguas leyes", en donde aparece tan curiosa institucion : Eaatorj, .EP
iv rokXat4 ~iti1 ota Wleac4 6POII-v 7o1.aota; Zva-'daa!q

Son, pues, muchos los testamentos en que se instituye heredero

mento del juicio post nwrtenl y que act6a a modo de descargo de las prop:as
culpas es alguien a quien se debe tener propicio con limosnas y coil ofrendas .

Por supuesto que no todo son ideas heterodoxas. Los testimonios de Ar.-
tiguo Testamento (Tob. 5,6; 12,3 y Macabeos 6.18 ss .) fueron siempre claros
y nada sospechosos. Sin embargo, los elementos culturales gn6sticos, las duc-
trinas del judio Pil6n, los restos de un viejo paganismo nunca olvidado y la
base superticiosa general de las viejas culturas contribuyeron a una gran ex-
pansi6n <ievocional del culto angelico y a la ereccibn de multitud de igleslas,
oratorios y capillas por todas las ciudades del Imperio, especialmente en las de
la parte oriental, mas propicia siempre a estas misteriosas realidades del mss
alla .

Bien pronto hubo de intervenir la Iglesia frente a los excesos de una dc-

vocion casi idolatrica que titulaba a San Miguel con el calificativo de Grail

Padre Osiris Mikael (Pap. Graec. magicae 22,29) y que identificaba a San Ra-

fael con Helios, Gran Dios . En el Concilio de Laodicea del ano 363 (c. 35) se

acusa como manifiesta herejia esta desviaci6n gn6stica y Teodoreto de Cilo

senala igualmente el abuso en toda Asia Menor. El propio Severiano de Ga-

hala, tan allegado al circulo palatino de la emperatriz Eudosia y tan relacio-
nado con la alta nobleza imperial, detecta igualmente este peligro que parece

extenderse por toda la sociedad cristiana de estos siglos . Entre toda la in-

mensa literatura que este curioso tema ha provocado, estimamos como mas
interesante las obras siguientes : TURUFL : Histoire de l'angOologie des temps

apostoliques d la fin du V siPcle, en Rev. Hist . Lit. Rel. 3 (1898), p. 299 ss . ;

FELLS : Die Niken and die Engel in altchristlicher Kunst, en Rornische Quar-

talschrift 26 (1912), p. 3 ss . ; BEcx Genien and Nike* in der altchristlicher

Kunst, Giessen 1936 ; GUNTER : Psycologie der Legende. Studien zur enter

wissenchaftlichen Heiligen-Geschichte, 1949 ; KLAUSER : Engel, en Realiexi-

I-on fiir antike irnd Christention, s, v.

Algo parecido pudo suceder con los martires, portadores iguaimente de

derechos humanos en las constituciones imperiales . Menos misterioso que ei

angel y mas comprensible y cercano a la mentalidad romano-occidental, el

martir aparece en el siglo iv y v come, una especie de m6dulo ideal para la

vida cristiana. Algo debe quedar, sin embargo en estas plasmaciones de la

vieja tendencia pagana a la heroizaci6n que subyace siempre en el fondo de

is cultura de occidente. Una direcci6n triunfalista de corte homerico podria

descubrirse en esta exaltaci6n de la figura y ejemplo del martir, por otra

parte tan I6gica y natural y que encontramos en autores tan poco sospecho-

sos come, San Agustin (De Civitate Dei, 22, 9 y 10) . Puede verse a este res-

pecto la obra de DELEII,wE : I_es origines du c0te der martYrs, Bruselas, 1933 .
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o se nombre legatario a Cristo o a los santos y, naturalmente, esto

da lugar, por to menos con relaci6n a esas antiguas leyes, a una

cierta inseguridad : rbj lap '-kEtoot OtaOYliatr. rata cou,ov YEvol..evatt;

i6V ip6n0V bat670NtEV rat 70U~V d'IIIVQV 45 EYTEUBEV WOW) Y..aTd X00;

rakatouq 6p6[LEv vt6[touq

No es, por otra parte, este irregular testamento producto de la

ignorancia de testadores poco versados en ]eyes. Antes al contrario,

como verdadera sutileza juridica se dio entre las clases sociales mas
elevadas y entre personas ilustres y de noble cuna, como el mismo

justiniano parece reconocer'°.

Hay, por tanto, en la constituci6n C.1 .2.25(26) referencias cla-
ras a una larga epoca anterior en la que -al igual que los dioses

antiguos de las reglas ulpianeas- la personalidad de Cristo, de los
martires, de los Angeles o la de los profetas y santos ap6stoles 47 de
la ley de Zen6n ha venido sirviendo de vehiculo sustentador y ex-
traordinario a una fundaci6n quiza imposible o dificil en este mo-
mento hist6rico. No es esta una hip6tesis arriesgada ni caprichosa
si nos basamos en los indicios que la propia norma justinianea nos
ofrece . En efeqo, vemos que el legislador adscribe los bienes de la
herencia o del legado a la iglesia titular del santo arcangel o del
martir venerado -y tratandose de Cristo-, a los pobres de aquella
iglesia elegida por el difunto o a la que este mostr6 en vida mayor
devoci6n y asiduidad.

Es aqui donde radica precisamente la novedad. Las iglesias
destinatarias no son ya aquellas iglesias episcopates, comunidades

45 . La expresion griega utilizada por el legislador - a8rito -, em-
pleada ella misma o sus derivados en otras leyes (G. 1 .3 .52, a . 531 ; C . 6.48.1 .29,
a. 528-529), aporta una idea semejante al incert:on latino .

46 . En la colecci6n de papiros coptos tambien es frecuente encontrar en

el Egipto cristiano este mismo tipo de soluciones nombrando destinatanos

directos de los bienes a los martires . Asi se! habla del 8:zatov de los santos
herederos con el que se mantiene la situaci6n fundacional post mortent. KRU,
84 ; 92 ; 96 ; 97 ; 100. !Vid. STEINIVENTER : Die Rechtsstellrotig der Kirchen and

Kloster, cit. p. 39 ss .

47. Para San Cirilo, los patriarcas, profetas, ap6stoles, y martires eras
los intercesores en el sacrificio, eucaristico y latreutico. SOLAxo : Textos euca-
risticos primitivos I, BAC . Madrid 1952, p. 329 ss .
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de fieles, titulares hasta aqui de los normales testamentos piadosos .
Ahora, el testador, por un ingenioso sistema nada despreciable,
puede dejar sus bienes, si asi to desea, a las pequefias iglesias al-
deanas y rurales e, incluso, a las rusticas ermitas y capillas dise-
minadas por los campos, hasta ese momento sin autonomia patri-
monial .

Los tiempos van cambiando y la misma complejidad de la vida
ha producido tambien testadores especialmente devotos o capricho-
sos. Ya no basta ni satisface la vieja solucion englobante de dejar
los bienes indiscriminadamente a la Iglesia con una amplia libertad
distributiva . Ahora, por un pequeno prurito de vanidad, el de cuitts
(lo mismo podria pensarse del donante de la norma zenoniana de
C.1 .2.15) desea que sus amigos y vecinos le recuerden mas. Quiere
que su herencia o legado no se diluya en la masa ya bastante cuan-
tiosa del patrimonio eclesiastico y, por ello, para "aislar" los bienes
y adscribirlos a esta pequefia celula cristiana, aun sin personalidad
propia, ha encontrado este irregular metodo de suponer que tras
la pequefia capilla, ermita o iglesia de su devocion y afecto hay
verdaderamente un celestial destinatario que es quien propiamente
recibe los bienes de estos centros locales de piedad 48 .

Indudablemente que se pudo elegir un cami~no menos sofisti-
cado . Siempre se pudo, por ejemplo, hacer la disposicion mortis
causa o inter vivos con un gravamen modal para que el obispo o
el economo receptor de los bienes -en su nombre o en el de la
Iglesia episcopal- los aplicara a un concreto destino, segun los
deseos del causante . Que este sistema pudo darse es cosa segura.
No solo por estar expedito el camino juridico de ]as cauciones y
de la actio praescriptis verbis, sino porque la propia ley de Zenon

48 . Durante nuwcho tiempo fue la Iglesia episcopal quien absorbia los
bienes que pudieran recibir las iglesias filiales que radicaban en su respcc
tivo territorium . Ya en el siglo v, al menos en Africa y en Italia, las iglesias
rurales parecen tener bienes propios . En las Galias tenemos un termino a quo
bastante seguro, que es el concilio II de Arles, en la segunda mitad del siglo v .
En Espafia, los datos son algo mas tardios, en pleno siglo vi . Las numerosas
iglesias diseminadas por la Peninsula parece que a partir de ese momento pue-
den recibir bienes . Cfr . GAUDieuET : L'Eglise dans l'Etnpire romaiu, cit ., p . 302.
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C.1 .2.15.3, aunque con notable imprecision, parece recordar la obli-
gacion existente por parte de los obispos de cumplir ]as condiciones

impuestas por los donantes ; ra~ci Ta 15o~av,a -,fit(; celloT!~.roa~.~votc rai

ZaTd T00 :, ci.!T :.BcYTaC, a6TOtq 0p00; T,pu'aivetv T7w 'LW) 0LOp1~~cYT(OY

otoqatv

No deja, sin embargo, de tener graves complicaciones todo el
sisterna modal, y mas tratandose de la Iglesia y de fines espirituales
cuya matizacion viene a ser accesoria. Tal vez el obispo se consi-
derase de alguna manera desligado de la observancia impuesta por
los testadores o donantes y el gravamen modal viniese a ser inope-
rante. No abandono con todo la Iglesia este asunto, y existen dis-
posiciones conciliares en donde se recuerda este deber de respetar
los deseos de los pios fundadores ; sin embargo, el planteamiento
incluso tiene tin sentido macho tnas religioso que juridico'9 . Por
ello, el artificioso sistema de Cristo instituido heredero, con todo
su parecido a la solucion ulpianea y sus dioses provincianos, era
siempre titil y en algunas ocasiones necesario para garantizar el
deseado "aislarniento" de los bienes en favor de ]as devotas iglesias
poptilares 50, evitando la desaparicion de la herencia o el legado en

49 . En el concilio de Cartago del ano 421 (c. 10) se establece la obliga-
cion del obispo de respetar la afectacion de los bienes dados para una igle-
sia determinada por razones de piedad . MANSI, 4,451.

50. En nuestra opinion, no parece que sea necesario acudir a una in-
fluencia directa del texto de Ulpiano para explicar esta institucion heredi-
taria en favor de Cristo, de los Angeles, etc. Bastaria tan solo una tnecanica
juridica semejante, para que, partiendo de unos mismos pre.supuestos, se
Ilegue sin mas a las mismas consecuencias . Con todo, no hay que eliminar
de modo absoluto una posible influencia de la doctrina ulpianea contenida
en el Epitome postclasico sobre el caso de Jesucristo heredero . El hecho de
la equiparacion de Cristo con las divinidades paganas, a primera vista re-
pugnante a la nueva religion, debio ser pronto superado . Una nrueba de elio
es la propia rectificacion que machos textos que aludian a los dioses antiguos
sufrieron en esta epoca, para dar entrada en su propia redaccion a las
nuevas creencias. Esto sucede con el pasaje de Paulo en que comenta la
lex Palcidia que fue oportunamente modificado : . . . legata . . . quae this (deo,
en D. 35 .2 .1 .5) relinquisntur, lex Falcidia pertinent.

Otra razon que nos induce a pensar que la sustitucion Cristo-dioses debio
ser normal, incluso entre los cristianos cultos, la podemos deducir de un
detalle que aporta Tertuliano (Apol, 5 ., 1-2) con una curiosa noticia del
tiempo de Tiberio . Parece que este emperador, habiendose enterado de la re-
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la masa anonima de fines y actividades de ]a Iglesia universal 5' .
\o debe confundirnos el hecho de qtte aun siga interviniendo

el ob:spo en estos testamentos y legados. Tanto 6l como el economo,
en su caso, son tan solo meros ejecutores, representantes legitima-
dos para reclamar las donaciones (C.1 .2.15.2) y nudos ministros
que han de cumplir la voluntac: del difunto con relacion a esas
venerables iglesias preferidas por el causantc en donde habran de
quedar afectados los bienes .

En el ano 545, justiniano mantiene a6n esta curiosa figura
hereditaria en el c. 9 de su Novela 131 "2 . Algo anacronica resulta,
indudablemente, esa conservacion, ya que la institucion en favor de
Cristo o de los seres celestiales tuvo su razon de ser en tin mo-
mento en el que la ausencia de caminos adecuados para algunas

surreccion de Cristo, propone al Senado su inclusi6n entre las divinidades
admit:das . El hecho de que sea precisamente el riguroso Tertuliano quien
esto narra, es una pmeba mas de nuestra tesis. Puede verse el estudio do
VOLTERRA : Di ima decisione del Senato ronurno ricordata do Tertuliano, en
Scritti Ferrini, Milin 1946 .

51 . 1.n el mismo momento que la autonomia antropomorfizada no sui ge
facilmente, los elementos materiales de pura cohesion patrimonial que nor-
malmente ocupan un discreto segundo tcrmino, pasan a un primer planu.
Dentro de la personalidad de la Iglesia, estas primeras celulas que son las
iglesias rurales, capillas, ermitas, como tambien -al menos durante gran
parte del siglo iv- los piopios monasterios, al tratar de tener una
cierta independencia juridica, no tienen mas remedio que acudir a estas ex-
plicaciones materiales a modo de "conjunto patrimoniales permanentes" o

edifi~ios "sui iuris" como diran las fuentes vulgares o bien la expresion
~d occatov que emplan normalmente los papiros. Asi para los inonasterios
P. Lonul. 2,323 ; 5,1686 ;P . Cairo 67170 ; 67171 . Para las iglesias locales :
Pap. Soc. italiarw 8936 ; 8937 .

Pueden verse a este respecto los estudios de STEINWENTER : Die Rechtsste-
l1eang der Kirchen void Kloster, cit., p. 33 ss . ; JD . : Uber einige L3edeuhrngen
vo71 "ius" in den nachklassischen Quellea, en IURA 4 (1953), p. 135 ss .

52. En cierto modo el precepto esta redactado todavia con mas amplitud
que en la vieja ley de quince afios antes. Frente al numorus clauses de posi-
bles herederos celestiales, la Novela 131 pasa al mnnerus acepertus : si quis
antes unum sanctorum heredem scripserit ant legatum ei reliqrterit . . . Todos los
santos del Cielo pueden ser ya elegidos por el caprichoso testador y la nor-
ma justinianea provee a la ejecucion de la institucion o el legado . MURCA :
El testamento en favor de Iesitcristo A, de lo .r santos, cit. p. 400 ss .
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fundaciones obligo quiza a estas soluciones raliidas . Ahora, cuando
en este siglo vi bizantino la enorme gama de posibilidades que
ofrecen las casas de misericordia es una realidad para la beneficen-
cia de todos los gustos, parece no haber tanta necesidad de man-
tener vigente la vieja formula del testamento en favor de Cristo y
de sus santos . Sin embargo, tambien esto es un rasgo muy tipico
de todo el ordenamiento romano : la no derogacion de aquellas ins-
tituciones y figuras que cumplieron en su dia una mision clave.
Posiblemente sea esta clasica tendencia conservadora la que expli-
que la perduracion de tan singular institucion no solo en las No-
velas justinianeas, sino, incluso, en la Edad Media.

6. La utilization del obispo ratione officii .

No falto tampoco en la sociedad postconstantiniana un tipo de
fundacion de gran raigambre y tradicion en los siglos cristianos
anteriores : la canalizacion a traves de los obispos y presbiteros di .-
todas las oblaciones y herencias piadosas . Tambien aqui se cumplen
los requisitos cornunes de todas ]as soluciones anteriores . El posible
fundador que desea dejar sus bienes para el culto divino o para los
pobres, hace una normal transmision a su obispo o a los presbiteros
encargados, pero to mismo que aquella mujer Attia del texto de
Escevola (D.33.1 .20.1) y que dejo sus bienes al sacerdote, al guar-
dian y a los libertos de un templo, la situacion juridica puede ser
mantenida indefinidamente porque -a no ser que conste expresa-
mente to contrario- la transmision se ha hecho ratione officii y
no intuitu personae., por to cual el legado (este era el caso de Es-
cevola) sera siempre perpetuo .

