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DERECHO SASANIDA(°)

ORGANIZACION DEL ESTADO Y CLASES SOCIALES

El rasgo esencial del Estado sasanida, frente a la disgregacion que ca-
racterizo el periodo aquemenida, es la absorcion de todos los elementos
helenisticos, por los que el mundo iramo adquiere tin caracter nacionai
que se manifiesta en una fuerte centralizacion y en la creacion de una
Iglesia nacional .

La division tradicional en tres clases scciales (sacerdotales, guerreros y
agricultcres) se transforma, bzjo los sasanidas, en otra que comprencle cua-
tro clases fundamentales : eclesiasticos, guerreros, burocracia y pueblo, que
se compone de los labradores y de los burgueses o artesanos . A su vez, cada
una de estas clases se divide en varios ordenes. Asi, el Clero comprende
los jueces, los sacerdotes, vigilantes y preceptores . En la clase militar se
distinguen lcs caballeros y los infantes, cada uno de los cuales tiene rango
y funciones propias . La clase de lcs secretarios se divide en escribanos .
contadores, reciactores de juicios, de diplomas, de contratos, etc . Finalmen-
te, el pueblo esta jerarquizado en mercaderes, cultivadores, negociantes, et-
cetera . Cada grupo social tiene un jefe, y as! el Clero esta gobernado por
el mobadhan mobadh, los guerreros reconocen su Eran-Spahbadh ; los se-
cretarios, su Er5n-Dibhcrbadh, etc . Ademas cada uno de estos jefes tienen
a sus ordenes tin encargado del control, tin inspector y tin funcionario .
cuya minion es instruir a cada uno desde su infancia en un oficic que le
capacite para ganarse ?a vida .

Pero ademas, el Estado sasanida heredo gran parte del sistema social
arsacida, y, por esta razon, perduraron en su tiempo amplios vestigios de

(") Todas las noticias que se contienen en este extracto han sido tomadas de
la obra de Arthur Christensen, L'Iran sous les Sassanides, 2° ed ., Copenhague, 1944 .
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aquella organization feudal . De este modo encontramos las categorias si-
guientes dentro de la nobleza : en primer lugar, los shahrdaran, can el
titulo de reyes que justificaba el apelativo de rey de reyes propios de los
monarcas iranios. Estaba formada esta clase por los principes vasallos, reye-
zuelos sometidos, los cuatro marzabanes y los gobernadores miembros d,
la casa real . En segundo lugar estan los vaspuhran, o sea la de los jefes

de clan, dirigida por las siete familias privilegiadas, cada una de ellas con
funciones propias y exclusivas dentro del Gobierno y la Administration,
aunque no parece que los cargos mas importantes del Imperio se transmi-
tiesen por herencia. Despues vienen los vuzurgan . «los grander y los no-
bles)), los grander oficiales del ejercito y los mar altos funcionarios de la
burocracia. Finalmente . se ccnsidera comp categoria nobiliaria la de los
azadhan, en la que formaron parte los caballeros que eran el elemento inas
destacado del ejercito sasanida y los funcionarios inferiores de la adminis-
tracion del Imperio.

La sangre y la propiedad eran los dos soportes de la sociedad irania .
Cada clase social estaba perfectamente delimitada y separada de las demas,
y esta distincion se hacia notar en todos los objetos de use personal . Ca-
da uno tenia su puesto fijo en la sociedad, y era un principio firmemente
establecido en la politica sasanida que nadie debia aspirar a un_ range su-
perior al que le estaba asignado por su nacimiento . La conservation de
la pureza de la sangre lleva a que la nebleza Le registre en libros espe-
ciales y que el Gobierno prohiba a la gente del pueblo comprar los bienes
de nobles arruinados . Con todo, era inevitable que muchas familiar nobles
desapareciesen en el curso del tiempo y otras mar populares escalaran paes-
tos mar elevados .

El jefe de la Administration central era el gran visir, llamado hazar-
bach, cuyo origen se remonta a la epoca aquemenida y perdura pasta el
final de la epoca sasanida . No sabemos exactamente todas sus funcimies,

pero no hay dada que dirigia los negocios del Estado bajo el control del

rey y, en gran parte, por su propia iniciativa . Podia ser jefe militar y ges-
tionaba los asuntos diplomaticos.

Los secretarios de Estado gozaron de gran influencia entre los sasz-
nidas, debido a la aficion de los iranios a la brillantez de los documentos
oficiales. Por esta razon, un buen secretario, capaz de escribir y h_ ablar
con fina elegancia, era tin adorno apreciadisimo para el esplendor de la
torte del rey de reyes. Sus actividades eran variadisimas : verdaderos di-
plomaticos, dirigian toda clase de documentos, llevaban la corresponden-
cia del Estado y, cuando se trataba de negociar con los enemigos del icy,
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habian de desplegar toda su astucia diplomatica, so pena de pagar con la
vida sus torpezas . El jefe de los secretanos de Estado era el Eran-dibher-
badh, y Khwarzmi enumera los siguientes : de justicia, de los ingresos
del Imperio, de los ingresos de la ccrte real, del tesoro, de las caballerizas
reales, de los templos del fuego y secretario de obras pias .

