
VII

LA PROHIBICION DE SER ARRENDATARIOS
LOS CLERIGOS DE NOV. JUST. 123,6

Vienen a ser las Novelas corno tin modesto apendice de la labor
juridica de Justiniano que suscita poca atencion por parte de los es-
tudiosos . No dejan de existir razones qtte abonen tal desinteres . La
principal es su propio contenido, formado predominantetrtente por
normas de Derecho pizblico (Administrativo, Penal, Eclesiastico,r is-
Cal, etc.) que suelzn tener una vida efimera, al estar motivadas por
-circunstancias cambiantes, en contraste con la persistencia historica
del llerecho privado. Por otra parte, la elaboracion tecnica de las
\Tovelas es. generalmente, inferior a la de los textos contenidos en las
.otras partes de la Compilacion, ya qtte proceden de la decision atito-
cratica del poder y no, como secede con el tus e incluso con los
rescriptos, de la reilex16n de los jurisprudentes Finalmente, la redac-
cion de la mayoria de ellas en griego anade tina dificultad a sit estu-
dio, no solo por las intrinsecas complejidades de este idioma, menos
familwr a los romanistas, sino principalmente por la menor precision
tecnica de sus expresiones, to que origina, en ocasiones, problemas de
intcrpretacion 1 .

Stn embargo, las Novelas encierran un considerable elenco de re-
glas interesantes para el DDerecho privado que no se contienen sola-
mente en aquellas cuyas rubricas responden a estos temas Z, sino tam-
bien cn ]as destinadas a regular aspectos bien distintos . Un ejemplo
de (sto ultimo es la Nov. 123, que recoge una extensa ordenacion
(cuarenta v cuatro capitulos) de la organizacion eclesiastica 1, y hrohi-
l-e, rn su capitulo sexto, a los miembros del clero, el ejercicio de
Iciertas actividades entre las que s° cuenta el arrendamiento ; prohibi-

1 . Sobre la preferencia de Justiniano por el latin y la necesidad de em-
plear el griego, ZILLmcus, H , Zum Kampf der Weltsprachen zm ostromischen
Retch, 1935, p 28 y 29 .

2 . Novs . 1, 2, 4, 12, 22, 32, 33, 34, 39, 61, 72, 74, 81, 89, 94, 97, 98, 99, 100,
106, 110, 117, 118, 119, 121, 138, 162 .

3 . El titulo griego, traducido por SCHOLL y KROLL (Novellae, p . 593), por
de diversis capittbus ecclesiasucis, es mAs expresivo que el del Authent=curn :
-De sanct:ssimis et deo amabil :s et reverendissunis eptscopts et clericis et
.monads .
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cion un tanto sorprendente, frecuentemente inadvertrda por los auto-
res °, y que merece un analisis .

El origen retnoto de esta norma conecta con el espiritti de la lgle-
sia primittva cuando trataba de apartar a sus fieles del traftco eco-
nomico 5, to que en el pensamiento de los primeros autores cristianos
se tradujo rnas en el rechazo del amor destnedido a las riquezas que
en la proscripcion de toda practica econ61nica, to coal, por otra parte,
hubiese sido totalmente enviable 6

La prohibicion de que los mietnbros del clero ton-ten bienes en
arrendamiento, contenida en la 'Nov . 123,6 no parece tener preceden-
tes directos en la legrslacion imperial prejustinianea', pero responde
a una tendencia de la normative canonica progresivarnente desarrolla-
da . Comienza de una forma generica y sin precision tecnica en los.
Canones .9postolortrtn, colecc16n de normas canonicas de origen con-
fuso v de validez frecuentetnente discutida8 ; el niunero G de estos
rinones lleva la rubrica Ut sacerdotes et ininistri altarir saectrlar;bus
cm is abstineant 9 , otras nortnas d° esta coleccion prohihen a los cle-
rigos encargarse de adminrstraciones ptablicas'° o simultanear su fun-
cion eclesiastica con la profesicin mili,ar " a dificultad, como es .
obvio, reside en determiner que son saecularrs curae line mayor pun-

4 No sucle aparecer cttado este capitulo de la Nov. 123 en los indices,
de fucntes do la lrteratura romanistica que trata del arrendamrento; si, en
cambro, en las obras de los pandectrstas como GLiJCK-GReco, Commentario,
alle Pandette (1891), lib XIX, p. 70, n 86, con cite de btbliografia antrgua.
Algo mas de atencibn, aunque no mucha, le hen prestado los canomstas; asi
puede verse un esqucma de este capitulo, sin comentario alguno en PFANr1tt-
r LER, G , Die ktrchliche Gesetzgebung Justtn:ans hauptsachltch auf Grund
der Novellen (1902), pigs . 54 y ss ., y una mencibn en Voicr, K, Staat and
Krrche von Konstanttn dem Grossen Ins zum Ende der Karolrngerzett (1936, .
reimpr. 1965), pAg 46