Se han vuelto a utilizar, y posiblemente de modo inconsciente,
los tipicos elementos de continuidad personal . De nuevo, al igual
que en los otros supuestos, hemos encontrado una entidad -el
cargo episcopal- que es personal, indefinido y continuo . Por ello,
al cumplir el papel que hoy cumplen las fundaciones estrictas,
podemos considerar este caso tambien como tin verdadero prece-
dente. No ha necesitado, sin embargo, el deseo fundacional de una
forma ex novo, sino que se ha subsuinido diluyendose en un molde
previo y discreto .
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Una ensenanza comun de la Iglesia cristiana que pudo servir
de fundamento doctrinal a este papel de obispo receptor de dona-
ciones y legados para el culto y las obras de misericordia, to en-
contramos ya claro y perfectamente coherente a principios del si-
glo iii, en la Didascalia 63 . El obispo-pastor es el encargado del
culto divino, y como eater pauperum administra el moderado pa-
trimonio del que la primitiva Iglesia podia disponer para la piedad
asistencial . Estas ideas doctrinales y morales no variaron demasiado
tras el Edicto de Milan, por to que la Iglesia y los cristianos del
siglo iv, y aun despues, se siguieron apoyando en estos mismos
esquemas tradicionales 54 .

El obispo es verdaderamente padre de los menesterosos y de
los pobres 55 que, al igual que la Iglesia entera, han aumentado
considerablemente al irse identificando los conceptos politicos y
cristianos, el Imperio y la Iglesia, la sociedad y la cristiandad . Tal
vez por ello, al comenzar a ser ya fatigosa esta administracion hasta
el punto de impedir casi el sagrado ministerio 66, apareciera con su
indudable sello oriental-helenico el cargo de economo, cuya mision
es precisamente el liberar a los obispos de esta parte material de
su oficio . En el concilio de Calcedonia del ano 451 se fija por vez
primera con un caracter general y en una constitucion de Leon y
Antemio de un gran valor para el estudio de la primera organiza-
cion eclesiastica, se dice que el econorno es quien habra de inter-
venir en todos los asuntos patrimoniales eclesiasticos de caracter
litigioso 67 .

53 . Didascalia ayostolomnmt Syriaca, § 4 ss .
54. Desde las mas antiguas disposiciones conciliares, fue siempre cl

obispo el encargado de supervigilar el use y empleo de los bienes de la co-
munidad cristiana. Concilio de Gangra de Panflagonia (a . 340), Bauxs : Ca-
nones apostolorum et conciliortcn: 1, 108.

55 . San Agustin, en algunos de sus sermones alude claramente a esa
idea de obispo-padre . Serm . 66 . Obras de San Agustin VII, BAC. Madrid
1950, p. 165 ss . Tambien en algun documento de la Iglesia africana aparece
el obispo con los titulos de pastor, inagister, dttx, dominus, eater. Vid.
CAxox : Les "settiores laici" de l'Eghse a(ricaine, en RIDA, 6 (1951),
pagina 12 ss.

56. San Basilio : Epist ., 285 (PG . 32, 1021) . ,
57. Hoc ~oihilo minus observando, lit in caitsis eccksiasticis npditnn alium

couveniri fas sit nisi, etun, quest dispensatorem pauperttm id est oeconomus
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Ds, pues, l6gico y sencillo que, en un regimen de vida cristiana
igualmente simple, el confiado testador o donante eligiera por ello
al obispo como inmediato receptor de su patrimonio o de sus bienes
con una mentalidad absolutatnente familiar y amigable . En efecto,
trasladando a estas primeras comunidades de fieles, aun bastante
conocidas y controladas, los faciles esquemas del Derecho de fami-
lia vigente, quedaba el obispo como eater pauperum perfectamente
legitimado para recibir en nombre de estos necesitados, de la misma
manera que un Paterfamilias recibe para sus alieni iuris. Tal vez,
pees, con esta comoda trasposicion, los pobres hayan ocupado el
papel de los fiiiifaon.ilias con relacion a su propio obispo y sea este
quien adquiera para ellos los bienes y las herencias que para la
pietas cristiana dejen los fieles . No debio ser dificil esta equipara-
cion y esta sencilla mentalidad en una Iglesia de reducidas dimen-
siones y en donde la santidad y rectitud de los pastores atin per-
mitia estos actos de absoluta confian71 . La misma fuerza religiosa
y social era la salvaguarda en estos casos para una piadosa y exac-
ta ejecucion de los deseos del causante sin cauciones ni garantias 58 .

Es bastante logico qtte al variar las circunstancias sociologicas

de la Iglesia, tal vez en el propio siglo iv y con toda seguridac~ en
el siguiente, las donaciones y los testamentos se fueron canalizando
por otro camino mas seguro, como, por ejemplo, a traves de los
nuevos establecimientos de piedad que ya empiezan a ser autonomos.
Sin embargo, la figura del obispo destinatario aun seguira durante
machos anos -incluso despues de muerto Justiniano- como nor--

ecclesiae, episcopi tractatus elegerit (hunc enrol sine dubio a sacerdote co)t-
venit ordinari). C. 1 .3 .32(33), ano 472.

58. Las formulas de confianza siempre existieron . Se dieron en el

Derecho romano clasico y tambien alrededor de problemas religiosos, asun-
tos funerarios, donaciones a templos, etc. Un caso to tenemos en la tan

coiocida donation de Flavius Syntrophus (CIL . VI 2,10239 ; FIRA 111.

p. 298 ss . ; Bxuys : Fontcs. p. 337 ss .) y en la que el liberto Aithales es
realmente un fiduciario .

Tambien en los textos de la jurisprudencia encontramos casos en los
que la confianza ha suplido a la norma . Asi, por ejemplo, en un pasaie
de Scaevola (18, dig ., D . 32 .1 .38 .6) se nos habla de un legado entregado
a un cierto Petronio para que to remitiera al colegio religioso de un templo .
Tambien aqui la formula empleada es fiducial .
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mal camino tiduciario para cumplir las mandas pias . Es por esto
por to que una de las primeras preocupaciones de la naciente legis-
lacion conciliar de la Iglesia 59 fue el separar con la mayor claridad
posible los blenes propios del obispo de aquellos otros procedentes
de las oblaciones de los fieles so .

7. B. Elementos materiales .

Ya dijimos que en esta complicada historia de las fases embrio-

narias de la persona colectiva, dos clases de elementos se mezclaban
-personales y materiales- en todas ]as soluciones que el ingenio
juridico podia ofrecer en cada momento. Deciamos tambien que no
se puede hablar propiamente en el Derecho romano de la persona-
Had supraindividual, al menos con el sentido que hoy la entende-
mos. Es, por tanto, muy dificil en estas primeras etapas historicas,
que pudiera concebirse al lado de los hombres fisicos y normales
ningun tipo de mistica persona, eterea o invisible, al modo de una
fictio iuris. El jurisconsulto clasico y su sucesor el jurista de la
era vulgar buscaban tan solo soluciones diversas con que lograr la
permanencia mas ally de los estrechos limites de la vida humana,
procurando a la vez una cierta cohesion y unidad de los bienes ads-
critos a una empresa.

Los elementos antropomorficos, aun partiendo de distintos pun-
tos, llegaban siempre al mismo final : una especie de vida ad modum
hominis de duracion prolongada -ciudades, colegios, dioses, cargos
religiosos- con la que conseguir permanentemente unos fines. Fi-
nes igualmente conseguidos por los juristas cristianos utilizando a
la propia Iglesia, a los monasterios, a los santos herederos o al pro-

59 . Concilio de Saint-Patrick (a . 456) . GAUDEMET : L'Eglise dans
!'Ennpire rotnain, cit . p. 307, n . 2 .

60. Este es tambien el espiritu de una norma justinianea . Se trata
de la coustituci6n griega C. 1 .3 .41(42) .5 (trad . de Kriiger)

Episcopis autem qui nsn:c suet quive erunt facultatern oinnino adirnimus

testandi vel donandi vel per aliam quain uiachinationent alienandi quid de

rebus suis, quas, postquam episcopi facti sunt, sive c-r testainettlis live ex

donationibus aliove quo rnodo adquisierint, nisi ea sola, quae ante episco-

patuuc ex qualibet causa tenuerunt quaeve postea a parentibus patris avfa:cuks

fratribus ad eos pervenerunt vel pervenerint.

33
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pio obispo ratione officii . Sin embargo, no solo hay en las soluciones
juridicas para la continuidad estos elernentos subjetivizados . Otros
elementos materiales o patrimoniales subyacen alli igualmente, aun-
que esten muchas veces eclipsados por el brillo peculiar de la
"persona" que aparece como titular, pero siempre cumpliendo un
papel importantisimo a la hora de conservar la unidad patrimonial
de los bienes 61 .

A veces, no obstante su caracter subsidiario, esos elementos
reales aparecen en primer plano cuando los elementos de caracter
personal no son to suficientemente firmes para explicar el fenomeno

juridico de la personalidad . Se trata casi siempre de formas em-
brionarias de fundacion, pero que ya estan haciendo el papel de
estas en un momento historico en el que no hay otra formula uti-
lizable. Entes de capacidad imprecisa, personas juridicas nacientes
o situaciones irregulares en ]as que hay que acudir a esta via
patrimonial para poder explicar de algun modo la autonomia atzn
titubeante . Se habla entonces de bienes subsistentes, patrimonios
sin dueno o individuados e incluso de fundos "sui iuris" . Son
siempre casos peculiares en los que, al faltar la forma antropomor-
fica protectora que pudiera cubrir el patrimonio 6z, los propios bie-
nes ocupan de repente el primer lugar en la sustantivacion .

Estos elementos puramente materiales nunca faltaron . Como
acabamos de decir, se dieron siempre aun en los supuestos mas
claros y clasicos de municipios y colegios prestando a los entes
colectivos un solido respaldo de individuacion. Es logico, por tanto,
que e1 propio asentamiento fisico de las ciudades, sus confines
-el posneriuytv-, el limite descrito por sus muros, etc., propor-
cionara un soporte estable a la hora de explicar la sustantividad
juridica de los distintos grupos politicos 63 . La situacion juridica

61 . KRDGER : (Die Rechtslage der vorkonstantt>>aischepi Kircken, 193-5,
p . 192 ss .) tree que el caracter divini iuris de los bienes edesiasticos es
siempre un reflejo juridico-dogmatico de la personalidad de la Iglesia .

62 . WINDSCHEID : Pared. § 531 ; FERRARA : Teorie delle persone giuri-

diche, Napoles-Turin 1915, p. 153 ss . ; ORESTANO : Il problema delie fonda-

zioni,- pit., p. 168 ss . ; GIOFFREDI, Osservazioni sulfa dottrina romance della
eredita giacente, en Shidi Zanobini V, 1965, p. 285 ss .

63 . A . Gelio : Noctes atticae, 18 .7 .5 : civitaten dici pro loco et oppido .
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de los bienes publicos, su estatuto especial y la inalienabilidad re-
sultante de su antiguo caracter divino -sanctae qtwque res, velut
ixuri et portae, quodaonnwdo divini iuris stem! 6'- aun se conser-
varan en los anos postclasicos . Con todo, consumada ya la secula-
rizacion normal de las cosas estatales, el Epitome de Gayo (2 .1 .1)
las califica ya de res publici iuris: Publici iuris runt nturi, fora,
portae, theatra, circus, arena, quae antiqui sancta appellaverunt, pro
eo, quod exinde tolli aliqu-id aut contingi non liceret.

Tambien los colegios y su personalidad, tan lentamente conse-
guida, contaron igualmente con su correspondiente elemento real .

Si se trataba de un colegio religioso el substracttem material apa-
recia facilmente . La propia afectacion y la divina dicatio convertia
a las cosas en sacrae y, a partir de ese mornento, en inviolables y
a salvo de toda peligrosa disolucion . Por otra parte, la tendencia
ampliativa a lograr una conjuncion patrimonial hacia, incluso, que
se considerase aes sacrum el dinero destinado a ]as festividades
religiosas conmemorativas 66 . Del mismo modo, ]as corporaciones
estrictamente profesionales tambien se apoyaron en sus res com-
nucnes y en ellas se sostenia, llegado el caso, la propia permanencia
asociativa . Tanto los colegios, cuyos fines fueron servicios publicos
o sociales como aquellos de caracter mas privado, como ]as socie-
dades funerarias, procuraron de tin modo u otro poner a salvo sus
propios bienes . Asi, por ejemplo, en este ultimo caso de socieda6es
para enterramientos, teniendo en cuenta que ]as sociedades funera-

64 . Este texto de la Instituta de Gayo (2,8) nos esta indicando por su
propia redaccibn que ya en esta epoca resulta un poco anacronico el caracter
religioso de las cosas publicas . Puede verse sobre este ,terra el estudio de
Axcxr : La sionma divisio rerun: in Gaio e in Giustiniarno, en SDHI 3
(1937), p. 13- ss. ; SOLAZZI : Quodainmodo nelle Instittizioru di Gaio, en
SDI-11 19 (1953), p. 104 ss . ; ID . : Ritorni me Gaio, en IURA 8 (1957), p. 1 ss.

65 . En la fundaci6n de Silzlanus, antiquisima divinidad de la epoca
latina de los dioses de los campos y los bosques, e . incluso en su culto
conservado en el siglo I de nuestra era, se nota visiblemente . la base patri-
monial permanente y unitaria que absorbe frutos y rentas. El colegio encar-
gado del santuario -todos y cada uno de los miembros- podra usar libre-
mente, proiniscue licebit uti, del fundo, de la madera y del aqua., Sin em-
bargo, el locus base permanece intangible como sustractum material . FIRA
lil, p . 116 s .



516 Jose Luis Murga

ticias gozaban ya de una cierta proteccion por su caracter religioso
y su implicita inalienabilidad, solamente habia que preocuparse de
los restantes bienes dependientes de los monumentos sepulcrales
-huertos, casas, viviendas de guardas, etc, que al no ser estric-
tamente "religiosos" ni inalienables, se hacia mucho mas necesario
coltesionarlos y mantenerlos constitutivamente umdos, formando un
todo patrimonial con las sepultures, por 1nedio ~e clausulas de
inalienabilidad o con cualquier otro medio juridico eficaz 66 .

En epoca mas tardia otras corporaciones recibieron esta cohe-
sion para sus bienes por un procedilniento eatraordinario imperial
y a modo de vinculacion legal. Desde mediados del siglo iii, algunos
colegios cuyos fines especificos fuesen de interes social o ptiblico
gozaron de una especial proteccion por parte de los emperadores.
La propia ley asignaba a perpetuidad determinados bienes de los
socios a los fines corporativos, formando asi un patrimonio social
que disfrutaba de un peculiar estatuto protector, incluso frente a
sus mismos titulares miembros del collegium, cuya libre disposicion
quedaba muy reducida, al pacer la ley imposible la donacion, la
compraventa y el testamento sobre esos bienes vinculados 67 .