Los c<magos» eran una tribu media que, cuando el zoroastrismo fue
invadiendo toda la Media y la Persia, se transformaron en jefes espiritua-
les de la Religion . Juntamente con la nobleza constituyen una clase ce-
rrada que trata de oponerse al rey y neutralizar su influencia . No obs-
tante su alianza con la nobleza, esta no ecupo nunca cargos eclesiasticos.
La influencia de los magus en la vida del Estado sasanida es importanti-
sima . Confieren el caracter sagrado a todes los pederes seculares e inter-
vienen en todos los asuntos, de tal modo que dice Agathias 11, 26 : «Entre
los persas nada parece justo y legitimo si no es confirmado per un mago.»

El Clero formaba una gran jerarquia minuciosamente regulada y era-
duada de la que no tenemos un conocimiento exacto . Los magos eran la
gran clase de los eclesiasticos inferieres, y la clase superior la formaban
los mobadhs . Todo el reino estaba dividido en circunscripciones eclesias-
ticas, a cuya cabeza estaba un mobadh . El superior de todos los mobadhs
era el gran pontifice, que quiza existiera antes, Fero su importancia se
hate decisiva cuando la religion se transfcrma bajo los sasanidas en una
religion de Estado.

El servicio divino en los templos, que exigia conocimientos especiales
y una practica muy grande, estaba dingido por los herbadhs . El jefe su-
perior de estos figuraba en alguncs periodcs de la epoca sasanida por to
mencs, entre les grandes dignatarics despues del Bran pontifice . Existen

, otres funcionarios eclesiasticos, pero es muy dificil definir exactamente su
campetencia .

Los sacerdotes tenian una variadisima serie de actividades : hater las
purificacienes rituales, confesar, dar las absoluciones y condenar a multas
purificadoras ; luego cumplir las ceremonias usuales de los nacimientos.
la imposici6n del hustig, etc., etc. Teniendo en cuenta que la religion in-
tervenia en .los detalles mas insignificantes de la vida diaria y hasta que
punto el individuo estaba expuestc, noche y dia, a caer en pecado por
la mas pequena distraction, se comprendera quo tin sacerdctc. podia acre,
centar sus bienes por el ejercicio de sus funciones.

El vastryosha-t silar es el director del impuesto territorial . Su nombre
significa «jefe de los agricailtores», ya quo sebre la agricultura pesaba prin-
cipalmente este impuesto, pero debemcs suponer quo seria este funciona-
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rio algo asi como un directcr del Departamentc de Hacienda, e interve-
nia, por tanto, en la capitacion personal, porque lleva tambien el titulo de
jefe de artesanos.

Entre los altos funcionarics del Departamento de Finanzas hay que
senalar los diferentes perceptores o prepositos contables. Existia el eran-
amarhar, pero no sabemos exactamente sus funciones frent;: al director
del impuesto territorial . Despues habia el preposito contador de la torte
o de la residencia, el perceptor de los impuestos de la provincia y el propo-
sito general contable del satrapa, que seria un oficial de la Administra-
cion provincial . El tescrero del rey llevo el titulo de gazvar y el encarga-
do de la moneda recibio el nombre de gahbadh.

,Los ingresos rnas importantes del Estado eran el impuesto territorial
y la capacitacion personal . EEta se fijaba de una vez para siempre en una
suma anual fija, que las autcridades debian repartir to mejcr que pudie-
ran entre los centribuyentes. El impuesto territcrial alcanzaba la sexta o
la decima parte del valor total de la cosecha, segun la fertilidad de la tie,
rra . Como el reparto y perception de impuestos originaban muchas mal-
versaciones per parte de los ftmciinaries y Ics ingresos variaban mucho
de un aiio a etro, no era Fesible hater por anticipado un calculo estima-
tivo del estado de las finanzas y de su utilization . Esto daba lugar a quo,
en epocas de crisis, faltase el dinero y hubiese quo acudir a impuestos ex-
trabrdinarics . Era costumbre entre Ics sasanidas la dispensa de' impuestos
atrasados para festejar el cambie de monarca . A los impuestos regulares
hay quo anadir las donacienes consuetudinarias adernas de los preductos
de Ics dominics reales y el botin de guerra, considerado tambien como
un ingrese del Estado . Parece ser clue en el Estado sasanida hubo aduanas,
como puede inferirse del tratadc entre Cosroes y Justiniano .

Los principales gastos del Estado eran las guerras, el sostenimiento de
la Ccrte, los funcionarios del Estado y demos gastos clue originaba el fun-
cionamiento de toda la iraquina estatal. Asimismo eran motivo de dis-
pendic las obras publicas, limesnas de los reyes y especialmente los gran-
des tesoros clue tcdos los reyes del Iran procuraban reunir .