5 . San Pablo 2 Timoth . 2,4, Nemo mil:tans Deo inplicat se negottis saecu-
lartbus; sobre la relacrdn de esta frase con los preceptor del Antrguo Testa--
mento, DUNCAN, J . DERRer, M , Law in the New Testament (1970), pig 199, n . 3 .

6 . Una complctistma exposrcron de las doctrtnas de los Santos Padres so-
bre dtica econ6mica, con las drversas posrciones de los autores y, especral-
mente, de San Agustin, sobre la tenencia y utilrzacibn de bicnes terrenos,
puede hallarse en SEIPEL, Die wtrtschaftsetrschen Lehren de Ktrchenvdter
(1972) Mas resumrdamente, BIONDI, 11 dtritto romano crtsttano (1954), t III,.
pegs. 201 a 207 )

7 . No aparece ningitn precedents en JOAnr;ot,, P P , La legislation empertale
et la christtanisation de 1'emprre romatn, en Ortentalta Chrrsttana Analecta
192 (1972), que recoge toda la legislacidn sobre materias relrgrosas entre IDS
anos 311 y 476

8 . Justimano les reconocr6 plena validez y los colocd entre los canones-
de la Iglesia . Nov . 6 pr . to fine, y Nov 137,1 .

9 Puede verse el tCXLO grnego en cl t . 1,2 de la recopilacton realrzada poi
la «Pontrficra Comrsstone per la Redaztone del Codrce di Drritto Canomco"
Orientalc-, bajo la direccr6n de Jo .x .\nou, Fonti 1,19,1b, (1962), pig. 11

10 . Ibid ., peg. 49
11 . Ibid , peg. 50 .
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tualizaci6n aparece en el canon 16 del Concilio de Cartago del ano 419
que, bajo la r6brica Ut nullns episcopus, presbyter et diaconus con-
ductor existat, dispone : Item placuit, lit episcopt et diaconi non still
conductores aut procuratores (. . . ekleptores ine ginontai e prokoyr6to-
res) neque ullo turpi negotio et inhonesto zvictuyn quaerant quia respicc-
re debent scrtphun else - "nento nailitans deo inplicat se negottis saecu-
lartbits" "z . La norma sigue siendo vaga y general nero no puede obser-
var que, junto a la interdicci6n amplia de procurarse sustento ullo
tnrpt negotio, se encuentra la de ser conductores aut procuratores,
que despues aparccera en la Nov. 123,6. De todas formas, estos voca-
blos tienen un senticlo excesivamente amplio, pues conductor puede
referirse a todas las especies de locatio conductio y especialmente al
arrendamiento de impuestos ", y procurator abarca no s61o la repre-
bentacion en juicio, sino todas las formas de representacion publica
v privada En un s-ntido similar, el canon 13 del segundo Concilio de
Arles, del 4=13 (o del 432), excomulga al clerigo clue there dinero a
usury art conductor alienae ret voluerit esse ".

El precedente mas pr6ximo de la norma justinianea se halla en el
canon 3 del Concilio Ecumenico de Calcedonia, celebrado el ano 4.51,
v clue pas6 al Corpus kris Canonici 15 . Dice ash : "Ha llegado a co-
rocimiento del canto concilio clue algunos miembros del clero, por un
vergonzoso espiritu de lucro, arriendan lnenes de otros (allotYion kte-
tttdton ginontai misthotai) y se encargan, mediante una retribution, de
negocios temporales, y clue, clespreciando el servicio de Dios, frecuen-
tan Ins casas de la gente mundana y se encargan, para ganar dinero,
de la gestion de bienes Tambien ha decidido el canto y gran concilio
clue en el futuro ningtin obispo, clerigo. o monje deba arrendar bie-
nes o mezclarse en negocios o llevar la gesti6n de bienes temporales ;
sin embargo, se except6a el caso de clue se vea obligado por la ley a
aceptar la tutela de menores, o bien cuando el obispo de la ciudad
encargue a alguno, por respeto a Dios, el cuidaclo de los negocios de
los lhuerfanos, cle ]as viudas indefensas o de las personas clue precisan
mas especialmente tie los cuidados de la lglesia. Si en el futuro :Ilgu-
no contraviene esta norma debe ser castigado con penas eclesiasticas"'b .
El precepto transcrito, pese a la generalidad de -sits enttnciados, aporta,
respecto cle sus antecedentes, una definici6n mas precisa de los nego-
cios prohibidos y de las excepciones ; por otra parte, el ambito per-
sonal cl= la prohibition aparece extendido tambien a los monjes .