Con un sistema u otro, por el caracter de las cosas, por ley o
por voluntad de ]as personas, se trata autenticamente de un feno-
meno comun de ciudades y colegios . Aun contando siempre con su

66 . Frecuntisimas son en las inscripciones funerarias las expresas prohi-
biciones de enajenar los bienes adscritos a los itera sepulchrorunc : ne quis
vellet venaondare vel fid<'c>ciore (CIL VI 13203) . Se daba, pues, el
peligro de creaci6n de autenticas "manos muertas", formadas asi per bienes
que escapaban de los deudores y del fisco . Tal vez por ello el Gnomon del
Idios logos, en su parrafo 17, admitia la posibilidad de confiscacion por
parte de la autoridad gubernativa de Egipto en todos los casos de incuria
y descuido de los encargados de estos complejos sepulcrales . Si la confis-
cacibn era posible, es, sin duda, porque recaia tan solo en aquelios bienes
cuya separaci6n del comercio de los hombres provenia de clausulas de inem-
bargabilidad y no de su naturaleza de res religiosae. RiCCOBONO : 11 Gomon
dell'Idios Logos, Palermo 1950, p . 133 ss .

67 . C. Th . 13 .5 .3, Constantino (a . 319) ; C . Th . 13.5 .27, Arcadio y Ho-
norio (a . 397) ; C . Th. 14 .4 .1, Constancio (a . 334) ; C . Th . 14.3 .13, Valen-
tiniano, Valente y Graciano (a. 369) ; C. Th . 14 .3.10, Valentiniano y Valente
(a . 370) ; C . Th . 14 .4 .8, Arcadio y Honorio (a . 408) .

Vid . ROBERTIS : 11 Diritto associativo rornono, cit . p. 428 ss .
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elemento personal y su conjuncion de individuos fisicos perpetuada,

existe siempre igualmente este secundario elemento material que
contribuye por su parte a dar mayor solidez, si cabe, a la autonomia
juridica de estos entes colectivos . Incluso en aquellos casos mas
infimos en los que no se daba lugar a la formacion de una persona
nueva en Derecho, como, por ejemplo, ocurre con las puras funda-
ciones funerarias, se preocupaba normalmente el difunto de quC
esos bienes fundacionales se integrasen en una unidad superior,
prohibiendo o al menos dificultando su alienacion 68 .

Posiblemente en todas estas cohesiones patrimoniales, constitu-
tivas de una especial uniead juridica, influyeran algunos elementos
filosoficos y culturales de la epoca. Esta epoca cltisica con su alto
nivel espiritual y stt elevado baremo de desarrollo economico, faci-
lito a los juristas y a los pretores el camino para estas prirneras
concepciones de la unidad juridica y patrimonial . Tal vez, remon-
tandonos mas, pudieramos descubrir el origen de estas aportaciones
en la propia filosofia de los estoicos que supo fomentar estas ela-
boraciones doctrinales y difundirlas en las mentes ya grandemente
cultivadas de los jurisconsultos romanos 69 . Esta unidad juridica

68. La curiosa tendencia a cohesionar los bienes tuvo incluso, en un
principio, un sentido muy materializado y casi primitivo. La idea casi in-
fantil de tener el huerto funerario y los edificios cerrados por un muro
en derredor tranquilizaba posiblemente a los fundadores pensando que la
unidad de aquellos bienes se manifestaba de modo aun mas patente. hlada

mas significativo a este respecto que la inscripcion funeraria descubierta

pace pocos afios en Ostia. Junia Libertas, la testadora, lleva a cabo una

fundacion sepuleral en donde, ademas del consiguiente conjunto de personas

-libertos y libertas-, ha garantizado prudentemente la continuidad de todos

los servicios funerarios, estableciendo que, en caso de incumplimiento, todos

los bienes it-An a parar al municipio ostiense : colonornent colottiae rei¢ubhcae

ostiensiu<m> . Junia Libertas impone tambien la clausula de inalienabili-

(lad que proporciona a los bienes la necesaria permanencia juridica . Final-

mente, para reforzar todo el conjunto de una manera visible, la fundadora

indica que esos bienes estan todos encerrados con un muro propio : ita tit

inacerie sua propria chili stint.

Sobre esta peculiar fundacion, puede verse De VISSCIIFR : Le Droit des

tontibcascx rmnains, cit. p. 239 ss .

69 . La comparacion del Universo y su complejidad unitaria con el
cuerpo humano -=w~to- cuya cohesion la da el espiritu, Ilega a hacerse
verdaderamente frecuente entre los filosofos de la epoca . Asi, por ejemplo,
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entra tan rapidamente en el campo de la jurisprudencia que bier
pronto seran objeto de relaciones juridical y del agere litigioso
multitud de colas compuestas, agrupadas bajo el sello invisible de
un nomen iuris unificador . Es, como en tantas ocasiones, e1 Dere-
cho hereditario la puerta de entrada de estas nuevas plasmaciones
de la unidad de ]as cosas compuestas ex distantibus.

Era, pues, completamente logico y natural que los causantes, ell
el momento de su tnuerte, dispusieran de modo unitario en legados
y fideicomisos de todos aquellos grupos de bienes que la propia
concepcion juridica y el vivir diario de los hombres ya to habia
reunido en una unidad comercial que era precisamente to que mas
contribuia a convertirlos en objetos preciosos y codiciables : biblio-
tecas, vestuarios, conjuntos femeninos de belleza y perfumeria, etc.
Ese complejo mundo de la accesoriedad en una sociedad en la que
el lujo ha creado grandes necesidades'°. - Pudo influir de alguna

Luciano de Samosata : Anacharsis 20 ss . ; Epicteto : Diatr. 2 .5 . 24 ss . ; Posei-
donios : F_p . 92,30 . Algunos historiadores, como Q . Curtius Rufus en su
obra sobre Alejandro (10 .9 .28.2 ss .), muestran tambien la influencia de esta
concepcion filosofica de la unidad . Finalmente, los juristas, como Alieno
(6 dig., D . 5 .1 .76), siguen esta ensefianza de la unidad superior englobante
de la diversidad de compoinentes

quvd, ut philosophi dice-rent, ex quibus Qarticidis -minimis consisteremus,
hae cottidie ex nost-ro corpore decederent aliaequr extrinsecus in etariun
lonon acccderettt .

70 . Estas agrupaciones de colas tratadas como unidades, tanto en las
transmisiones como en las vindicationes de las mismas, no son solo aquellas
que desde antiguo fueron consideradas unitariamente como los instrumenta
funulorum, sino otras mochas que la nueva vida economica, el lujo y las mo-
dernas eoncepciones han aportado a Roma . El supellex, conjunto de
todas aquellas colas de las que se sirve el paterfamilias (Alfeno 3 diq .,
D . 33 .10 .6 pr . ; Pomponio 6 ad Sab ., D . 33 .10 .1) ; el penus con su caracter ali-
mentario preferente, segun la opinion de Ofilio y que Ulpiano hate suya
(Ulp . 22 ad Sab ., D . 33 .9 .3.8) ; )as bibliotecas, en un mundo ya cultivado e
intelectual que son vendidas o transmitidas en bloque (Ulp . 24 ad Sab .,
D . 32.52-1) ; el vestuario que en una sociedad de riqueza cosmopolita co-
mienza a ser de valor incalculable, como parece deducirse de los textos ii-
terarios y de los textos clasicos (Calistr. 4 de cognit., D . 50.16.127 ; Ulp . 49
ad Sab ., D . 34 .2 .23 ; Paulo 1 ad Plant ., D. 34 .2 .28) ; el complejisimo con-
junto de ornato y perfumeria, tocador y ungiientos de las ricas mujeres del
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manera esta invisible y juridica unidad de las cosas agrupadas en
la aparicion dogmatica de la teoria de los patrimonios autonomos
personalizados? No han faltado algunos autores'I que asi to han

pensado e incluso alguno ha llegado a plantearse seriamente si en
estas transmisiones nnAntis catitsa, en estos legados de cosas colecti-
vas, no estara ya el embrion de la futura universitas reruns M.

Tal vez sea excesivo, no obstante, sefialar tan prematuro origen
al dogma moderno de la personalidad patrimonial, pero to que si
es indudable es que esta cohesion de bienes es, como hemos visto,
un elemento igualmente constitutivo en todo regimen de continuidad
juridica . A veces podria suceder que, siendo dificil o poco maneja-
ble el aspecto antropomorfico de la continudad indefinida, estos ele-
mentos materiales o patrimoniales se nos aparecieran como mss
esenciales . Este es el caso probablemente de la herencia yacente, en
donde, al fallar por forzada e incluso por chocante la explicacion
personal -continuidad indefinida de la persona del difunto 73- sur-

.mperio, nucndus inidiebris, quo maker snnoidior fit (Ulp. 44 ad Sab .,
D . 34 .2 .25 .10) .

Estas conjunciones o agrupaciones unitarias que tanto la vida economics
como el ordenamiento juridico han ido formando, precisamente como un
medio de defensa de su propio valor intrinseco, vienen a ser ]as primeras
creaciones de una unidad fiction (noincbs iuris) . Puede verse sobre esta ma-
teria, BARBERO : La universalitd ¢atriindaiali, Milin 1936 ; GARCiA GARRIDO :
Sobre los verdaderos limites de la ficcidn en Derecho romano, en AHDE
27-28 (1957-1958), p. 340 ss . ; ORMANI : Penus legata, Milan 1962 ; DELL'ORO :
Le cose collecttive nel Diritto romano, Milan 1963 .

71 . MILONE : Le +auversitates rerum, Napoles 1894 ; SCIINORR VON CA-
LOLSFELD : O6 . tit., p. 177 ss . ; OLIVECRONA : Corporations as universitas, en
Tree essays in roin Law, Londres 1949 ; PIIILIPSBORN : Der Begriff der ju-
ritischen Person in romisches Recht, en ZS 71 (1954), p. 52 ss . ; BIONDI
Istituzioni, Napoles 1957, p. 178 ss .

72. MELILLO : "Legation mundi" - "Universitas rleruin"?, en Syntelefa
ArdrWio-Ruin I, p . 589 ss .

73 . Fuerte debio ser esa tendencia antigua de personalizar al modo hu-

mano . En efecto, no solo la herencia sin adir, sino tatnbien otros supuestos

patrimoniales que se manifestaban ad extra con una cierta cohesion fueron

concebidos -o al menos se intento su explication unitaria- ayudandose de

una equiparacibn ad modum hominis. Nota GARCIA GARIDO como la doc-

trina jurisprudencial en la conception de estos entes se sirvio de la seme-

janza que todo ente real o logico tiene con la persona hurnana. No sdlo la
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gen inmediatamente como sustitutivo de to antropomorfico la ex-
plicacion materializada. Explicacion que ve en la hereditas sin adi-
tio un conjunto vivo y coherente de bienes que no puede disgregarse
y que deviene ella misma titular de las relaciones juridical que pue-
dan originarse durante ese tiempo 74 .

Es, pues, en cierto modo justificable que en muchos tratados
generales sobre Derecho romano, aun a costa de quemar muchas
etapas intermedias, se califique a la hereditas iacens como uno mas
entre los supuestos de personas patrimoniales que mas tarde se
llamaran universitates rerun. Por supuesto que no puede cecirse
esto con exactitud. Sin embargo, por ser una de tantas soluciones
--en este caso con preponderancia del elemento real- para funda-
mentar la continuidad unitaria de los bienes por encima de los limi-

herencia, sino el peculio y la dote se entienden unitariamente. Incluso no
faltan intentos de antropomorfizacion comparando la trayectoria juridica
de estos patrimonios con la misma vida del hombre. Asi, por ejemplo . Mar-
ciano (5 reg ., D . 15 .1 .40 pr.) considera clue el peculio, to mismo clue el hom-
bre, pace, crece y se desarrolla y muere : Peculitan. nascitur crescit decrescit
tntoritur et ideo eleganter Papirius Fronto dicebat pecitliacnt simili else hoonini.

Tambien la dote se concibe por los juristas con una vida propia y en
cierto modo independiente a la de los sujetos a quien esta atribuida . Con
fines especificos aparece ante el ordenamiento como una unidad a la clue van
referidos los frutos, los intereses y las accesiones . Cfr . GARCiA GARRIDO :
Sabre los verdaderos limites de la ficcidn en Derecho roinano, cit. p . 348 ss .

Fue sin duda la hercncia yacente el supuesto mas trabajado par la juris-
prudencia romana y en donde con mas asiduidad se trato de antropomor-
fizar su continuidad, unas veces empleando para ello a la personaiidad del
difunto y otras convirtiendo a la propia herencia en doo-ncina, al menos pal a
regular la actividad del servus horeditarius. 'hid . SACEILLes : Le princi¢e de
la .cantinuation de la ¢ersonrte du defnot par 1'heritier en Droit romain, en
Frstschrift O . Gierke, Weimar 1911 ; FUErrTESECA : Puntos de vista dr la ju-
rispritdencia romana respecto a la "hereditas iacens", en AHDE 26
(1956), .p . 243 ss .

74 . La propia "hereditas" coma titular de si misma es la idea de Pom-

ponio (18 ad Sab., D. 11 .1 .15) : Si ante aditant hereditaic+m servntnt heredi-

tariunt meant esse respondeam, teneor, qiua domini loco lmbetur hereditas.

Tambicn con relaci6n al dantrnum iniuriout datrcrn sobre bienes hereditarios c:?

esa la soluci6n de Ulpiano (18 ad ed ., D. 9.2 .13.2) : Si servos hereditmius

oecidatur, quaeritatr, quis Aquilia agal, cum dontimis naalhts sit hitius servi,

et ait Celsus legein domino damna salm else voluisse : dontinus ergo here-

dilae habebitur.
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tes de la vida del hombre, podria, en alguna manera, considerarse
como un precedente que por su originalidad habria de agrupar en-
tre los supuestos'6 que la Pandectistica 76 calificara de ese modo a
partir del siglo xviii.

8. Soluciones eristianas en la lined patr~nonial . El ius eorporis
ecclesiarum .

Tambicn entre ]as soluciones que la jurisprudencia postclasica
pudo aportar para dar cohesion y autonomia a los fines de la piedad
cristiana, no faltaron algunas en donde el elemento material ocupo
alguna vez el primer puesto . Estos elementos patrimoniales, sopor-
tes de la permanencia post mortent, se dan -al igual que en los

75 . junto a la herencia yacente habria que colocar algunos supuestos
mas raros y discutibles de patrimonios con un indicio de personalizacion que
ya aparecieron igualmente en el Derecho clasico. Este seria el caso de
aquellos bienes vinculados para responder de ]as prestaciones de alimentos
que tan difundidos estuvieron en la politics benefica de los emperadores a
partir del siglo ii (tabla de Vellela, Dcssau 6675). Ha sido por eso por to
que algunos lean creido ver en estas instituciones alimentistas el origen de las
fundaciones . No puede esto decirse con exactitud. Se trata tan solo de un
sistema para conservar y garantizar la continuidad de unas prestaciones y
como las personas que recibian el beneficio eran indudablemente poco con-
cretas . tal vez se tendiera inconscientemente a bascular el peso de la solu-
cion precisamente en la misma estabilidad de aquellos fundos que solo sir-
vieron de fundamento a la institucion. El examen de los textos clasicos Cs
una prueba evidente de que los juristas no pensaron siquiera en un fenomcno
corporativo (Ulp . 5 de ovrn . trio ., D. 2.15.8.1).

Sobre fundaciones imperiales de alimentos existe una abundante biblio-

grafia, de la cual citamos tan solo la que nos parece mss significativa .

SEGRt : Sidle istihcaioni alimentarie imperiali, en BIDR 2 (1888), p. 78 ss .

ID . : Nuove osservazioni in terns di istitn--ioni alirnerttari, en Studi Alber-

toni 1, p. 347 ss. ; SANTA CRuz TEIJEIRO : Las finrdaciones alirruntarias v

una carts de Plinio el Ioven, en Estudios clasicos 1950-52, p. 139 ss . ; ORES-

TANO : Il problems delle fosrdazidnri, cit . p. 263 SS. VEVNE : Les "aliments"

de Trajan, en el volumen Leis Encpereur rovw.ins d'Espagne, Paris 1965,
pigina 163 ss .