Formaban parte de los grancles funcionaries del Estado, los goberna-
dores de prcvincia, Ics Eatrapas e marzabanes . Existian marzabanes-shahr-
dares con el titulo de shah, mientras clue otros eran considerados de un
rango inferior, cast siempre gobernadores de las provincias del interior.
El marzaban tenia tin caracter mas militar clue civil, dado clue la Admi-
nistracion estaba, en . gran parte, bale la intervention dz funcionarios subal-
ternos . Lcs marzabanes se escogian entre la alta nobleza. Alguno lleg6
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-tener un palacio en la capital y otros disfrutaron del gran honor de utili-

zar un trono de plata.

Las. provincias estaban divididas en nomos. El jefe de un nomo se lla-

maba istandar. Este funcionario, con fuerza militar a su disposition, fue

en su origen un administrador del dominio real.

La division en cantones era puramente . administrativa . Cada uno de

estos pequenos cantones, con una pequena ciudad en el centro, era ad-

ministrado por un sharigh. Al frente de las aldeas, con su campo, esta-

Za un dehigh .

DERECHO PENAL Y PROCESAL

Estudiando las actas de los martires sirios, Christensen ha reunido una

-gran cantidad de datos referentes al Derecho criminal y a la Administra-

tion de Justicia en el Estado sasanida.

La justicia tenia, en general, un lugar muy elevado en el antiguo Iran,

y quedan pruebas de que los aquemenidas velaron cuidadosamente por una

justa administration de justicia . Aun bajo los sasanidas el nombre de juez

gozaba de una gran consideration . Se e;cogian los jueces entre los hom-

bres probados e integros, que no tenian necesidad de buenos consejos. Al

estudiar las clases sociales, se ha visto que la funcion de mediador y ar-

bitro era uno de los siete cargos hereditarios de las grandes familias pri-

yilegiadas . Pero por la conexion indisoluble entre Rellg16n, Moral y De-

recho, consustancial al parsismo, el poder judicial, propiamente dicho, de-

bia pertenecer al Clero, tanto mas cuanto que todo el saber estaba mono-

polizado per iglesia. Los jueces, dad.hvars, se mencionan con los funcio-

narios religiosos . El jefe supremo de lcs jueces era el juez del Imperio

(shahrdadhvar) . Un ayendadh, algo asi como censervador en jefe de usos

y coEtumbres, parece haber desempenado funciones de juez . Un juez ecle-

siastico dirigia los Tribunales de cada canton y velaba, en general, por

que la justicia se cumpliese aun por parte de ]as supremas autoridades se-

glares de la provincia . Otres altos funcionarios cantenales prcvistes de au,

teridad judicial eran un auditor eclesiastico y el dastvarhamdadh . La aldea

debio de tener una instancia de jurisdiction inferior, ya fuese el dehfzan

u otro juez de aldea . Habia jueces de Paz mencionados ocasionalmente,

pero no tenemos information sobre su actividad y competencia . Se hacia

una distincion entre los jueces que habian estudiado Dereche y los que no

7o hab:an hecho, y Farece que sus sentencias tenian valor distinte . La .ju-
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risdiccion militar la ostentaba un auditorio particular. Por ultimo, tambiern
eran jueces los mobadhs y herbadhs .

Pero el gran poder judicial supremo pertenecia al gran rey : Existia en-

tre los reyes sasanidas una gran preocupac16n por la justicia, de tal modo,,
que su palabra era inviolable, y esta inviolabilidad solia senalarse envian-
do el rey un caso de sal sellada con su sortija . Al rey podia recurnrse en .
ultima instancia, siempre que la demanda no fuese admitida por los iue-
ces inferiores. Aun cuando la distancia y la dificultad de llegar hasta el rey
podia ser un obstaculo, se solucionaba esto mostrandose el rey a caballa
para que todos los agraviados pudiesen acudir a 6l .

Sabemos ademas, que los primeros reyes sasanidas daban audiencia dos

veces por ano . Esta audiencia era publica y a ells podia acudir todo sub-
dito agraviado . El ceremonial con arreglo al cual se desarrollaba era el .
siguiente : se hacia entrar a los agraviados para examinar sus quejas y se-
empezaba por aquellos en que la injusticia era por parte dei rey mismo.
Este se echaba a los pies del gran pontifice y decia que el crimen mayor -
a los ojos de Dios es el de los reyes, ya que Dios les ha confiado el cuida-
do de sus subditos, y si los reyes cometen fechorias, los inferiores ]as co-
meteran con mayor atrevimiento. ((Yo -decia- que soy un humilde es-
clavo, estoy sentado aqui ante ri, to to estaras manana ante Dios ; si to
tomas parte y haces causa con Dios, 6l hara to mismu contigo, pero si to-
mas partido par el rey, Dios to castigara.» El gran pontifice respondia
((Si Dios desea la dicha de sus servidores, escoge para ellos el mejor de-
todo el pais, y si desea hater conocer la autoridad que a sus ojos tiene el-
rey, pone en su boca las palabras que puso en este instante en la tuya.»
Seguidamente se examinaba el asunto y si el fallo era desfavorable al me--
narca, este debia reparar la ofensa, pero si resultaba favorecido, el acusa--
dor recibia un castigo ejemplar por «querer deshonrar al rey y causar un
perjuicio al Reino» . Terminado este acto judicial, el rey se levantaba, glo-
rificaba a Dios con una larga formula, subia al tronc y comenzaba a exa-
minar ]as quejas .