12 . Ibid ., pAg 230, hay clue senalar clue el texto griego emplea, para refe-
rirse a los conductores el termino eklJptores, clue despu6s aparecera en la
Nov 123,6 para designar a los arrendatarios de impuestos .

13 . MAYER-MALY, T ., Locatio conductio . Eme Untersuchung zum klassischen
rdm:schen Recht (1956), pigs . 102 ss .

14 . HEFELE, C . LECLERco, Histoire des Conciles (reimpr . 1973), t . 11, 1, pag . 26 .
15 Dist . LXXXVI, c . 26
16 HEFELE. C . LFCLERCO, op . tit . supra n . 14, t . IT, 2, pig . 775 .
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Hay que advertir que este canon de Calcedonia no procedia di-
tectamente del pensamicnto de los padres concihares sino de la vo-
luntad imp°rial . El emp_°rador \Zarctano, tras tin dtscurso condenato-
rio de las lierejias, propuso tres canones sobres cuestiones disciplina-
res que, s2gun dijo " . . .hemos respetuosamente reservado, juzgando
conveni2nte que sear prescritos can6ntcamente mejor que impuestos
por nuestras leyes" " ; el segundo de ellos prohihia a los clerigos y
mon)es tomar cn arrrndamiento tierras o encargarse de las funcioneb
de imendente, salvo que fl ohispo le confiase tierras de la Iglesia'e .
El concilio acept6 casi literalmente esta propuesta imperial anadicndo
los dos 6ltimos parrafos referentes a las tutelas y a la proteccion de
los neCcsltados .

Aproximadamente tin siglo despues, en el ano 346, Justiniano
dicta la Nov. 123, que en su cap. 6 recoge, como se ha senalado, entre
otras prescripciones, esta prohibicidn .

La norma contenida en la Nov. 123,6 va destinada a todos los
miembros del clero ; pero, en lugar de la formula general v omnicom-
prensiva que encabezaba el canon 3 del Concilio de Calcedonia "los
que forman parte del clero", ha preferido Justiniano una enunciacidn
mas dctallada, como aparece en o:ro pasaje del canon conciliar, "ohis-
po, ec6nomo, clerigo de cualquier grado o monje", prohablent°nte
mas convenientc para zanjar discusiones acerca de si los monjes no
ordenados estal-an incursos en la regla Adetnas, anade la Nov. res-
pecto al canon calcedoniense, que estas p. rsonas no podran realtzar
los negocios vedados en nomhre propio ni en el de su Iglesia o Mo-
nasterio, restricci6n de considerablz trascendencia juridica por cuan-
to suhon., utla proliibict6n de contratar no s61o para determinados
miembros del clero como personas fisicas, sino tatnbien para la Iglesia
y los entes eclesiasticos como colectividades 11

La prohnbici6n de tomzr bienes en arriendo se inserta en la Nove-
la 123,6 entre una lista de negocios y actividades no permitidos : asi .
esta vedado al eclesiastico ser recaudador (ekleptor) o cobrador de
tributos fiscales (apaitetcs), arrendatario de hienes p6blicos (misthotcs
telon) z° o de posesion :s ajenas (allotrion kteseon), administrador de

17 Ibid , t . 11, 2, pig. 734, n . 1 Sobre la trascendencia Iegislatlva de las
definiciones teoldgicas contenidas en dichos canones (CJ 1,1,4 ; 1,5,8,9) vid
BIONDI, op . ctt . supra, n . 6, t . 1, pigs . 342 y 343

18. HEFELE, C. LECLCRCO, op cit. supra, n . 14, t II, 2, pig 734.
19 . Aunque para estos se establece una importante excepc16n cuando

conslenten todos sus mlembros y se cumplen determlnados requisites
20 Esta expresi6n se corresponde, segun la version latma del Authenticcan,

con la de conductor publicarum aut altenarum possesslonum, conslderando
a telon como adjetivo dependiente de kteseon, to mtsmo que allotrion.
SCHOLL y KROLL, OP Cit supra n. 3, traducen, en el mismo sentido, esta ex-
presi6n por conductor vectigalium vel ahenarum possessionum . Quad podria
considerarse telon como sustantivo significando impuestos, con to que
esta frase prohlblria a los monjes y clengos ser arrendatarlos de impues-
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tin patrimonio (koyrdtor oikoy), ni procurador en juicio (entoleys dikes) .
Finalrnente, se trata de evitar que el eclesiastico realice estos ne-
gocios por rnedio de personas interpuestas a1 prohihir qtte salga
fiador por aquellos que los lleven a cabo (eqgyetes yper, tou toioyton
anion), extension esta qtte no se hallaba en el canon de Calcedonia .