76 . A excepcion de SAV1'GNI, poco partidario de ver en la hereditas

ioreus una persona juridica, la mayor parte de la doctrina alemana del si-

glo XVIII admite ya la personificacion de los patrimonios llamandolos Uni-

versitas rerum o borrorranr . Vid. FERRARA : Ob . cit., p. 692 ss .
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supuestos clasicos- de un modo simultaneo y conjunto con la base
humana de individuos agrupados. De modo subyacente y ayudando

a la realizacion de la unidad juridica, los bienes de la Iglesia con
su calificacion de res divini iurts y su extracomercialidad consi-
guiente 77 no plantean normalmente ningtzn problema especial . Se
trata en todo caso de un patrimonio, cuya existencia es connatural
con la Iglesia misma, con un estatuto especial y nada mas. Pero,
sin embargo, al igual que en epocas anteriores, en todos aquellos
momentos en los que la explicacion de la capacidad de adquirir no
surge con facilidad, estos elementos de cohesion patrimonial adquie-
ren peculiar relevancia constituyendose casi como el tmico apoyo
para la permanencia de alguno de estos primeros entes colectivos
cristianos .

Tarnbien es natural que en alguna ocasion y a la vez que se
intenta la autonomia y el reconocimiento personal por la via cole-
giada, si esta se retrasaba o no se formaba con toda claridad, estos
elementos materiales surgian automaticamente en un intento de ace-
lerar el momento historico de aparicion legal de la personalidad .
Ese fue el caso de los tnonasterios e iglesias rurales, cuyo impreciso
nacimiento en el ordenamiento eclesiastico y en el comtin, hizo que
a la vez que la jurisprudencia cristiana los iba acercanco a solu-
ciones personales mas o menos logradas 78 se intentara tambien la
explicacion materializada como un aparato externo y visible donde
respaldar su incipiente y discutible autonomia juridica .

Da a veces la impresion como si los propios bienes buscasen
ciegamente proteccion en esa unidad moral y juridica superior que
pudiera impedir su disgregacion . De un modo paralelo a como en
el Derecho hereditario clasico y en el campo de los legados habian
aparecido grupos de cosas cuyo tratamiento unitario -no-men iu-

i7 . La clasificacion gayana fue oportunamente trasladada al nuevo orden
jssridico romano-cristiano por los juristas postclasicos en sus epitomes e
interpretationes, CONRAT : Die Entstehung des welrtgothischen Gains. Ams-
terdam 1905, p . 18 ss . ; In . : Der westgothische Paulus, Amsterdam 1907,
hagina 65 ss .

78 . Como ya vimos en la nota 51, los monasterios y las iglesias peque-
fias buscaron su autonomia personal no siempre de modo facil, por to cual
alternaron a veces con estos otros caminos patrimoniales de la autonomia
,uridica .
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ris- por parte de los juristas, facilitaba enormemente las trans-
misiones ivortis causa, tambien en el Derecho imperial postclasico
iban apareciendo identicas soluciones protectoras, con una finalidad
publica y economica . Sobre una base inmobiliaria -fuwdus vcl
doinus- que constituye el elemento principal, todos los bienes
muebles eccesorios se sienten como atraidos a ese nucleo para inte-
grarse en una unidad superior : fundus quaeque, ibi stmt 79 . Con
estos precedentes y con aquel de la practica religiosa y funeraria
de aquellas primitivas cohesiones sepulcrales -izrra sepulchrorum-
las constituciones imperiales de la epoca postclasica trataron igual-
mente de agrupar en una pura unidad ficcion los propios bienes
de la casa imperial -- dontus diving 8e-, los del fisco y las cosas
publicas 8' . .

Parece boy claro que la propia Iglesia debio usar este procedi-
miento para mantener unido su patrimonio en aquellas ocasiones en
quc no tuvo otro camino disponible . Esa fue probablemente la so-
lucion cristiana preconstantiniana para alcanzar al menos una subs-
tantividad puramente material si las posibles vias colegiales se ce-
rraban en algiln momento. Indudablemente ya en el siglo iii debio
gozar la Iglesia de una situacion relativamente estable desde el
punto de vista patrimonial, necesitando para ello algtin molde juri-
dico donde pocier encauzar esa patrimonialidad ya demasiado visi-
ble s2 . La pura union de los bienes entre si -itts corporis ecclesia-

79. Sabino tuvo ya tin concepto amplio de esta unidad de los accesorios
del fundo. Su opinion aparece recogida en un texto de Paulo, 2 ad Vitelliton,
D. 33 .7 .18 .12.

80 . Nov. Val . 10 .1 (a . 441) y 34 .3 (a . 451) .
81 . Estas agrupaciones superiores y unitarias -item- aparecen frecuen-

temente en las constituciones imperiales del Codex de Teodosio . Asi, por
ejemplo, los fundi iuris fisci (C . Th . 10.1 .15, Arcadio y Honorio, a. 396 ;
C. Th . 16 .5 .12, Graciano, Valentiniano y Teodosio, a. 383) y los fundi iuris
publici (C . Th . 10 .3 .4, Graciano, Valentiniano y Teodosio, a. 383 ; C. 7.38.2,
Valentiniano, Teodosio y Arcadio, a. 387 ; C. Th . 15 .1 .32, Arcadio y Houo-
rio, a. 395 ; Nov. Val. 35 .7, a. 452) .

Vid. STEINWENTER : tlber einige Bededungen von "ius" it; den nachkiu-

ssischen Quellen, cit. p. 135 ss .

82 . Bien pudiera ser esta, la concepcion "corporal" de la Iglesia del
siglo Iir, cuya existencia y capacidad de adquirir era por to menos una
cuestion de hecho admitida . Tal vez sea a esto a to que se refiera Lactancio
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runt- proporcionaba a la naciente Iglesia la via titil para poder
adquirir y disponer de ellos.

Resulta curioso comprobar el hecho de que, una vez pasada esta
primera epoca, reconocida ya la capacidad de recibir herencias y
legados a partir del 321 y encajados los templos entre las cosas de
Derecho divino, apenas despuntan los primeros entes eclesiasticos
que pretenden ser autonomos, dentro de la organizacion eclesiastica
universal, se vuelve a echar mano del socorrido sistema de cohesion
patrimonial, como puede comprobarse en algunos documentos de
esta epoca a3 . Pero no son solamente estos los primeros pasos de
los monasterios, iglesias rurales y de ]as veneradas capillas donde
reposan y reciben culto ]as reliquias de los martires (martyria) .
Tambien aquellos bienes no estrictamente divinos, sin dicatio ni
afectacion sacral, logran permanecer unidos toda una larga etapa,
protegidos tan solo por esta cohesion a los iura tentplormn g4 .

en su obra De niortibus persecutortona (47, 7-9) al hablar de la devoluciun
de los bienes a la Iglesia tras el ultimo despojo sufrido en la epoca de Dio-
cleciano y Maximiano : Reddant quae orania corpori cluristianorunt tradi

oportet. Vid. supra, n. 21 .
83 . Faltan desgraciadamente los testimonios directos de las fuentes tan

empobrecidas durante el siglo iv y la primera mitad del siguiente . Sin
embargo, esta laguna la viene a suplir precisamente la aportacion que su-
pone el enorme acopio documental del Egipto cristiano, en donde tanto por
su alta espiritualidad como por su creciente monaquismo, son numerosisimos
los supuestos de transmision de bienes a los monasterios recien creados. La
capacidad del cenobio - -c(') 8izatov - cuenta muchas veces tan solo con
esta base material de sus propios bienes . Vid. STEINWENTER : Die ftechtsste-
1luug der Kirchen and K1oster, oit. p. 32 ss .

84. Analogamente a los modelos laicos privados y publicos, bien pronto
los propios templos forman tambien una especie de nucleo patrimonial al
cual se sienten "atraidos" otros bienes con la nota comun de su accesorie-
dad. En el ano 364, Valentiniano y Valente nos presentan claramente en
una constitucion esta realidad de agregacion eclesiastica

Universa loca vel prdedia, quae urnbc in here tentiplorunc suet quaeque
a diversis priiwipibus vendita vel doliata .nut retracts ei patrimonio, quod
privatunt nostrunti est, plaeuit adgregari (C . Th . 10.1 .8) .

Una vex iniciado este camino abundan las normas imperiales con este
mismo tenor . Asi, por ejemplo, C . Th . 10 .3 .4, Graciano, Valentiniano y Teo-
dosio (a . 383) sobre arrendamientos de fincas que de algun modo est6i
adscritas a alguna iglesia : qui ex teniplorioa i1tre descctndit . C . Th . 10 .5 .x,
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hn este siglo v en donde la complejidad de la vida, la moda, la
devocion caprichosa y la beneficencia preferida obligan a imponer
cargas y gravamenes modales a legados y donaciones fijando un
destino concreto para los bienes, comienzan a aparecer autent.cos
patrimonios que habra que vincular de alguna manera si se quiere
evitar su disolucion dentro de la universal patrimonialidad de la
Iglesia. Tal vez el primer intento fuera el de su equiparacion a la
res divint iuris e, incluso, es muy posible que este novedoso y audaz
criterio partiese de la propia praxis jurisprudencial de la episcopalis
audientia. Se trataba, sin dada, de un rapido expediente para cubrir
con la inalienabilidad de to divino unos bienes no estrictamente
sagrados . Mas tarde -y quiza siguiendo ]as huellas de aquellas
directrices eclesiasticas autorizadas- las constituciones imperiales
y la misma jurisprudencia postclisica del Epitome de Gayo (2 .1 .1)
trataron de salvar a estos patrimonia ac substantiae, aproximando-
los to mas postble al caracter sacral de la propia Iglesia y consi-
derandolo como res qua-e ad ecclesialica iura pertinent g6 .

Estamos, pues, ante una verdadera solucion provisional entre
tanto no se encuentra una formula mas logica que no llegara hasta
la consagracion de ]as Qiae causae por Justiniano . Montados sobre
una especie de ficcion los hira templorion de algunas iglesias con-
cretas, el o:raeov de los monasterios y de las ~rr.),s3ia~ ,wv iozcuv
de que nos hablan los papiros coptos, aparecen siempre como una
fase previa al reconocimiento de la personalidad autonoma, bien
por el estado aun embrionario del futuro ente colectivo, bien por
razones extrinsecas y que impiden en un determinado momento el
reconocimiento oficial de la capacidad de adquirir 8c .

Arcadio y Honorio (a. 400) con una especificacion aun mas detallada : ea
quac de iure tentiplor:cm. . . fuerint congregata . . .

85 . La inalienabilidad derivada del caricter cuasi sacro de los bienes
destinados a la caridad parece haber sido la solucibn tanto del Epitome de
Gayo (2 .1 .1) como de la constitucion de Leon y Antemio C. 1 .2.14 . Mas
tarde triunfara una solucibn mas definitiva y lbgica de inalienabilidad cx
lege derivada de las Novelas 7 y 120 de Justiniano . Vid . Muxcn : Los r:e-
gocios "pietatis causa" en las constituciones im¢eriales postct6sicas, en
AHDE 37 (1967), p . 308 ss .

86. No solo la Iglesia preconstantiniana sino tambien la sinagoga de
Roma y Constantinopla se vieron obligadas a emplear este discreto medio
de sustentacion de sus bienes patrimoniales (Casiodoro : Variaruni, 5,37) .
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Esta solucion, sin duda alguna insuficiente, tipica del siglo v y
previa a la aparicion legal de los establecimientos beneficos autono-
mos, obtiene su maxima formulacion positiva en la constitucion del
emperador Leon (C.1 .2 .14) del afio 470. Esta norma viene a ser

como un reflejo imperial de la doctrina postclasica del Epitome.
Segun el legislador, todo tipo de bienes presentes y futuros pueden
quedar vinculados y protegidos coerced a su adscripcion a los pa-
trimonios raices de la Iglesia : ad praefatavt. venerabilewt ecclesiatn
patrimonium suto-n partentve certam patrintonii in fundis praediis
seu donbibus vel annonis municipiis et colonis eorumque peculiis
voluerit pertinere. Todos los bienes, por la unica razon ce su des-
tino para la piedad o el culto ad beatissinute ecclesia iura pertmet
y como a la propia Iglesia, intacta convcnit venerabiliter custo-
diri (§ 2) .

9. Soluciones tardias para los negocios in bonum animae . Las
piae causae s' .

Muy posiblemente las piae causae, establecimientos de miseri-
cordia y de piedad de Bizancio, puedan parecernos desde nuestro

87. BRINZ : Pand . § 61 ; FERRINI : Pandette § 112 ss . ; KRI:GER : Die
Hurnanilas fend die Pietas each dei& Qxdllen. der rbmischcn Rechtes, en ZS 19

(1898), p. 6 ss . ; CUGIA : 11 terinine "piae ciausac ", en Studi Fadda V, p. 227 ss . ;

SALEILLES : Les "piae causae" dam le Droit de lustinien, en Melanges ve-

rardin (1907), p. 503 ss. ; ID . : De la personnalite juridique, Paris 1910, pag.-

na 135 ss . ; SCHNORR VON CAROLSFELD : Ob . cit., p. 394 ss . ; ELIACHEVITCH :

Ob . cit., p. 340 ss . ; PHILISBORN : Les etablissennents charitables et les theories

de la personnalite juridique dans le Droit romain, en RIDA 6 (191), p. 141 ss . ;
ID . : Der Begriff der juristischen Person, cit., p. 66 ss . ; .HAGEMANN : Die
Stellung der Piae Causae, nark jastinianischen Recht. Sttcdicpu 2ur Rech-
tszvissenschaft 37 (1953) ; ID . : Die Rechtliche Stellung der Christlichen Wohl-
tatigkeitsanstalten, en RIDA 3 (1956), p. 265 ss . ; STEINWENTER : Rec. a is
.obra de Flagemann (Die Stellung der Piac Causae), en ZS 71 (1954), p. 493 ss . ;
FEENSTRA : L'Histoire des fondations, en Rev. Hist. Droit 24 (1956), p. 392 ss . ;

1D . : Le concept de forulatloil du droit romain classique jusqWa rios jours :

thiorie et practique, en RIDA 3 (1956), p. 265 ss . ; GAUDEMET : Les jondations

en occident au Bas Empire, en RIDA 2 (1955), p. 276 ss . ; HANENBURG : De

"Rechtspersoon if ; de justiniamlse wetgeving", en Rev. Hist . Droit 31

(1963), p. 167 ss . ,
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punto de vista como una institucion algo confusa. Quiza sea ello
debido a haber tropezado con dificultades aparentemente insolu-
bles : L Quienes eran en realidad sus titulares ? ~ Tuvieron inicial-
mente una personalidad autonoma? L Fueron verdaderamente agru-
paciones colegiales " No han faltado autores que han tratado de
it demasiado lejos, dejandose llevar por los puros indicios externos
y han atribuido a las piae causae nada menos que el abstracto ca-
racter de las personae, fictae de la moderna dogmatica civilistica
por considerar a estos establecimientos bizantinos como unos idea-
les receptores de bienes y patrimonios transmitidos por herencias
pias . Estos entes morales tendrian tan solo la mision canalizadora
de aplicar dichos bienes a los fines fundacionales. Peligrosamente
entonces, ese fin de piedad iba apareciendo ante los ojos de los
investigadores como to mas importante y significativo, con to cual
hien pronto el propio establecimiento benefico -venerabiles do-
nlus- quedaba como eclipsado en la atencion del estudioso que, a
partir de este momento, ya no veia mas, en toda esta admirable y
rica complejidad bizantina, que ese FIN piadoso comun. La exal-
tacion desorbitada de la finalidad benefica general -junto con la
influencia que aun inconscientemente ejercen las modernas catego-
rias juridical- hizo que estas piae causae quedaran rapidamente
clasificadas como patrimonios personales ficticios o conjuntos de
bienes afectados a un Fin-Persona (Zweckvermogen) 89 .