Aunque esta relation no sea muy exacta, refleja la pretension del Clero
de convertirse en juez arbitral, incluso en ]as cuestiones en que el rey era
parte, y tiene, sin duda, una gran parte historica. Segun algunas fuentes.
esta costumbre fue abalida por Yezdeguer 1, el rey mas odiado por e1 .
Clero, y, seg6n otros, por Yezdeguer 11 .

Las fuentes de derecho eran el Avesta con los comentarios y el cor.-

sensus conimunis ude los buenos», es decir, los precedentes judiciales re-
cogidos por los jurisconsultos eclesiasticos. No exist16 un codigo propia .-
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mente dicho, pero en el resumen de los nashs del Avesta sasanida que da-

el Denhard t, hay varios nashs que tratan cuesticnes de Derecho . Este re-

sumen, hecho en tiempo de Cosroes, incorpora comentarios mas antiguos .

aument£ndoles nuevas explicaciones .
Los fragmentos del MQdhyghan i huzar dadhastan confirman la supre--

macia del gran pontifice, en las cuestiones de Derecho criminal, de modo.
que la decision del gran mobadh tiene mas fuerza que el juramento : es-
infalible. '

Estaba reglamentado todo to reference a Tribunales mixtos compues--

tos de diferentes clases y la ley concedia a los jueces cierto termino para

llamar los testigos, estando asimismo regulada la duration de', proceso . Se:
podia proceder contra el juez que, por interes, presentaba un asunto coma

dudoso stendo cierto o viceversa .

Las crdalias jugarcn un papel bastante importante. Pueden distinguirse-

las ordalias calientes y las ordalias frias . Las primeras consistian en el paso.

a travel del fuego accmpanadc de ceremcnias religiosas . En tiempos dP-

Sapor II, Adhurdadh se dejo verter metal fundido sobre el pecho para .

probar la verdad de su doctrina .

La ordalia fria era de vartas clases, siendo muy frecuente beber agua-
sulfurosa cuando se prestaba juramento. Un funcicnario especial cuidaba-

que se guardasen todas' las formalidades requeridas .
Se distinguian tres clases de delitos entre los sasanidas : los delitos.

contra Dios, contra el rey y contra el projimo . Las dos primeras clases de-

delitos, a saber : la herej1a, insurrection, traicion y desertion . eran casti--

gados en los primeros sig'cs del periodo sasanida ccr. la pena de muerte_

y los delitos contra el projimo con penas corporales o la muerte .

' El Nihadhum nash ha recogido todo to referente a la acusacion y prc-

cedimiento de los asuntos de robo, bandidaje y otros danos, muerte, vio-

lacion, amenaza de violation, detention ilegal y privation de viveres, dis-

minucion ilegal de salario a los trabajadores, etc. Se trataban en este nask-

otras cuestiones de Derecho, v. gr ., los limites cie la responsabilidad de-

los ninos, instigacidn al asesinato de un extranjero, pero cast nunca se da--

ban mas que indicaciones sumarias, generalmente sin entrar en detalles . Sa-

bemos qtte al ladron cogido in fraganti, se le llevaba ante el luez con la

' Es el resumen del Avesta . Tienen gran interes los veintitin nashs que dart

los capitulos VIII, y IX del Donhard. Las autoridades mas frecuenternente cicadas

pertenecen al ultimo periodo de la epoca sasanida . Hay traduccion inglesa de West-

Pahlavi Texts, translated by E. W. West (1-V . Sacred Books of the East).
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cosa robada atada al cuello y se le encarcelaba cargada de cadenas. El nu-

mero de cadenas variaba segun la gravedad del crimen, y los miembros que

habian cometidc el dano estaban mas o menos ligados. Estas cadenas no

eran solamente una garantia contra la huida, sino que tenian evidente-

mente un caracter simbolico. Segun el resumen arriba citado, no se aplica-

ban esposas a los criminales extranjeros, es decir, no zoroastricos, pero

no parece esta una regla general, porque en las actas de los martires fris-

tianos abundan las referencias al empleo de estos instrumentos .

Es dudoso que el Derecho iranio haya conocido la prision por un tiem-

po determinado como castiga, aunque la prision preventiva podia exten-

derse indefinidamente . Segun el Nihadhim, se encerraba a los criminales

en un lugar desagradable, donde se intrcducian animates daninos deter-

minadcs para cada case . Pero ademas la prision se empleaba come medio

para hater desaparecer secretamente a personajes de alto rango peligrosos

para el Estado o la seguridad del rey . El castillo llamado Gelgard o And-

mishu, en la Susiana, era una especie de Bastilla . Se le llamaba tambien

<(Castillo del olvido>>, porque no se podia mencionar a ]as personas alli con,

finadas .
Era una pena muy frecuente, sobre todo para los principes sublevados,

la ceguera ejecutada con una aguja incandescente o con aceite derramado

en los ojos de la victima. La pena de muerte se ejecutaba, sobre tcdo, con

la espalda, y en ciertos crimenes la traicion contra el Estado, se cas-
tigaba casi siempre con la crucifixion . Algunos fueron desollados vivos,

y 6ajo Yezdegued 11, des religiosas fueron crucificadas y lapidadas en la

cruz . Otros fueron emparedados y tampoco falto la pena de ser aplastado

bajo los pies de los elefantes . Segun el Nihadhum-nash, se podia reservar

para fines medicos a indivicluos ccndenados a muerte .