El denominador comun de todos los negocios prohibidos es, ex-
cepto en el caso del arrendamiento, la gestion interesada : la recattda-
ci6n de impttestos, la administraci6n de patrimonios ajenos, la procura
en juicio, son actividades que, de algttn modo, participan de la na-
turaleza del mandato remttnerado. La raz6n de su prohihici6n a los
eclesiasticos radica claramente en el deseo de alejarlos del trafico
econ6mico presidido por tin animo de lucro contradictorio con la po-
breza evangelica. y quiza de evitar que se prevaliesen de su superior
preparaci6n intelectual o de su carisma religioso en el trato negocial
con stts conciudadanos " Otras posibles justificaciones de politica
econ6mica se pueden aventurar solo por via de hip6tesis dificilmente
confirmable.

Pero las razones aludidas no siempre se dan en el arrendamiento
de cocas, v cabe pensar, en base al fundamento de la norma v a la
hropia redacci6n de la misma, qtte justiniano quiso referirse tan solo
al arrendamiento de ttso y disfrute y no al de mero uso1 .

El arrendatniento de use y disfrute supone la cesi6n remttnerada
de una cosy para hacerla producir unos rendimientos previsiblemente
superiores a la renta qtte se ha de pagar. El arrendatario ha de realizar
ciertos actos de explotacion o ciertos negocios para que la cosy pro-
dttzca beneficios ; consiguientemente, esta modalidad arrendaticia en-
caja plenamente en el marco de actos de gesti6n interesada a qtte se
refiere el cap. 6 de la Nov. 123. Pero, en cambio, en el arrendamiento
de mero ttso no se da esta gesti6n porque la actividad posible del
arrendatario se agota en la utilizacion de la cosy sin obtener de ella
mas beneficios . La justificaci6n de la prohibicion expresada en el texto
" . . . qtte no sufran dano las santas casas o se vean irnpedidos los di-
vinos ministerios", xale solamente en el caso de referirla al arrenda-
miento d-- use v disfrute que, efectivamente, pudiera apartar a los
eclesiasticos de Sus funciones religiosas en perjuicio de stts institucio-
nes, pero no se puede aplicar al arrendamiento de mero use qile no

tos, es decir «publicanosn, aunque tambicn es admisible la traduccibn tra-
dicional, porque si se les prohibe tomar en arrendamiento propiedades pri-
vadas tambien se extenders la prohibicibn a los inmuebles publicos . Sobre
arrendamiento de impuestos por eclesiasticos, vid SEIPEL, op. cit. supra
n. 6, pag. 3.

21 . Similar recelo habia para los soldados : CJ . 4,65,31 ; 35 .
22 . Aunque esta distincibn dogmatica no fue planteada como tal por

los juristas romanos, es tin punto de vista valido para abordar estas cues-
tiones . Asi la utiliza MAYER-MALY, OP. ctt supra, n 13, pAgs 22 y 23 .
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distrae al arrendatario de sus obligaciones profesionales ni le impulsa
a buscar lucro alguno .

Si bien la mayoria de las cosas arrendables son susceptibles de
ambas modalidades contractuales, es ex idente que la manifestacion
habitual (lei arrendamiento fructifero recae, y mas aitn en el contexto
economico de la antiguedad, sobre predios rusticos de aprovechamien-
to agricola o ganadero, mientras que el alquiler de mero use cttele
realizarse sobre nredios urbanos o muebles. Tambien parece que esta
idea subyace en la terminologia empleada por las fuentes : ya el ca-
non 3 del Concilio de Calcedonia, precedente del precepto justinianeo,
utilizaba, para caracterizar el objeto del arrendamiento prohibido, ei
vocablo Wsna que se refiere primordialmente a fundos o propieda-
des agricolas, mas que a bienes en general o a objetos destmados -1
puro use Z3. La Nov 123,6 emplea la palabra Wsis . emparentada
como kthma con el verbo ktaoinai (adquirir), la coal, aunque tiene
un sentido mas general y abstract024, puede tomarse en una acepciun
particular de tierras o inmuebles ". Asi to entendio el traductor del
Authentictim que tradujo allotrion ktcseon por alienarwit possession 11711,
y hay que tener presente que possessio, ademas de stt sentido tecnico
.propio del derecho clasico, tuvo otro menos preciso equivalente a
"finca rtistica", "extension d; terreno" 26 o "gran propiedad agraria11 2',
empleo atecnico que no es extrano a nuestro lenguaje usual. Este sen-
tido se aprecia tambien en ]as expresiones de los glosadores (let Cor-
ptts Itfris Canonici 21 y de los autores modernos 2' .