Hoy dia, sin embargo, el historiador parte de otras bases. Sin
despreciar las depuradas aportaciones de ]as elaboraciones dogma-
ticas se procura enfocar los fenomenos juridicos desde su propio
fundamento real e historico. Por otra parte, si el fenomeno se nos
puede antojar confuso es precisamente por intentarlo simplificar de-
masiado o por querer separarlo de la realidad . Si observamos la
situacion en su propio marco sociologico, en este cristianismo post-
clasico tan peculiar y tan rico en matices de todo tipo, inmediata-

88. Ya se plantearon hace tiempo estas dudas en el estudio de SALEILLES :
Les piae causae daw le Dsoit de Justinien, cit . p . 534 y se continuan plan-
teando hoy . Vid. PHILISSORN : Les etablissenaents charitables, cit ., 1) . 14' ss.

89. Esta vision, hoy superada, de las piae cause como "Zweckvermogen"
impero sobre todo a fines del siglo pasado con BRINZ : Paid. 1 § 61 ; SEtu-
FINI : IstituziDni, 1897, p. 155 59 . ; WINDSCIIEID : Pand . 1 § 57, etc.
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mente quedan los hechos mucho mas clarificados y los estableci-

mientos de beneficencia privada a los que el Derecho justinianeo
calificara de piae causae apareceran a nuestra vista ni mas ni menos
que con-to soluciones tardias a los piadosos actos dispositivos en

bien del alma qtte al fin y a la postre vienen a ser como el hilo

conductor de todo el entramado que envuelve a la generosidad de
los fieles en estos anos . La misma variada prolijidad de estas casas
asistenciales supone ya un dato muy significativo : hospitales (noso-
comia), orfelinatos (orphanotrophia), hospederias para forasteros sin

recursos (xenodochia), asilos de ancianos (gerontocomia), albergues
de pobres sin hogar (ptochia o ptochotrophia) y casas para ninos
abandonados (brephotrophia), parece darnos a entender el comienzo
de una nueva etapa, rica y variada, de la generosidad privada so .

Tenemos un dato externo que es tnuy claro. Estas diversas
direcciones de la caridad y de la beneficencia cristiana suponen, na-
turalmente, una diversificacion que la misma vida econornica ha
impuesto . Se acabaron los afios de ]as sencillas ofrendas anonimas
durante los sacrificios eucaristicos de las primeras comunidades
cristianas . Tambien paso el siglo iv con sus figuras juridicas de
liberalidad de gran simplicidad y confianza, sin gravamenes ni cau-
telas y en donde la Iglesia recibia los patritnonios aplicandolos a las
distintas obras piadosas con una absoluta libertad de eleccion . Aho-
ra, en una sociedad mas rica, diversificada en modas, gustos, devo-
ciones y tipos de caridad, tambien se multiplicaran las propias for-
mas de generosidad cristiana, entrando tambicn, cot-no en todo lo
humano, factores individualistas de vanidad y emulacion.

90 . Las constituciones imperiales no dan la impresion de pretender con-
figurar una lista enumerativa de los establecimientos beneficos con un ca-
racter exhaustivo. Mas bien reflejan tan solo la situation de posibilida-
des realer del momento . Asi, desde las antiguas leyes de Leon y Antemio
del afio 472, C . 1 .3 .34(35), enero ; C . 1 .3 .32(33)7, abril ; C . 1 .3 .31(32), junio,
hasta las normas justinianeas (C . 1 .2 .19, a . 528 ; C . 1 .2 .22, a. 529 ; C . 1 .2 .23 .3,
a . 530 ; C . 1 .3 .45(46)1, a . 530 ; C . 1 .3 .48(49), a . 531 ; C. 1 .3.55(57)1, a .
534 ; Nov . 7, c . 2, a . 535 ; Nov . 120, c . 6, a . 544 ; Nov . 131, a . 545 ; nunca
tratan de agotar todas las posibilidades ni tampoco suelen coincidir estas
enumeraciones. No solo no hay inditios de monerus cta+uus, sino que por
el contrario, muchas veces al cerrar el elenco enumerativo se suele afiadir
una frase de sentido abierto : vel si quid atiaat tale coy"ortium (C . 1 .2 .22, pr .) .
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Nada o muy poco sabemos de los primeros pasos prejuridicos
de esta multiple variedad de casas de piedad. Tal vez, los primeros

centros beneficos fueran formas fi6uciarias o modales 9I, dependie-
ran directamente de la Iglesia 92 o bien fuesen absolutamente pri-
vadas y a cargo de un administrador eclesiastico o seglar . Pero to
que si es un hecho cierto es que las instituciones de caridad y asis-
tencia al desvalido existieron desde el siglo iv y se multiplicaron,
como nos relatan las fuentes literarias patristicas 93 y nos ponen de
manifiesto algunas inscripciones latinas 94. Estos centros beneficos,
cuyo numero fue sin duda en aumento, debieron adoptar inicial-
mente una forma extralegal y consuetudinaria, como suele ocurrir
con todo organismo colectivo que viene a la vida del Derecho. Nada
mas expresivo que el silencio absoluto que, sobre el concepto o tipos
de ]as piae catt"ae, mantiene el Codigo de Teodosio 95 . Las propias

91 . Esta es la idea de BRUCK en su estudio : (Jber romisches Recht, cit .
p. 72, a la que F'TEENSTRA hate algunas objecciones . Cfr . L'Histoire des fon-
dations, p. 394 ss.

92 . RosSHIRT : Uber juristischen Personen, en Arch . Mr civil. Praxis,
1827, p . 323 ss .

93. San Basilio durante su episcopado en Cesarea, fundo hospitales para
enfermos contagiosos, asilos de ancianos, albergues de peregrinos en tan gran
cantidad que Gregorio Nacianceno habla de todo un gran complejo de bene-
ficencia "como una ciudad". RONNAT : Basile le Grand. Paris 1955.

94 . En una breve inscription sobre una fistula de plomo (actualmente
perdida) se podia leer con claridad la alusion a un xenodoquio-orfanatrofio
de Roma . DIEHL : Inscriptiones latinae christianae veteres 1, n . 1899 .

Tambien en el Liber Pontificalis, 149,13 se habla de un tal Vilisarus, pa-
tricio romano fundador de un xenodoquio en la ciudad .

95 . Las eonstituciones del Codex theodosimurs nos indican, por un lado,
el becho de donaciones y herencias en favor de la Iglesia, pero sin especificar
mas . En C . Th . 16.2 .20 (Valentiniano, Valente y Graciano, a. 370) se prohibe
a los clerigos recibir herencias de mujeres testadoras . Posiblemente estemos
ante una transmisi6n con caracter aun directo y todo to mas con un gravamen
modal, porque mas tarde, en la derogation posterior de esta ley, el afio 390,
ya se habla de estas herencias aceptadas por clerigos, slib nomine ecclesiae
(C . Th . 16.2.28) .

Los bienes asi transmitidos para un destino piadoso eran inviolables por
esa pura dedication indirecta al servicio divino. Con ello se trataba de im-
pedir su empleo para otros fines menos rectos : ne praedia usibus caedestium
secretorum dicata sordidorum munerian fasce vexentur. C. Th . 16.2.40 = C .
12.5, Honorio y Teodosio, a . 412.

34
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Novelas del errmperador Marciano, en pleno siglo v, airn aparecen
con-unas expresiones poco rigurosas y titubeantes . En el testamento

de Hypatia, la rica mujer caritativa de la Novela 5, las posibilida-
des de distribucion patrimonial ratione pietatis son variadisimas
ecclesiae vel mcartyrio vel derico vel monacho vel pa:tperibus (§ 2) .

Si estos pobres estan a estas horas recogidos en algun estableci-
miento benefico o no, es algo que de la ley no podemos deducir
directamente . Sin embargo, no tendria nada de extrano que asi
fuera y que la misma diversidad que permite la ley en favor de
los lugares de culto, pudiera ya darse del mismo modo con relacion
a los centros de beneficencia .

Estamos, pues, en un momento en donde la existencia de vene-
rables casas de piedad es ya un hecho perfectamente constatado . Tal
vez, bajo la direccion de un clerigo que acepta las herencias y las
donaciones sub praetextie relictioms (Nov . Marciano 5 pr.), su auto-
nomia o independencia patrimonial apenas parece traslucirse timi-
damente en esa alusion a ]as do1ni que han sido dejadas por Hy-
patia en el testamento y que necesitan siempre la aditio correspon-
diente del clerigo encargado : qui (clerici) hiciusmodi fentinaricnc
domos adeunt .

Superada ya la primera mitad de la quinta centuria, el deseo

de proteger los patrimonios de estos establecimientos no encontro
otro camino entonces que la solucion provisional del Epitome de
Gayo y la constitucion C.1 .2.14 que ya examinamos . El paso si-
giente sera ya el de la autonomia personal . Por ello, una elocuente
coincidencia podemos descubrir en la legislacion imperial de este
siglo : a medida que estas casas piadosas van independizandose y
desgajandose de la masa patrimonial quae ad beatissimae ecclesiae
iura pertinnent, la formula protectora del Epitome y de Leon 1,
cumplida su mision originaria, va siendo mas y mas olvidada .

10 . Las pias causae en su fase initial privilegiada . Constituciones
de Leon y Anteniio .

No podemos pretender, sin embargo, que esta formation auto-
noma de las piae domes mantenga desde el principio una gran cla-
ridad y nitidez. Estos patrimonios cedidos para la caridad y consis-
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tentes las mas de las veces en fincas o casas urbanas, inmediata-
mente puestas en servicio y empleadas como centros de asilo y
cuidado de Inenesterosos, comenzaron su vida -ya separadas del
claustro materno de la Iglesia episcopal en este siglo v- a la ma-
nera de domus sui iuris 96, pero todavia a espaldas del Derecho
imperial vigente.

En la propia constitucion leoniana C. 1 .2.14 y en la expresiva
rtibrica del titulo del Codex donde esta incluida -de sacrosancti.s
ecclesiis et de rebus et privilegiis earunt- se nos indica ya un poco
la historia y los primeros pasos de las futuras piae causae . En efec-
to, en la union de estos tres conceptos Iglesia-patrimonio-privilegio
estan todos los elementos integrantes de los establecimientos de
caridad en stt primera fase embrionaria : patrimonios de la Iglesia
o al menos cuasi eclesiasticos, en un principio, y titulares de una
cierta autonomia privilegiada despues. Esa independencia montada
exclusivamente sobre privilegios imperiales, judiciales o consuetudi-
narios no pudo tener en un principio caracter general. Fueron su-
puestos al casum introducidos unas veces por el prestigio de las
personas colocadas al frente de la labor caritativa 97 o por el mis-

96 . Estas expresiones vulgarizadas, estudiadas por LEVY y STEINwENTER,
corresponden a una trasnformacibn del concepto originario de ins llevada a
cabo por la propia jurisprudencia postclasica. En ocasiones al contraponer
la res divini i1Cris con aquellas otras que estan en nuestro patrimonio, se
habla de res quae in nostro hole sent (Epit. Gayo 2.1 .1). De ahi se pasa con
facilidad a otros dos conceptos contrarios . Aquello que no es nuestro o bien es
de otro -res quae ad iais alicubcs pertinent (Lex Romana Wisiqothuruin,
5.6.8)- o bien tienen una propia autonomia patrimonial, donna sui turfs,
Qossessio sid iuris (Casiodoro : Variarron, 4.44.1 ; (4 .39.3) . Vid. LEVY :
Ostromisches Vulgarrecht, nach dent Zerlall des Wcvtreiches, en ZS 77
(1960), p. 1 ss ., y en Gesammelte schri/ten, 1, p. 295 ss. ; STEINWENTER
fiber einioe Bedeutungera von "ius" in den nochklassischen Quellen, cit., pa-
gina 127 ss .

97 . Este parece ser el caso de la situation privilegiada concedida al asilo

dirigido por un tai Nicon, hombre muy piadoso, ad curain Niconis viri reh-

giosissinai presbyteri . . . vel ad eos qui post eum loco eius successerint . Este
mismo privilegio que precisamente hate referencia a la propia autonomia de
un orfanatrofio esta concedido .por razones puramente personales de presti-
gio del rector del centro benefico. Asi mismo, el privilegio se concede ad siini-
litudine n, Zotici beatissinsae menroriae, es decir, otro piadoso varon, ya fa-



532 Jose Luis Murga

mo interes social objetivo benefico en otras ocasiones, pero siempre

como casos individualizados que se habian hecho merecedores 6e

un trato favorable.
Bien pronto, cuando los patrimonios ofrecidos por la piedad

cristiana consistian precisamente en fincas o edificios, cristalizarian

rapidamente dando lugar a centros beneficos de los que tan nece-

sitados estan las grandes aglomeraciones urbanas. Estos estableci-

mientos, asilos, hospitales, etc., funcionaban de hecho dentro del

seno de la Iglesia bizantina y en la misma vita social con una cierta

autonomia como autenticas celulas libres y separadas dentro del

global patrimonio eclesiastico. Esa apariencia externa y visible que

supone siernpre un gran edificio destinado a una actividad de bene-

ficencia, esas fincas perfectamente conocidas donde viven ancianos

o se presta asistencia fisica y moral a los niiios huerfanos o aban-
donados, muchos anos antes de que ]as constituciones justinianeas

ies hubieran dado el espaldarazo de un reconocimiento official ya
gozaban de una indiscutible autonomia, siempre, como es logico,
bajo la prudente vigilancia de los religiosisimos obispos y de los
clarisimos gobernadores .

En estos anos de tantas transformaciones y en donde tantos ele-

mentos politicos y sociales intervienen en la vida y en el desarrollo
del Derecho, juega la practica consuetudinaria un papel insustitui-
ble en la formacion del ordenamiento juridico romano. El .privi-
legio y la norma especial es muchas veces el ttnico camino para
solucionar el desfase provocado entre las transformaciones politicas
y religiosas y el Derecho romano poStClASico 98 . Tal vez por ello
y en el puro terreno eclesiastico, las constituciones imperia.les a
partir de finales del siglo iv hagan tantas referencias a concesiones

llecido, Zotico de nombre, gozo tambien en vida de una situacion semejante
a la que el emperador concede a Nicon (C . 1 .3 .34[35] pr .) .

98 . ORESTANO : La durata della validitd dei "privilegio" o "benefscia"
net Diritto romano classico, en Studi Riccobono III, p . 473 ss . ; ID . : "lus Sirn-
gulare" e "privilegium" in Diritto ronrano, en Annali Macerata 11 (1937),
p . 5 ss y 12-13 (1939), p . 5 ss . ; GUARINO : Il ¢roblema dogmatico e storico dcl
diritto singulare, en Annali Diritto compar . 18 (1946), p . 1 ss . ; TnvsEN-
SCHLAG : Die kaiserlichen Prizrilegien im Rechte der Papyri, en ZS 70
(1953), p . 277 SS . ; MEttu,o : Prizrilegio (Diritto romano), en Novis . Digesto
italiano, s . v.
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y reconocimientos de privilegios a las iglesias y a los clerigos, dando
lugar a un verdadero itts singulare imperial en esta materia 9s .

Toda esta confusa situacion normativa habra de durar hasta
la segunda mitad del siglo v, En este momento, los emperadores,
fieles a su lines politics de "recuperaci6n" del poder legislativo
tratan de centrar en la ley todos los usos privilegiados existentes .
No hay otro medio, por el momento, que reconocer en las propias
constituciones imperiales toda la compleja proliferacion surgida en
la centuria anterior como i:ts singulare de ciudades, oficios, curias,
corporaciones, etc. Al menos, a partir de ahora, la intricada selva
de costumbres inmemoriales quedara rodeada y vigilada por el De-
recho imperial positivo loo . Tambien los privilegios de los clerigos
y las iglesias, nacidos nadie sabe cuando, habran de ser reglamen-
tados y ordenados, y sera ahora la ley su fundamento y su base,
siendo exactamente las constituciones del emperador Leon ]as en-
cargadas de esta mision constitutiva del ordenamiento juridico .