Es larguisima~la gamy de tormentos refinados que estaban a disposi-

.cion de los Tribunales . Se mostraba a los reps los instrumentos de tor-

tura, se les celgaba de un dedo, se les ponia boca abajo suspendidos de un

pie, se les golpeaba ccn latigos de nervio de buey, se les despellejaba, se

les echaba plemo fundido en las orejas y en lcs cjos, etc ., etc . Pero el su-

plicio, mas horroroso era el de las ((nueve muertes)) . Consistia en que ei

verdugo cortaba primeramente los decics de las manes y de los pies, des-

pues las manes hasta el carpe, luego los pies hasta los tobillos, luego los

brazes hasta los codes, las piernas hasta las rodillas, las orejas, la nariz

y, finalmente, la cabeza . Pero sera erroneo creer, que siempre se ap'.icaban

-estos castigos en todo su rigor . En la vida corriente se-mitigaba mucho

su dureza y, ademas, ha de tenerse en cuenta que los cases de martirio
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en que generalmente se llegaba a estas crueldades, no pertenecen a la ju-
risdiccion ordinaria, y se hallan bajo la influencia de una serie de facto-
res que hacen mucho mas cruel su ejecucion.

DERECHO CIVIL

Las condiciones de la sociedad irania estaban regidas per un Derecho

civil muy desarrollado, basado en el Avesta y el Zand. El resumen dado

en el Denhard contiene una Bran cantidad de indicaciones relativas a cues-
tiones de Derecho civil casi stempre sin entrar en detalles . Indicaciones
mas detalladas, a menudo con anotac16n de las interpretaciones dispares
de los jurisconsultos, se encuentran en los fragmentos del Madhighan i

hazar dadhas tan, libro de Derecho de la epcca sasanida cuyo titulo significa

((relac16n de las mil decisiones)) . Ftte compuesto por un tal Farrukhmard .

un solo manuscrito del que fueron publicadas cincuenta y cinco hojas por

J . S . Modi z . Otras veinte hcjas han sido publicadas por Anklasaria . Algu-
nos extractor de este texto, que presentan dificultades considerables, a
consecuencia de la falta de materiales y el caracter peculiar del asunto, han
sido publicados y traducidos por Bartholomae y Pagliaro 3 . El Madhighan

nor ha conservado los nombres de un ciertc n6mero de jurisconsultos de
la epoca sasanida cuyos puntos de vista se titan : Vahram, Dadhfarrukh .
Siyavush, Pusanveh, 1 Azadhmardan, Pusanveh 1 Burz-Adhur-Farndaghan,
Vehpanah, y otros. Dastvaran parece ser el titulo de una obra juridica ci-
tada alguna vez . Nos ha llegado un (Corpus iuris)) sasanida, escrito ori-
ginariamente en pehlvi, y qtte tiene, en parte, las mismas fuentes que el
Madhighan . A nosotros llego en ttna redaction siria hecha en el siglo V111
For el metropolitano de Persia Isobokht, pero el traductor cristiano ha mo-
dificado las reglas del Derecho iranio para adaptarlas a las condiciones de
sus correligionarios 4 .

La familia estaba fundada en la poligamia. De hecho el numero de

2 Nadighan -i- hazar dadistan, a Photozincograpred Facsimile, Bombay, tgot .
3 A. Bartholomae. Ober ein sasaiidisches Rechtsbuch, en los Sitzb. d. Heidelb.

Academie, igto ; Zum sasanisdischen Recht (Kultur and Sprache, 5) Heidelberg, 1924,
A . Pagliaro, L'anticresi nel diritto sasanidico (Riv . d. Studi Orientali, XV, pigs . 275
y siguientes). Publicado del texto completo en transcription con traduccion inglesa
por S. J . Bulsara, The Laws of the Ancient Persians, Bombay, 1937 .

Edition y traduccion por E. Sanchau. Sirische Rechtsbucher, 3 . Berlin, 1914 .
Cfr. Bartholomae. Die Frau in sasanisdischen Recht, pig. 5.
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mujeres que tenia un hombre dependia de su fortuna y, en general, las
gentes peor acomodadas no tenian mas que una Bola muler. El jefe de
la casa tenia la «patria potestas» . Se distinguia la esposa principal, «espo-
sa a titulo pleno o privilegiada» de la esposa de segundo rango, o «espesa
sirviente» . Las condiciones legales de las dos clases de esposas eran dife-
rentes. A la ultima pertenecian tal vez las esclavas compradas y las mu--
jeres adquiridas como botin de guerra -. No sabemos si el numero de es- .
posas privilegiadas fue limitado, pero en las cuestiones juridicas se men-
cionan a menudo el caso de un hombre que posee dos mujeres a titulo~
pleno. Toda esposa privilegiada era ama de casa, reservandcse tal vez uten-
silios especiales a cada una. La esposa privilegiada tiene derecho a los all,
mentos por su esposc durante toda la vida . El mismo derecho tenia el hijo
-hasta la mayoria de edad y la hija hasta el matrimonio . En tuanto a una.
mujer esclava, sabemos que los hijos varones son adoptados en la familia
del padre. En los libros persas de fecha mas reciente se enumeran cinco
clases de matrimonics, pero parece que el Derecho sasanida solo conocio
las dos clases antes mencicnadas. Aunque los cristianos reprochaban a los
iranies que los matrimonios se concertaban con la misma facilidad que se
disolvian, no parece que esta cuestion sea cierta . o

El cuidado de la Fureza de la sangre, rasgo caracteristico de la sociedact
irania, habia originado una sancion religiosa al matrimonio entre proxi-
mos parientes : padre e hija, madre e hijo, hermanos y a este matrimonia
se le dio el nombre de hhuedhvaghdas. La costumbre del matrimonio en-
tre parientes era frecuentisima entre los iranios y la historia de los Aque-
menidas nos presenta varios ejemplos . Si la significacidn exacta de esa
palabra no aparece clara en el Avesta actual donde se encuentra, no es du-
doszo que los nashs designaban asi el matnmonio entre parientes cercanos .
Este matrimonio era glorificado en el Baghnash y en el Varshtmansar~nash,
dende se decia que el matrimonio entre hermanos estaba iluminado por
un resplandor divino y poseia la virtud de expulsar el demonio. El comen-
tador Narseh Burzmirh mcluso ha pretendido que el khvedhvaghbas bo-
rraba les pecados mortales . Par to demas, la costumbre irania de casar con
la .hermana, hija o madre, no solo esta atestiguada, para la epoca sasanida,
por autores contemporaneos, coma Agathias y el Pseudo-Bardesano, smo
que la historia contempcranea nos suministra . abundantes elemplos . Ante
todos estos testimcnios autenticos, palidecen los esfuerzos hechos por al-

' Ammiano Marcellino . XXIII, 6, 76
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~gunos parsis modernos para negar la existencia de los matrimonios entre

proximos parientes.

Al nacer un hijo. el padre debe manifestar su agradecimiento al Senor

mediante ciertas ceremonial religiosas y donaciones. piadosas, pero estas
abligacienes son menores en el nacimiento de una hija que en el de un
varon . Despues vino la imposition de nombre al nino y se considera como
un gran pecado darle un nombre corriente entre los idolatras . Los nom-
~bres zoroastricos de la epoca sasanida, que conocemos por las relaciones his,
toricas e inscnpciones, pertenecen casi siempre a personas de clase distin-
-guida y tienen un marcado caracter religioso . Desde el comienzo del si-

lo V empiezan a usarse nembres sacados de la antigua historia legenda-
ria : Kavad, Cosroes, etc . Esta costumbre testimonia el interes por las glo-
riosas leyendas del pasado, caracteristica de esta etapa historica del Iran .
Era preciso proteger al nino contra el mal de ojo-y toda impureza que
pudiera contagiarle . Para ello se acudia al fuego y a la planta llamada
.Ahoma.

El nino era educado por la madre, o en su defecto, por la hermana o
una hija adulta del padre. Si el hijo no guardaba a su padre el'debido res-
peto, una parte de su patrimonio podia pasar a la madre, dado que esta
fuera mas digna. Par to que hate a las hijas . la education religiosa incum-
bia a la madre, pero el padre tenia derecho a casarlas. Si el padre moria,
-etra persona adquiria el derecho a casar la )oven ; en primer lugar, la ma-
Are, si faltaba esta heredaba el derecho uno de los hermanos del padre o
de la madre. La joven no podia por s! misma disponer de su mano . Pero
-el padre o la persona encargada de la tutela de la hija, tenia el deber de
darle marido tan pronto como alcanzase la edad nubil, y se consideraba
-un gran pecado, la negligencia en satisfacer legitimamente su deseo de te-
aser descendencia .

Los esponsales tenian lugar generalmente en la infancia y la beda se
-concluia en la pubertad. A la edad de quince anos, la muier debia tener
un marido . Generalmente la alianza se hacia por intervenciorn. de un me-
-diadcr. La dcte se fijaba y el esposo debia pagar al padre de la joven
una cierta suma, pero en determinadas circunstancias podia reclamar el
dinero, v. gr ., si en el matnmonio ((la mujer no valia la cantidad en cues-
tion». expre. .on que se refiere probablemente a la esterilidad . Por to de-
mas, el Fadre no pcdia forzar a su hija a tomar por marido al que le ha,
bia destinado y, si rehusaba no podia desheredarle por ello . Concluido el
matrimonio, el merito de las obras piadcsas de la mujer pasaba a Sit
xnarido.
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Si una )oven a quien na se habia dado esposo a tiempc, tenia relacio-
nes ilegitimas, conservaba el derecho a ser alimentada por su padre y te-
ner sit parte en la herencia, siempre que rompiese las relaciones, y los hi,

.1ilegitimos no eran excluidos de la alimentation por parte de su abue-
lo materno.