Estamos ya muy cerca de nuestro tema . Hace un momento de-
ciamos que la autonomia de los establecimientos beneficos y su in-
cipiente caracter personal se produjo como un hecho espontaneo
y desorganizado. Constituciones imperiales inttititu personae, dis-
posiciones judiciales I0I y la propia fuerza consuetudinaria de los
usos negociales piadosos forzaron muchas veces a dar categoric

99. C. Th . 16 .8 .13, Arcadio y Honorio, a . 397 ; C . Th . 16 .8 .15, id ., a . 404 ;
C. Th . 16 .8 .20, Honorio y Teodosio, a . 412 ; C . Th . .16.2.46 y 47, Teodosio y
Valentiniano, a . 425 .

100. LoMBARDI : Sid titolo "quae sit longa consuettuto" C . 8 .52(53) nel Co-
dice giusiinianeo, en SDHI 18 (1952), p . 21 ss. ; SCHMIEDEL : Conassietudo i»I
klassischen tad t,achklassischen Recht, Graz-Koln 1966, p . 51 ss .

101 . Habla el texto legal de los privilegios introducidos por los principes
-quae a retro principibas arat a nostra serefaitate- por liberalidades, por la
costumbre, etc . Tambicn habla de privilegios concedidos por disposiciones lu-
diciales . Quiza estemos en presencia de derechos adquiridos en virtud de sen-
tencias de la episcopalis aiulientia que en la parte oriental -sun vigente la
norms de Arcadio, Honorio y Teodosio del ano 408 (C . Th . 1 .27.2=Sirmond.
18-C.1 .4.8)- no requeria la necesidad de un compromiss+un formal, porque
las partes podian aceptar de comun acuerdo el tribunal episcopal .

KROGER : Die Cberlieferung der Adressaten in Haloanders Aitsgabe des

Codrx Iustinianurs, en ZS 13 (1892), p. 294 ss . ; VISmARA : EQiscopalis audientia,

Milan 1937, p. 88 ss . ,
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personal a unos entes colectivos no claramente colegiados . Preci-
samente en esta Ease de seleccion y reestructuracion de las normal
vigentes, habia tambien de llegar el turno a estas venerables casas
de piedad . Es por ello por to que las constituciones de Leon y An-
temio tienen un especialisimo interes en nuestro estudio, ya que en
ellas se realiza el delicado trasvase de la vida social a la ley, de
la norma imprecise o privilegiada a la constitucion imperial . Tres
son estas constituciones y como veremos verdaderamente preciosas
pare nuestro objeto, tres normas del ano 472 profundamente reve-
ladoras de la situacion de estos establecimientos cristianos, envueltos
inicialmente en la niebla protectora de los privilegios eclesiasticos
y que a partir de ahora van a caer bajo la luz imperial de la norma
escrita.

La primera de estas leyes, C . 1 .3 .34(35), fechada en enero de
ese ano y enviada a -Dioscoro, prefecto del pretorio, habla directa-
mente de esos privilegios que nacieron de fuentes tan diversas -con-
cesiones imperiales, disposiciones judiciales, liberalidades, costum-
bres, etc.- y cuya materia es tan amplia y variada. Claramente se
deduce del texto legal que muchas de estas situaciones privilegiadas
impuestas por la fuerza de la costuinbre y por la propia vida, afec-
taban a nuestras cases de piedad . Es mas, por vez primera el legis-
lador va a introducir en la redaccion legislativa de la norina un
elenco de noinbres y una terminologia que pronto van a sernos fa-
miliares : Oninia privilegia, quac . . . praestita sent orphanotrophio
sive asceteriis vel ecclesiis aut ptochiis seu xenodochiis aut nzonas-
tcriis atque ceteris 1zominibzts etiam ac rebus iiiris eoruni a<t curain
Niconis viri religiosisshni presbyteri .

El legislador nos habla de asilos y asceterios, iglesias (z locales?),
cases de peregrinos, monasterios, etc., y con una comprensible im-
precision termina la lista de piadosas instituciones con la frase
amplia de ceteris hom.inibus . No pretende, pues, la ley crear un nu-
mero concreto de posibilidades benefices y trata de aG'mitir en el
mismo regimen legal cualquier otro tipo de establecimiento dedicado
a obras de caridad. Siendo la constitucion C. 1.3.34(35) como una
especie de retrato fiel de los primeros anos de las futures piae cau-
sa.e, resulta logico que se produzcan en la ley todos los elementos
tipicos correspondientes : base juri6ica privilegiada, equiparacion
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con las restantes organizaciones eclesiasticas y sobre todo esa frase
tan alusiva y tan llena de significado sobre las res iuris eorum, con
aquella formula antigua y englobante de bienes que se agrupan al-
rededor de uno principal.

De la misma manera que las celulas generadas por mitosis, estos
venerables y religiosos lugares repiten en si mismos un proceso
genetico identico a aquel del cual nacieron . El edificio principal,
objeto originario del testamento o de la donacion piadosa y sede
fisica donde se desarrolla la caritativa mision, ha devenido nueva-
rnente como tin nucleo de atribucion personal, mientras que los
restantes bienes giran alrededor de 6l, unitariamente agregados ad
irtra eorrou.. El mobiliario, las rentas, las fincas accesorias, huertas,
jardines, frutos, colonos, annonae, etc ., como piezas secundarias a
una principal, quedan vinculadas al ente moral benefico que esta
comenzando a ser autonomo de iure.

Dentro de esta misma linea de reconocimiento de antiguos pri-
vilegios, el emperador Leon dicta una nueva norma pocos meses
despucs de la que acabamos de ver. Se trata de la constitucion
C. 1 .3.32(33) promulgada en abril del mismo ano 472. La ley es
larga y prolija. En ella aparecen privilegios personales, inmunidades
de los clerigos y de los obispos 102, pero, sobre todo, y es to que
mas nos interesa, vuelven a salir en su parrafo 7 Jos centros de
beneficencia con una alusion que casi viene a equivaler al recono-
cimiento indirecto de su capacidad juridica :

Pri.vilegiis sane singulis quibusctonqu.e sacrosanctis eeclesiis or-
thodoxae fidei, xenodochlis sive ptochiis taan generaliter quam spe-
cialiter attributis perpetuo reservandis, nnldis eas earumque sacer-
dotes acct clericos cuiuslibet gradits aut m.onachos vel ptochos aut
xenodochos orthodoxae fidei deputatos extraordinariis muneribus
praecipinuts prargravari (§ 7) .

La norma se ocupa, al igual que la constitucion anterior de
enero, de recoger los numerosos privilegios concedidos con tanta
profusion y liberalidad a la Iglesia anos antes. El emperador, sin
hacer ninguna declaracion expresa, deja, sin embargo, entrever la

102. CAnnnscrn : L'apparition dais le droit des classes d'honestiores et
d'lirnniliores, en Rev. Lust . de Droit frmitais et ctranger 28 (1950), p. 305 ss .
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posible capacidad privilegiada de las casas beneficas. Efectivamente,

si esos privilegios fueron concedidos a cualquiera de las iglesias
de la santa fe ortodoxa, a los sacerdotes, a los clerigos de cualquier
grado que sean, a los monjes, a los rectores de albergues y asilos,
pero tambien e igualmente a los propios establecimientos -xeno-
dochia sive ptochiis tam generaliter quam specialitex attributis-
es sepal, al menos, de que el legislador ha puesto en la misma linea
de posibles sujetos de derecho a personas fisicas y a personas mo-
rales, titulares todos de normas juridicas privilegiadas .

j Seria consciente el legislador de to transcendental de este mo-
mento y de que la propia ley esta reconociendo indirectamente no
solo la autonornia patrimonial sino la propia titularidad juridica
personal de estos establecimientos ? Posiblemente si, ya que un poco
despues 103 una tercera constitucion de Leon y Antemio, C. 1.3 .
31(32), propugna nada menos que los encargados de los orfelinatos
de la inclita urbe acttien un poco a modo de tutores o curadores de
los menores de veinticinco aiios : qui pupilli sunt quasi tutores, adu-
lescentium vero quasi curatores. Ha habido algo que ha hecho en-
tender al emperador que una persona nueva estA naciendo y que
por tanto necesita proteccion . No se le oculta al legislador que la
analogia es novedosa "' y sale al paso de cualquier purismo juri-

103. La constitucion C . 1 .3 .31(32), conservada sin fecha, es segun Kriigei,
del rnes de junio del 472.

104. Siempre estas equiparaciones son, en cierto modo, naturales y trai-
das por la misma fuerza de la vida juridica . Ya el jurista Paulo (12 ad Sab.,
D . 4.622 .2) recuerda que Labeon comparaba -indudablemente se trata de
una analogacion de orden litigioso- a los menores y a los furiosos con las
ciudades : quad edictum etiain ad f+criosos et infantes et civitates pertinere.

Es logico que si el centro del problema para IDS clasicos fue el agere de
las acciones, en determinados casos la representacion procesal tenia, pale
unos y para otros, un sentido de necesidad peculiar y comun, siendo natural
el someterlos a las mismas reglas . No vario esta equiparacion con el pro-
cedimiento extraordinario : Rem publicam ut pupillam extra ordinens iuvw i
moris est (C . 11 .30(29) .3, Alejandro Severo, sin fecha) .

Para la tramitacion de la restitutio in integru* en el Bajo Imperio, Dio-
cleciano pone tambien en la misma linea a la Republica y a los menores : Res
publica ininorum iure tai solet ideoque auxilium restitutionis im¢lorare po-
test. C. 2.53(54) .4, Diocleciano y Maximiano (a . 285) .

Esta misma doctrina la sienta Justiniano en su Nov. 131, c . 15, cuando
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dico de sentido contrario, nulla subtilitate iuris obsistente . Sin em-
bargo, la reforma es util y en cierta manera logica. La relacion
publica y conocida del encargado del asilo con el establecimiento
que dirige es la suficiente garantia para que tanto en el litigio como
fuera de 6l, tam in iudicio quam extra iudicium, ad similtudinem
tutoris el curatoris, pueda vindicar y defender los bienes de estos
asilos sin que ni siquiera sea necesario exigirle las garantias y cau-
ciones ordinarias de los procuradores, sine ullo fideussionis grava-
"tine 105 .

La comparacion con los tutores es, pues, bastante expresiva.
Si los rectores y directores de estas casas de misericordia son quasi
tutores pupilli y quasi curatores adulescentittm, z esta queriendo el
legislador decirnos que las instituciones sometidas a esta proteccion
cuasi familiar son igualmente quasi personae? Por fuerza hemos
de considerarlo asi, por la propia virtualidad de las palabras etn-
pleadas. Si los encargados de la gestion y administracion acttian al
modo de tutores quiere decir que los establecimientos estan repre-

dice : Orphonotrophi vero tutorune et curatormn fungatur officio, ita tamen
ut et sine satisdatione (et conveniant) et conveniantur de rebus orphanotrophiis
et ipsis propriis orphanis competentibus.

ORFszaxo : L'assimiiazione degh enti ecclesiastici ai pupilli e la srea deri-
vazione romanistica, en Etudes Le Bras II, Paris 1965, p . 1353.

105 . En el Bajo Imperio, sobre todo en esta epoca prejustianea, por la
tendencia a considerar la representaci6n procesal en una linea mas substan-
cial que formal, se entiende que entablada la accion contra un tutor o un
curador de un menor, esta es consumida igualmente. Ante esta concepci6n de
la procuratio, resulta l6gico el hecho de que a los tutores en el Derecho jus-
tinianeo se tiehda a dispensarles de la obligacion de prestar las cauciones
normales de los restantes procuradores . En armonia con esta moderna doctrina,
los textos clasicos fueron retocados :

Sufficit tictoribits ad plenain defensionem, sive ipsi iatdiciuna suscipiant
.rive pupslias ipsis auctoribus, nee cogendi sunt tutores cavere, ut defensores
solent (Lllp. 35 ad ed ., D . 26 .7.1 .2) .

Puede verse sobre este tema, SoLAzzi : Le azioni del pupillo e contro %l
puNllo per i negozi cottichesi dal Intore, en BIDR 22 (1910), p . 25 ss . Algu-
nas Judas presenta KAsER Rec . a la obra de Solazzi : Scritti di Diritto ro-
1110no 1, en ZS 73 (1956), p. 423 ; In . : Das romische Zivilprozessrecht, Mu-
nich 1966, p . 453 ss . Tiene interes por su caracter general la obra de GRIFO :
Rapporti tutelari nelle Novelle giustinianee, en Pubblicazioni della Facoitd
de Giurisprralenza della Universita di Macerata, 1965 .
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sentados al modo ;ex los menores. Las leyes leonianas nos han
llevado de la mano, casi sin pretenderlo, al terreno de los itcra per-
sowrion, planteando el problema desde el punto de vista de la re-
presentacion litigiosa y de la capacidad de obrar. Si solo necesitan
los orfanotrofios completar su deficiente capacidad de obrar por
medio de estos cuasi tutores, su capacidad general y su personalidad,
por el contrario, queda ya fuera de duda.

11 . Hacia urta elaboration doctrinal de la causes pies en los actos
disposi!ivos.

Un nuevo planteamiento nos van a traer los modos bizantinos
de caric;ad. Los actos dispositivos ratione pietatis con su amplio
proceso de multiplication y su inmensa variedad de formas, tal como
nos dejan entrever less constituciones imperiales del siglo v 106,

tienen todos algo de comun. Lo mismo da, en realidad, que la trans-
mision de patrimonios sub praeteitu religionis -segun la expresion
imperial de Marciano en su \Tovela 5- lleve consigo los edificios
necesarios para que surja inmediatamente un nuevo establecimiento
benefico, con su especifica mision de caridad, o que consista tan
solo en litnosnas que hayan de distribuirse entre los centros yes
existentes, entre los pohres en general o se dediquen al restate de
prisioneros de guerra . Lo que a partir del Derecho justinianeo va
a tener en cuenta el ordenamiento juridico es la justification de
estas transmisiones, su explication y su razon de ser, su licitud en
una palabra. 1'n todo caso, la transmision hecha por piedad esta
mirada con buenos ojos por el Poder publico y no solo por razones
religiosas, comp podria inicialmente entenderse, sino por razones
politicas y estatales que, aunque casi ocultas aun en la atencion de
los legisladores, yes comienzan, sin embargo, a traslucirse . La gene-
rosidad privada y el negocio piadoso estan cubriendo necesidades
administrativas muy importantes, y esta desbordante caridad esta
ofreciendo gratuitamente al Estado unos servicios inapreciables .

El legislador se encuentra ante un fenomeno nuevo de carac-
teristicas ver4aderamente universales, un fenomeno colectivo de
liberalidades multiples en todos los tipos conocidos de negocios

106. C . 1 .2 .14 .1, Leon y Antemio, a . 470 .
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juridicos. Todas estas transmisiones tienen, no obstante, un fun-

damento comtin y una causa licita que hace valido y exigible el

acto de disposicion 107 . Es posible que este planteamiento juridico
de los negocios pios in bomon animae se hubiese ya iniciado en
epoca anterior a Justiniano . Sin embargo, ni se deja traslucir ni

se manfiesta de ninguna manera hasta las constituciones de este
ultimo emperador, concretamente en la contenida en C. 1 .2.19 del
ano 528. Establece Justiniano en esta ley un regimen liberal en
relacion a los requisitos formales de la donacion . Si la liberalidad
es pequefia o si fue sztper piis causis facta queda dispensada de
la necesidad de someterse al regimen vigente de la insinuacion 108.