El marido podia, mediante tin documento, tomar su mujer como aso-
ciada y entonces esta se hacia participe de la fortuna, de suerte que podia
disponer de ells exactamente igual que su marido . Solo de este modc la
espcsa pcdia ccncluir una vents valida con un tercero, considerandose en
tales negocios y a efectos juridicos, como fuera del matrimonio, y esta ter-
cera persona podia intentar un proceso contra ella sin que fuese necesario,
el consentimiento del marido .

El acreedor podia entonces hater valer sus derechos tanto contra la es-
posa como contra el marido . El marido podia establecer la comunidad de
bienes hasta con dos mujeres privilegiadas. En este caso, cads una de las
dos esposas tenia sus bienes en comunidad con su marido, pero en sus
relacienes entre ellas, poseian la hacienda separadamente. La comunidad
podia ser anulada en todo momento por el marido, pero las esposas no te-
nian este derecho. Si, poi otra parte, los hombres establecian comunidad
de bienes, cads uno tenia derecho a denunciar el centrato cuando quej ia .
Existian reglas concernientes al derecho de la mujer_ privilegiada a dispe-
ner de los bienes de la familia en el caso en que el marido sufriera per-
turbacion mental .

Ordinariamente el. padre de familia que poseia la apatria potestas»,
,disponia de los ingresos privados de su esposa, to mismo que de los de sus
esclavcs, pero habia la diferencia de que el marido, si repudiaba a su es-
posa, estaba obligado' a devolverle sus bienes privados, mientras que un
esclavo manumitido no podia reclamar nada . Cuando el divorcio se hacia
con el consentimiento de la esposa, esta no tenia derecho a guardar los
bienes que el marido le habia dado en el ma`nmonio, regla esta que pa-
rece implicar que habia tenido derecho a retener tales bienes, totalmente
o en parte. si hubiera sido repudiada sin su consentimiento . Si un mari-
do decia a sit esposa : ,Desde ahora puedes libremente disponer de to
persona)), no quedaba repudiada pcr este, pero le dabs permiso para ser
muier esclava de ctrc marido . En el Nihadhum-nash se hate alusion, se-
gun parece, a esta costumbre que ha dado lugar a muchos actos fraudu-
lentos . En el trio en que tin hombre repudie su mujer sin darle, por una
declaration formal, dereche a disponer libremente de su persona, los hi-
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jos que tenga del matrimonio en vida de su primer esposo, pertenecen u

esta, to que significa que permanece bajo sit potestad .

El marido podia ceder su esposa o una de sus esposas, aun una privi-

legiada, a ctro que habia caido en la miseria, Fara que este utilizase su

trabajo . En este caso el segundo marido no podia disponer de los bienes de

la muier, y los ninos nacidos de este rratrimonio intenno pertenecian a

la familia del primer marido y estaban considerados ccmo hijos de este .

Este negocio, nuevo testimonic de la analogia juridica entre la condicion

de la esposa y la del esclavo, tenia lugar, segun un contrato legal, po; el

cual el marido intermo se comprometia a prestar a la mujer los cuidados

necesarios para la duracion del matrimonio secundario . Toda esta institu-

cion respira el afan de ayuda caritativa al correligionarto caido en la mi-

seria .
El cuadro general de la posicion de la muler que podemos trazar, ~ra-

cias a ]as investigactones de Bartholomae, nresenta muchos rasgos contra-

dictorics. La causa esta en que la condicion legal de la muier habia evo-

lucionado a traves de la epcca sasanida . Teoricamente la mujer no era su-

jeto, sino solamente objeto de derechos : era una cosa, no una persona
con capacidad juridica . Pero en realidad tenia derechos bien definidcs.

Antiguas prescripciones subsistian al lado de reglas nuevas, que pareciart
contradecir a estas. Antes de la ccnquista del Iran por los arabes, la inu-
jer irania estaba a punto de alcanzar su independencia.

Una institucion propia del Derecho sasanida es el «matrimcnio de subs-

titucion» . Si tin hombre muere sin dejar descendencia masculina, es pre-

ciso examinar el caso . Si deja una mujer, se la casa ccn el pariente mas

proximo . Si no deja mujer se casa sit hija o su pariente mas cercano con .

su pariente mas proximo . Pero si no queda ninguna mujer en su familia,

se trata, mediante el dinero del difunto, de alcanzar la mano de una mu-

ier para sit familia, y se la casa con uno de los parientes varones de esta .

El hijc de tal matrimonio se le considera hijo del difunto . El que desure-

cia este deber y no to ejecuta, mata innumerables almas borrando para

siempre la descendencia y el nombre del difunto .

La adopcion es otra costumbre que juega un gran papel en la socie-

dad zorcastrica . Cuando un hcmbre moria sin dejar un hijo adulto, que

pudiese reemplazarle coma jefe de la familia, los miembros menores de-

bian ponerse en tutela, y, si el difunto dejaba algunos bienes, era preciso

que un hijo adoptivo le reemplazase para la administration de esta he-

rencia . Si hay una esposa privilegiada . ella debe tomar la direction de los

negocics familiares con el titulo de hi;o adoptivc . Por el contrario, una
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~sposa esclava no tiene autcridad y debe estar balo tutela como lcs hijcs

-menores, y el tutor sera en este caso el padre de la espcsa sierva, o si ha

-muerto, el hermano de ella, o el mayor de varics hermanos u ctro de los

parientes mas proximos . Si nc hay esposa privilegiada ni hija unica, el

-cargo de hijo adcptivo pasa a un hermano, despues al hijo de un herma-

-no y, finalmente, a los parientes mas cercanos . Para ser hijo adcptivo, la

ley exige a un hombre que sea mayor, que pertenezca a la sociedad zoroas-

-trica, que sea inteligente, que tenga hijcs, o pcr to mencs esperanza de

-tenerlos y que no haya ccmetido ningun pecado mortal . . De una mujer

se exige que no tenga ni busque marido, que no viva en concubinato ni

-en prostitucion, que no sea adoptada en ctra familia, porque las mujeres

-no pueden sufrir mas que una so'a adopcion, mientras que lcs hcmbres

-pueden hacerse adoptar en cuantas familias quieran .

Hay tres clases de adcpcicnes : (hl)*o adbptadc existente>> es la desig-

-nacion de una esposa privilegiada o de una hija unica y soltera, cuya adop-
-cion descansa en el vinculo natural y tiene fuerza de ley sin disposicion es-
pecial . «Hijo adoptivo predeterminado» se llama al que ha recibido r.ste
-cargo de mano del difunto, mientras que al que es escogido, despues de
-la muerte del padre de familia, entre par:entes cercanos capaces de adcp-
-cion, se le llama «hijo adoptivo constituido» . La mujer privilegiada, viuda,
-debe cuidar de tcdo to referente a la familia, a las ceremonias religiosas y
-obras pias . cuya ejecucion incumbe a la familia. Debe casar a las hijas y
alimentar las hermanas solteras del difunto que estan bajo su tutela, et-
--cetera . Tiene derecho a disponer de una Bran parte de la fortuna para su
Tropic, use : pero si se casa una de las hijas, la madre debe ccmpartir su
-autoridad con el marido, y la autoridad de este aumenta si el matrimonio
-tiene un hijo, futuro jefe de familia.

Se conocfa tambien la adopcion en el sentido ordinario de la palabra.
-En este caso los padres adoptivos no tenian el derecho de sucesion, si un
-hijo adoptivo marido de una mujer privilegiada moria antes de la mayoria
-de edad, su fortuna volvia al padre natural.

En cuanto a la sucesion, la mujer privilegiada y sus hijos, eran here,
--deros con igual derecho, mientras que las hijas solteras . recibian la mitad
de to que correspondia a aquellos . Las esposas siervas v sus hijas no te-
nian derecho a heredar. Pero el padre de familia podia disponer de ante,
mano de sus bienes por donaciones o por testamento.

Habia encargados de velar por el mantenimiento de las leyes referentes
.a sucesicnes . Cuando un hombre moria, los nsobadhs eran los encargados
.de repartir sus bienes entre los herederos segun la le-rislacion testamenta-
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ria . St el difunto no delaba fortuna, se ccuFaban de los funerales y de la

suerte de los hijos. Era de rigcr que los albaceas de los principes reaies,

fueran principes reales, y los de los nobles, nobles tambien . Si un hom-

bre, al morir, daba parte de sus bienes a Fersonas extranas, privando a sus

legitimos herederos de ellos, sus disposiciones no tenian valo:, excepto si

se trataba del pago de una deuda o de la alimentation de una esposa, o

-de los hijos, de un padre e de cualquier anciano a su cuidado. Por otra par,
te, las disposiciones que establecia un hombre durante una enfermedad

poco grave, tenian validez despues de la curacion, dado que habian sido

hechas en plena posesion de sus facultades . Cuando un hombre hacia tes-

tamento, estaba cbligado a dar una parte a cada hija soltera y dos partes

.a su esposa privilegiada, m tenia una .
Pedemos sacar muches detalles referentes al derecho de propiedad del

Madhighan . AM se nos infcrma acerca de los contratos verbales, de las

diversas formas de ccntratos relativos a donaciones, donation de un fun .

,do de tierra con derecho a utilizar canales, donation a termino fijo, hipoteca .
cesion de propiedad con la obligation de hater recitar las letanias por el
alma de alguien, el empleo del juramento para terminar un proceso rela-
tivo a una cuestion de propiedad, prestamo a varias personas en comun, et-
cetera, etc. Si el tutor de un hijo menor ha dispuesto de una parte de la
fortuna de la familia para pagar deudas, el hijo, llegado a la mayoria de
edad, puede rechazar la validez de estas disposiciones. Cuando un hombre
manumite a un esclavo, que le pertenece en una parte, los hijos del escla-
No, son tan solo proporcionalmente libres .
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