El Derecho justinianeo, en la misma linea qtte el bajo Derecho
postclasico, ha inclinado la balanza favorablemente a la causa de
la transmision mas que a la causa concreta del acto dispositivo 109

107. Para el concepto de causa hay tan abundante literatura que nos
remitimos a la citada por BE-rri en sus Istituxioni 1, p. 122, n. 19. Para este
terra concreto de las iliac causac time interes el estudio de Cuc.fA : /I terrnine
"piae causae" cit., ,p . 236 ss . y por tratarse de obras especialmt!nte dedicadas
a la causa, merecen citarse ALVAREZ SUARF:Z : El problema de la causa on. la
tradition, Madrid 1945, p. 24 ss . y D'ORS : Una. rleleccion sobre la colrsa, en
Dc la guerra y de la pa�, Madrid 1954, p. 166 ss.

108. Vid. MURGA : Los negocios "pietatis cavsa" en. las constit1acioacs
iniperialcs poslcldsicas, tit. p. 277 ss .

109. Teda transmision debe ser ex=plicable . Todo enriquecimiento debe

ser ordenado y normal . De ahi la posibilidad de la cowlictio hulebiti para

los casos de pagos no justificados (Ulp . 26 ad ed., D. 16 .6 .1 ; Paulo 3 ad Sab.,

D. 16.6 .6). Por influencia de las escuelas de Derecho con su tendencia tipi-

ficadora, aparecen igualmente otras co;udictiones para supuestos de ausencia de
caasa, dando lugar al breve titulo del Digesto : De condictione sine causa
(D . 12 .7) donde se agrupan textos escasos y muy transfortnados de Ulpiano,
Juliano, Africano y Papiniano.

En el Derecho postclasico la expresi6n en singular "causa" se utiliza

casi con exclusividad para indicar el litigio o el asunto litigioso (Interpreta-

tio a las Pafdi Sententioe 1 .5 .2 ; Codigo de Eurico, § 312), a veces los nego-

cios (Interpr . Fauli Sent . 1 .9 .2 ; 2.11.1 ; intcrpr. Codex Theodosianxs 2.2 .1 ;

2.4 .1) e incluso alguna vez se identifica causa con los motivos (Intcrpr .

Codex Thedosianus 1 .34.2 ; Codigo de Eurico § 308. La expresion plural

"causas" en la interpretatio del C. Th . 2.27.1 con relation a la deuda qui-
rografaria, parece referirse o al menos acercarse al concepto mas clasico y

genuino.
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marcando una linea de espiritualizacion, cuyo origen radica ya en
los clasicos Ito. Se trata, pues, de justificar esta fuga de capitales.
Se ha de fundamentar en el Derecho el fenomeno social de estas
transmisiones pro salute, sin que sea suficiente la pura validez re-
glada del acto juridico utilizado : herencia, legado, fideicomiso,
donacion mortis causa o inter vivos. Por esta razon, la constitucion
justinianea no nos esta hablando aun de pine causae como estable-
cimientos beneficos, pues aun tardara mucho en aparecer ese con-
cepto materializado. Tampoco intenta Justiniano hablarnos de per-
sona juridica como destino de bienes, como ha pretendido la dog-
matica pandectistica . La intencion imperial ha sido mucho mas
sencilla, ya que solamente ha pretendido reglamentar estas trans-
misiones agrupandolas todas en un concepto unitario . De aquella
enervante prolijidad de la Novela de Marciano se va llegando ahora
a una admirable unidad de todas ]as posibilidades de transmision
piadosa. Incluso la pequeiia enumeracion del texto justinianeo es
simplemente enumerativa ad exemplum : donationes . . . in sanctant
ecclesiant vel in xenodochiton vel in nosochomium vel in or¢hano-
trophittm vel in ptochotrophiunt vel in ipsos pauperes .

No han faltado autores que han prestado atencion a esas pala-
bras de la ley : vel in ipsos pauperes ItI pretendiendo ver en ellas
como el anuncio profetico de ]as modernas fundaciones. Posible-
menLe, stn embargo, la intencion legislativa sigue siendo mas mo-
desta. No se trata de nada especialmente extraordinario este su-
puesto de bienes destinados a los pobres de modo indistinto . Es-
tamos ante un intento unificador de todas ]as transmisiones patri-

LEvr : Zur nachklassischen in indegruin restitutio, en ZS 68 (1951), p . 392
SS. ; ID . : Westroinisches Vulgarrecht . Das Obligationenrecht, Weimar 1956,
p . 48, n . 155 .

110 . Dos son los textos que, con su al menos aparente contradiccibn,
han convertido la doctrina de la causa en un semillero de problemas de in-
terpretaci6n . Uno es de Ulpiano (7 disp., D . 12.1 .18, pr .) y el otro de Juliano
(13 disp ., D . 41 .1 .36) . Vid . ALVAREZ SUAREZ : El problema de la causa, cit .,
p . 31 ss .

111 . PHILISHORN (Les etablissemeuts charitables, cit. p. 152) ve en esta
frase tan solo una de tantas imprecisiones legislativas . Por el contrario
SAvnr,NONE (Le corporaz-ioui-Fondaciorii, en l31DR 59-60 (1956), p. 106)
cree ver una verdadera y tipica fundacion.
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moniales que el Derecho justinianeo intenta encajar dentro de si .
Unas veces, los bienes podrian it a parar a cualquiera de ]as santas
casas de piedad ya funcionando y perfectamente cohesionadas por
costumbre, privilegio o ley, y otras irian destinadas a la Iglesia o
al obispo, segun los modulos tradicionales y antiguos, aun emplea-
dos en esta epoca de transici6n . De todos modos, la razon de ser
de esta ley -como tambien sucede con la constitucion griega C.
6.48.1, referente a testamentos piadosos y pricticamente de la mis-
ma fecha que la constituci6n C. 1.2.191'2- es fundamentalmente
justificar todo este tipo de transmisiones con el marchamo legal
de su causa pia, sin pretender por el momento hacer ninguna ela-
boraci6n doctrinal .

Estamos en los primeros anos justinianeos y este es el sentido
que el termino piae causae conserva en los textos . Una expresion
generica que sella a toda transmision piadosa, cualquiera que sea
su clase, tanto vaya a parar a un centro benefico existente o se
revista de una forma modal, fiduciaria o puramente religiosa 113 .

Tal vez mas tarde se pudiera notar ya una cierta tendencia a iden-
tificar el concepto de piae causae con el de establecimientos piado-

112. Del mismo modo que la constituci6n C. 1.2 .19 para las donaciones, la
constituci6n griega C. 6.48.1 .26, contempla esta misma posibilidad para ]as
herencias : Kal aepi aCPv SMVEZ(n; d'attoolisvwv -ra~a).~~ravop.6vur+ o ¬rz?,rlaiae~,
~EVw7: r rt0-tEiQ ; Aa7Ea!v 0!/O'-(;

La inclusi6n de los pobres y de los cautivos sin una causa material que
pudiera servirles de substractinn-base, no es mis que una postura legisla-
tiva que solo esta contemplando el supuesto desde el punto de vista de la
transmisi6n super piis causis facta.

113. Este es el sentido que igualmente mantiene el legislador en otras

constituciones tempranas
C. 8.53(54).34. 1 a (a . 529) : Exceptis do.;rationibus tam imperialibus quam

his, qiiae it; causal Qiissimas procedwt .
'Cc~,E"+T~~avTlC . 1 .3.45(46) . 1 6 (a . 530) : ~ stEpav OVzVS~Mt rpa~c"+ Eu3ZP~ z(311

SG~aaav
Esta 61tima constituci6n que sigue la practica enumerativa, ofrece ya

una gran variedad de posibilidades : construcci6n de iglesias, hospicios, asi-
los de huerfanos y de ancianos, albergues para mendigos, hospitales, reden-
ci5n de cautivos, etc . Al final el legislador termina con una frase general
completiva iw TE),EVTraavzt So~,aaav . Tambien en esta ley el legislador hace
una referencia a las pietas -EUQEpE!a - fundamentaci6n de todas las figural .
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SOS "a . Sin embargo, no hay que dar mayor importancia a este

detalle, ya que el termino es to suficientemente impreciso para per-
mitir nuevas acoplaciones en su significado . Por otra parte, la mis-

ma compleja realidad que la asistencia privada va imponiendo,

es ya to suficientemente amplia para que todos los patrimonios

transmitidos por una piadosa razon puedan it a parar inmediata-
mente a una venerable casa, segun la devocion, preferencia o ca-
pricho del testador o donante.

Los centros beneficos asistenciales se mueven ya, dentro de los
textos legales de ]as constituciones, con una relativa facilidad . Intro-
ducidos en el ordenamiento juridico positivo por una puerta mas
de hecho que de derecho, conservan dentro de la imprecisa termi-
nologia de las leyes un viejo sabor patrimonial comp un recuerdo
de su viejo origen y de aquellos patrimonies ac substantiae, casi di-
vinos adscritos a la Iglesia segtin la solucion del siglo v. Ahora, sin
embargo, less constituciones justinianeas van abriendo mess y mess
el panorama de la capacidad juridica autonoma de estos centros
de piedad cristiana que yes pueden actuar, negociar y litigar dentro
del orden legal y oficialmente, con la misma substantividad e inde-
pendencia que yes hace afios poseen en la vida real 11s .

Tambien es comprensible que los textos legales, salvo alguna
excepcion, no sean nunca absolutamente contundentes . Desconcierta,
tal vez, en primer lugar esa reiterativa y necesaria intervencion del
obispo que realizes, aprueba o consiente los actos juridicos en los
que el piadoso establecimiento es parte. No olvidemos, sin embargo,

En la legislacion posterior de less Novelas aun se conserves en ocasiones
este sentido originario de causes legitima para transmitir . Asi, por ejemplo,
en la Nov. 3, c. 3 (a . 535), piae et deo gratae caaasae; en la Nov. 65 (a . 538)
al hablar en general de actus Qiissinuts y en la Nov. 131, c. 11 et htuswroai
¢i,eni opus imptere. ,

114. Este parece ser el sentido de la constitucion C. 1 .3 .55(57) en su § 3
segun SAVAGxoxe : Le corporazioni-Fondaz-ioni, cit., p. 120. Sin embargo,
esto es algo que no podemos deducir con toda certeza de solas less palabras
de la ley.

115 . La ley considera a estos centros de beneficencia con capacidad su-
ficiente para recibir donaciones (C . 1 .2 .19 ; C . 1 .2 .22 ; C. 8.53(54)34, aceptar
herencias, legados o fideicomisos (C. 1 .2 .23 ; C . 1 .3.45(46) pr. ; cod. 1 ; eod. 3 ;
eod. 9 ; C . 1 .3 .55[57], pueden adquirir frutos y accesiones (C . 1 .3 .45(46)4) y
pueden ser parte en un litigio (C. 1 .2.234 ; Nov . 7, c . 5) .



La continuidad "post mortem" de is fundaci6n cristiana 543

que precisamente por estar estas casas equiparadas a los menores,

segun aquella audaz analogia de la constitucion C. 1 .3 .31(32), hall

de necesitar siempre la intervencion de estos quasi tutores. Por ello,
el obispo, el economo o el director de la organizacion benefica
habra de prestar siempre stt asistencia en la vida juridica del centro
hasta tal punto que en alguna ocasion podria darnos la erronea
impresion de que estamos ante una especie de titulares o propieta-
rios de los bienes y patrimonios de la caridad . No obstante, no es
asi. Ya en una vicia ley justinianea de fecha bien temprana lts se
fija con toda nitidez la perfecta distincion entre los bienes de los
entes beneficos y aquellas otras adquisiciones que puedan pertene-
cer a los restores o presidentes de los mismos .

Con todo, la exacta claridad en la terminologia legal y la deli-

mitacion reglada de esa autonomia patrimonial, atin tardara unos
anos y no sera una realidad hasta la Novela 120 del ano 544 "7 en
la qtte deja ya el legislador de dirigirse a los obispos-administra-
dores como habia venido siendo hasta aqui . En efecto, esta tiltima
ley se refiere directamente a las casas autonomas, facultandolas a
la actuaci6n juridica, como se desprende con toda claridad del c. 6
de esta Novela

Licentiam igitur dambus praedicitis venerabilibus donzibus -non
solicrn ad tempus extphyteosin facere inmobilitcnt rerun sibi con-
petentiura., sed perpetue hues enr.phyteotico hire volentibus dart . Por
ultimo, en la Novela 131, verdadero estatuto justinianeo de las
piae causae, queda reducido el papel episcopal a una Aura supervi-
gilancia (c, 10) mas bien de caracter ptiblico para la perfecta eje-
cucion y cumplimiento de todas las mandas pias y donaciones en
favor de estos religiosos htgares de beneficencia .

12 . La vcnerabilis domus com.o edificio autononao.

Cristalizadas poco a poco estas instituciones benefico-asisten-
ciales, como entes juridicos autonomos, en el Derecho romano jus-

116 . C . 1 .3 .41(42) .11 y 12, a . 528 .
117. 1'a hay algunas normas intermedias, como por ejemplo la Nov . 7

praef, y la Nov. 65 en las que el legislador se refiere a los obispos y a '.us
economos ecle~iasticos acentuanclo su caricter de representantes oficiales de
los centros de beneficencia .
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tinianeo, el lenguaje legal es para nosotros hoy un detalle revelador
y tal vez el unico para entender la concepcion que el ordenamiento
y el mundo bizantino tuvieron de estas santas casas. Ausente toda
definicion que nos pudiera proporcionar ese concepto de un modo
directo, la utilizacion de una concreta terminologia y de unos cali-
ficativos es muchas veces el unico camino que podemos recorrer
para que, al menos indirectamente, logremos deducir la calificacion
que corresponde a estos nuevos entes colectivos .

Ya vimos como, clasicos y postclasicos y no siempre de modo
necesariamente reflexivo, entienden que el hecho de mantener y
conservar unos fines sociales con una permanencia superior a la
duracion de la vida humana, esencia de la moderna fundacion, se
puede obtener, no por modos dogmaticos, que nunca existieron,
sino por una via practica a modo de distintas soluciones posibles .
Cuando era factible la solucion antropomorfizante, a ella se acudio
casi siempre infaliblemente . Otras veces, en cambio, al no serlo,
la cohesion y conservacion de los bienes se alcanzaba por el segundo
grupo de soluciones . Era aqui donde entraban los patrimonios vincu-
lados e inalienables, unas veces por derecho divino y otras por
puras prohibiciones convencionales .

En este ultimo grupo estuvieron precisamente aquellos patrimo-
nios cedidos por una causa pia, origen y fundamento de los centros
de beneficencia . Este principio de su historia explica que ya siem-
pre la calificacion juridica de su autonomia estuviese unida a un
concepto material teniendo que pagar la concepcion juridica esta
especie de tributo a la idea patrimonial originaria . Por ello, todas
las expresiones empleadas en constituciones y Novelas van siempre
girando alrededor de estos enfoques materiales . Esos nombres em-
pleados por el legislador constituyen una verdadera letania que nos
prueba de modo concluyente que para el pensamiento juridico del
momento, el nucleo de esta personalidad que esta naciendo es fun-
damentalmente el edificio : venerabilis domus, pia domus, veneranda
domus, sacra domus, pies locus, religiosus locus, saver locus, o bien,
simplemente locus o dosnus.

Se diria que esta concepcion material esta como aferrada a una
idea de que son los propios muros de la casa, las paredes del edifi-
cio o el cerco del jardin de la finca y de las .huertas quienes pro-
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porcionan la base imprescindible para la personalidad juridica de
estos centros. Este modo de pensar que hoy nos puede parecer
extrano o infantil tiene, sin embargo, una Bran tradicion y anti-
guedad . En las viejas fundaciones funerarias y en sus bienes suje-
tos a un servicio piadoso para con el difunto, tambien el fundador
se preocupaba de "aislar" materialmente aquellos bienes, como si
no fueran suficientes las clausulas de inalienabilidad y las multas
sepulcrales . Era muy normal que el testador hiciera alguna curiosa
alusion a ese muro aislante y separador -ita ut macerie sua pro-
pria clusi sun,t't8- como una ancestral necesidad de materializar
y hacer visible la vinculacion juridica y la cohesion de aquellos
bienes separados del resto patrimonial de la herencia.

No faltaron intentos justinianeos de "colegiar" a estos estable.-
cimientos dando realce a las personas concretas que alli dentro
viven o se alojan y tratando de equiparar estas venerables casas
con ]as soluciones de tipo personal, especialmente con los monas-
terios . No obstante, esta segunda concepcion y terminologia no
debio triunfar en los medios juridicos. Solamente en la Novela 7,
del afio 535, se ttsa con cierta frecuencia la voz collegium o vene-
rabilis collegium 't9 . Bien pudiera ser que esta Novela justinianea

118. Estas palabras, pertenecientes a la inscripcion funeraria de Ostia
y en donde Junia Libertas trata de rodear la finca funeraria con un muro
(vid . n. 68) donde patentiza la incipiente fundacion, deben responder a una

necesidad honda del espiritu humano. Siglos mas tarde to volveremos a

encontrar en la Edad Media, en la glosa al Digesto 3.4 .7 donde se habla
de un locus ¢arietibus circumdatus que mantiene su personalidad juridica de
esta manera (sod. infra n. 127) .

119. out quemlibet otnnino ¢raesidentenz venerabilibus collegiis . . . Nov. 7,

c. 1 .

Et hoc valere volisrnus in omni ecclesia omniquo monasterio et nosocomio

et z"wdoquio e1 brephotrophio et asceterio et gerontocomio et otnnd absolute
collegio q+(d actio Qia constituit . . . Nov. 7, c. 2.

Tambien en otros pasajes de la misma Novela se emplea esta termino-

logia de sacrum collegium, por ejemplo en el c. 6 y en el c. 9. Fue esta

ley promulgada el 15 de abril del ano 535 y es posiblemente una de las

normas justinianeas sobre esta materia eclesiastica mas cuidada en la fortna

y con mejor redaccion. El mismo prefacio de la Novela esta muy pensado

y no carece de una cierta belleza literaria . Esta reglamentacion justinianea

tiene caricter universal a diferencia de la ley de Leon I (C . 1 .2.14) a la

cual viene a derogar y a suplir al mismo tiempo .

35
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supusiera un punto de neoclasicismo y un deseo de replantear con-
ceptualmente estos centros de beneficencia con una nocion mas es-
piritualizada y sin duda ntas propia que la existente hasta e1 mo-
mento. Un intento de oponer una vision colegial ad nwdum homi-
nis, frente al vulgarismo de las soluciones; jurisprudenciales y
legales del siglo v con sus patrimonios "vivos" . Sin embargo, la
nueva terminologia introducida por la Novela 7 no Ilega a triunfar
y en toda la legislacion posterior, incluyendo la definitiva Nove-
la 131, del afio 545, la traditional conception materializada queda
consagrada para siempre.

Tenemos, pues, que la transmision piadosa se subtantiviza siem-
pre de algtan modo. Unas veces va a parar a cualquiera de los
venerables lugares de piedad cristiana ya existentes y otras -si la
herencia o donation han sido verdaderamente fundacionales- da
lugar a la formation de un nuevo ente colectivo, inaugurandolo a
toda prisa y como se pueca -en algun caso, incluso se preve la
posibilidad de alquilar un edificio entre tanto se construye el defi-
nitivo'2°-, corno si ni siquiera la urgencia de comenzar pudiese
dispensar del requisite material del substractum fisico . Parece que
el edificio visible y material, attnque la relation con 6l sea pura-
mente . arrendaticia, es autenticamente imprescindible para deter-
minar el hecho de que el centre benefice ha comenzado a existir
juridicamente .

Quiza per tratarse de una constitution muy cercana a los afios codifica-

dores y estar sometida aun a la benefica influencia de los grandes maestros

del Derecho, el legislador intentara probar fortuna con la introduction con-

ceptual y terminologica de la expresion collegium, aplicandolo con caracter

general a todos los centres- posibles de la caridad cristiana. Igualmente . otra

constitution muy "clasica" de fustiniano utiliza alguna vez el vocabio
wa-cr}La -la constitution esta escrita en griego- que tiene igualmente un
significado . muy traditional, ya que con este termino se designan normal-

mente los colegios publicos de los magistrados (Estrabon : 17 .1 .29) .
Sobre la Novela 7 .puede verse, NOAILLES : Les collections de Novei:cs

de l'entpeeur lustinien 1, .Paris 1912, p. 105 ss ; BIONDI : Gitutiniaiw prime
principe e ligislatore catiolico, Milan 1936, . p . 82 .

120. Possunt- en m et do+nunti conduci ibique aegroti deponi poss+mt, duln
xersonis extructio perficiatur . C . 1 .3 .45(46)1, trad . de Kriiger .
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Cabria preguntarnos el porque de este empecinamiento singular,
cuando tan facil hubiera sido construir una teoria corporativa per-
sonal, prescindiendo del edificio o del solar y atendiendo preferen-
temente a las personas individuales que alli reciben cobijo y cuida-
dos morales . En efecto, estos gerontocomios y orfanotrofios, estos
hospitales y albergues tienen dentro de sus muros las suficientes
personas para poderse apoyar en ellas a la hora de una vision
colegial : ancianos que esperan la muerte, ninos o muchachos .que
esperan la mayoria de edad, enfermos o extranjeros que obtienen
bajo el piadoso techo proteccion y alimentos, o bien aquellos pobres
y mendigos que tanto, abundaban ya en la Constantinopla del tiempo
de Crisostomo 12t. Resulta, por tanto, aparentemente sorprendente
que se desprecie aqui una solucion que tan facil aparece a primera
vista, mientras que en el caso de los monasterios -iniciados mu-
chas veces por la via patrimonial- tan rapidamente se llego a la
absoluta equiparacion con la persona juridica colegial 12z .

Si queremos descubrir el porque el ordenamiento justinianeo se
mostro indiferente para con estas personas asiladas, sin intentar
-salvo el fugaz intento de la Novela 7- equipararlas a un colle-
gium, se hace necesario examinar el fenomeno ad casum y dentro
de sus exactas consecuencias historicas . Philisborn 123 ha funda-

121 . Calcula San Juan Crisostomo unos 50.000 pobres los que nabria en
su tiempo en la capital metropolitana (!n actunt apost . 11,3 . PG . 60) .

122 En una constitucion del emperador Anastasio parece deducirse una
cierta vision colegial . Se trata de la~norma contenida en C . 1 .2 .17 .2 en donde
se dispone que para la validez en la venta de bienes de las iglesias y do los
centros asistenciales se requiere siempre un determinado procedimiento, im-
puesto siempre para garantizar el buen gobierno y administracion de los pa-
trimonios . Ademas de una scrie de requisitos puramente formales, sera ne-
cesario para poder vender el consentimiento de los clcrigos o monje. q,Ic
vivan en la iglesia o en el monasterio a quien los bienes pertenezcan . Si se
trata de un asilo de pobres, este consentimiento to habran de prestar el
presidente del centro, sus colaboradores en el gobierno y tambi6n los pobres
alli acogidos . Resulta novedoso e interesante el consentimiento r(iro r.cnr)(mv
de esos pobres, como individuos a tener en cuenta dentro de la organizaci6n
general, al menos en estos Qtochotrophii . Vid . HACEMANN : Die rcclrtliche
Stelluitg der christlichen, Wohltdtigkeitsawtalten, cit . p. 271 .

123. PHILISRORN : Les etablissemc-its charitables et les freorses de la

QersonnafW juridique, cit., p. 148.
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mentado esta exclusion en razones puramente de hecho. En algunos
de estos establecimientos, como, por ejemplo, en los hospitales, la
permanencia de las personas fisicas es de tan corta duracion que la
estancia en la casa se reduce a un pasar transitorio y provisional .
Todavia mas inestable es la situacion de los forasteros acogidos en
albergues, ya que estos peregrinos o vagabundos no son admitidos
por to general mas de tres dias. Resulta, pues, indiscutible que
contando con estas caracteristicas de las personas asiladas y coon
su esencial fugacidad, la construccion juridica colegial, en donde la
estabilidad de los individuos juega un papel relativamente impor-
tante, resulte algo forzada. Algo no muy diferente podria suceder
con los orfelinatos y guarderias infantiles, ya que la condicion y la
edad de estos pequefios no dan tampoco mucho pie para considerar
como un colegio a esta agrupacion de muchachos impuberes.

No todos los supuestos son, sin embargo, igualmente claros . Si
bien es verdad que la falta de permanencia o la poca edad de ]as
personas pudiese haberse tenido en cuenta de alguna manera, hay
otros casos en los que, no dandose estas circunstancias, tampoco be
produce la esperada asimilacion a los collegia. Nos referimos espe-
cialmente a los asilos de pobres y de ancianos en los que suele
haber permanencia y edad suficiente en los asilados y, no obstante,
a pesar de ello, se prefiere seguir con la rudimentaria y nada cltisica
concepcion material de una casa-persona, venerabilis locus, sacra
domus, etc. Todo ello nos hace pensar que muy posiblemente esta-
mos ante una razon mas profunda y comun que la aducida por
Philisborn y que ha sido la verdadera causa por la que todos estos
desgraciados habitantes de los centros beneficos hayan sido medidos
con el mismo rasero, considerados como inexistentes o incapaces
por el ordenamiento juridico . Bien pudiera ser asi y que en todo
esto jueguen razones sociales o politicas inherentes a este complejo
mundo bizantino, de las cuales nada o muy poco podemos percibir
a traves de las solas fuentes legales.

Los fenomenos economicos y sociologicos de las grandes urbes
lujosas tienen normalmente el caracter de una constante historica,
y tanto Roma en los siglos u y IT, 124 como Constantinopla en estos

124. ROSTOVTZEFF : Historia social y econ61nica dcl impcrio romano !l,
Madrid 1937, p. 178 ss .
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afios justinianeos fueron sin duda alguna verdaderos focos de atrac-

cion para los habitantes 6e ciudades pequenas, vagabundos, foras-

teros y, en general, para gentes sin recursos y para familias de

muy escasos medios de subsistencia . Estos nihil possidentes, como

los uzoooT de Bizancio, formaban casi una clase social que engrosa-

ba cada dia. junto con estas familias desatendidas llegaban tambien

a Constantinopla gentes procedentes de los campos -(EwpYoi-

de los cuales unos eran casi esclavos, los evur6Tpa~ot, y otros, los

colonos - ~.~a9w"~ poi -, tras treinta afios unidos a una tierra al-

deana y con ella transmitidos, venian tambien a probar fortuna a
la ciudad, atraidos por la fama de una vida brillante Its . Las dife-

rencias que pudieran existir entre estas personas y ]as clases socia-

les mas bajas y los esclavos - 6a6~.w- eran to suficientemente
pequefias para que la vida politica y social los equiparase a todos
casi en un mismo rango personal dandoles de hecho la misma ca-
tegoria.

Si los habitantes de estas piadosas casas, si esta poblacion men-

dicante y vagabunda de enfermos, ancianos y nifios abandonados

que Ilenan los hospitales y asilos de Constantinopla y de. las otras

grandes ciudades bizantinas son, casi en su inmensa totalidad, de

una procedencia social tan baja, tal vez este aqui basada esa sen-

sible repugnancia del legislador a dar categoria juridica de colle-

9hon -agrupacion de individuos- a estos establecimientos llenos

de pobre gente 126 . Tal vez fuera una razon de este tipo la que
forzo al pensamiento juridico . La ideologia politica del mundo an-

125 . En una breve constitucion del emperador Anastasio se nos habla

de esta clase de personas (C. 11 .48(47) .19, sin fecha) .
126 . Existe mucha literatura historica y juridica sobre este tema de !as

clases sociales en el Imperio bizantino . Entre la mas interesante se podria

citar : KUBLFR : Sklaven and Colonen, en Fesichrift Vahlen, 1900, p . 559 ss . ;

SFECK : Geschichte des Untergangs der antiken Welt 11, Sttugart 1926 ;
HEISENBFRG : Staat ruts Gesellschaf t der Griechen und Romer bis zuIn Aus-
gang des Mittelalters, Leipzig 1923 ; COLLINET : Le colorlat dans YEmpire

ronrain, Bruxelles 1937, p . 85 ss . ; Lipstc : Byzanz and die slaver, Weimar
1951, p. 72 ss . ; BAYNES : El imperio bizantino (trad . de Giner de los Rios),
Mexico 1957, p. 81 SS . ; HUSSEY : Die' by~7antisnische Welt, Suugart 1958 ;
BAYNES-Moss : Byzanz, Geschichte irnd Kultur des ostromischels Reiches,
Munich 1964 . p . 88 ss .
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tiguo es para nosotros to suficientemente desconocida para que, en
muchas ocasiones, tengamos que apoyarnos exclusivamente en hi-
potesis y conjeturas .

Al descartarse, pues, la colegiacion, la vieja solucion patrimo-
nial, origen embrionario de estos hospitales, asilos y albergues, con-
tintia manteniendo el centro de gravedad de la autonomia juridica
en el edificio personificado y haciendo de la casa el eje de toda stt
actuacirin en la vida negocial . Tal vez se podria objetar que resulta-
anacronico conservar en el mundo justinianeo unas soluciones tan
rudimentarias y primitivas . Sin embargo, esta especie de necesidad
de materializar de algtzn modo a la persona juridica, aunque sea
en un edificio de piedra, esta to suficientemente enraizada en el
espiritu humano para qtte no desaparezca rapidamente. Machos
siglos habran de pasar y muchas transformaciones habran de pro-
ducirse en la Historia de las ideas politicas y en la Cultura del
hombre para qtte el siglo xviir pueda llegar a la construccion dog-
matica de una persona-Fin. Aun en la Edad Media, Moises de
Ravena -antes que Sinibaldo del Fieschi (Inocencio IV) empezase
a sospechar que todos estos supuestos fundacionales eran realmente
ficciones del Derecho- mantiene curiosamente esta tendencia a ma-
terializar, a plasmar en una casa el concepto juridico de autonomia
patrimonial, hasta el punto 4e Ilegar a decir que la titularidad de
los hospitales y centros de la Iglesia la mantiene y la ostenta el
propio locus Qarietibus circumdatus 127 .

Desde Julia Libertas y su huerto cerrado a Moises de Ravena
con sus hospitales medievales parietibus circumdatus -y aunque
ello choque a nuestras concepciones modernas- el edificio parece
exigirse como requisito del que no se puede prescindir en este tipo

127. La glosa al comentario del texto de D. 3.4.7 alude a la opinion de

Moises de Ravena, obispo de esta sede que en uh caso concreto -posible-

Mnente se trataba de un monasterio- admitia la conservation de la pro

piedad de los bienes muebles por el mero hecho de quedar entre las paredes

del recinto, aunque no hubiese durante algun tiempo ninguna persona fisica

titular . Azon : Sumina Codicis, 1 .2 .2 . Vid. FEENSTRA : L'Histoire des Fonda-

tions, pit., p. 408 ss . ; GILLET : La personnalitc juridique en Droit ecclesias-

tique, pit., p. 173 ss . ; 1MRERT : Les Ho%iteaux cit Droit canonique, Paris.

1947, p. 112 ss . ,
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de personalidad juridica fundacional . Esto, en cambio, nos hate
comprender esas prisas justinianeas de la constitution C.1 .3.45(4b) .1
por construir el edificio-asilo exigiendo el plazo de un afio para
Ilevarlo a cabo e, incluso, obligando mientras tanto a arrendar un
cdificio provisional, como ya vimos. Este apresuramiento no esta
causado tan solo por razones de caridad o por la conveniencia de
ofrecer un techo protector a los enfermos o forasteros, ni tampoco
por obedecer rapidamente a los deseos del testador. Una razon mas
honda parece mas bien traslucirse aqui . Una razon de defensa a
este ente colectivo nasciturus, cuya propia existencia esta subordi-
nada a ese locus vel domus -aunque sea alquilado- imprescindi-
ble para venir a la vida del Derecho.

Jost Luis MURGA
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