23 BAILLY, Dictionnaire grec-iran~7ats (1950), pig 1143 to traduce por
«finca campestre», oterrenoD . CHANTRAINE, Dictionnaire dth:mologlque de la
langue grecque, t . I, pig 590, ktemata, en Homero = bienes duraderos,
fundos, tesoros, en oposici6n a la riqueza cn moneda o bienes de use
(chremata), a veces se dice de ganado o esclavos ; en los papiros y en el
Nuevo Testamento puede designar una granja, etc

24 CHANTRAINE, OP. Cit. supra, n 23,~i. I, pag. 590.
25 . BATLLY, OP . Cit supra n . 23, recoge textos de Dionisio de Hallcarna-

so (8 .19) y Diodoro Siculo (1429) en este sentido .
26 . HEUINtnNN-SECKEL, Handlextkon zu den Quellen des romischen Rechts

(1958), pag 441, c) «possidere bedeutet endlich : Grundstucke (als Elgenthu-
mer) haben, besetzen, Besitzungen haben ; possessio, Besitzung, Grundstuck,
possessor, Grundbesitzer. Cita en apoyo de estas interpretaciones varios
textos .

27 . BERCER, Encyclopedy Dictionary of Roman Law (1953), pag . 638, da
este sentido para el empleo en plural, Possess:cnes : Great landed properhy
big states .

28 . Glossa Ordmaria (1671), con notas anadidas do NALol, A , pig 392,
comentario a Dist . 86, c . 26

29. SCHOLL y KROLL, OP cit supra, n 3, reproducen, en su versidn la-
tma moderna de las Novelas, esta expres16n del Authenticum HEFELE y
LECLERCO, OP . Cit supra, n. 14, t II, 2, pag 77, n 2, dicen, respecto del c. 3
del Concllio de Calcedoma, que se trataba « des clercs qui se reduissent A la
condition de fermiers ou metayer u MAYER-MALY, OP cit. supra, n 13,
pagina 96, dice, respecto de otro precepto, qu,, es « elne Konsequenz des
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En resum:n, no parece que la Nov. 123,6 prohiba a los eclesias-
-ticos el arrendamiento en general sino solo el arrendamiento fructife-
ro de tierras, esto es, convertirse en colonos.

Otra cuestion, que interesa para la delimitacion del contenido de
la prohibicion, es si debe considerarse restringida tan solo al arrenda-
tmento propiamente dicho o alcanza tambien a la enfiteusis . Parece evi-
-dente que cabe una interpretacion extensiva en este punto por varias
razones : en primer lugar por la indudable conexion entre ambas ins-
tituciones, ya qite la enfiteusis, en suma, no es mas qtte ttna modalidad
(lei arrendamiento que fue progresivamente desarrollando caracteris-
ticas autonomas ; por otra parte, es esta la interpretacion mas logica,
ya que si se prohibe a las personas del clero tomar bienes en arriendo
para que no abandonen sus ocupaciones religiosas, con mas razon se
les prohibira la enfiteusis, qtte no tiene la hmitacion temporal (lei
.arrendamiento tipico y supone ttna mayor independencia en la explo-
tacion del fundo ; finalmente, el propio contexto de la Nov 123,6
ahona esta mterpretacion ya que, al consagrar la primera de ]as ex-
cepciones a la regla general, permite que "sin embargo" (menloi) las
iglesias v los monasterios puedan tomar en arrendamiento o en enfi-
tettsis ciertos terrenos, to qtte "contrario sense" indica que, en gene-
ral estaban prohibidas ambas figuras juridical.

La Nov. 123,6 dicta tres excepciones a la prohibicion general : en
l,r1mer lugar los arrendamientos en que concurran determinados re-
qttisitos en cuanto al objeto y en cuanto a la forma ; en segundo lugar,
los realizados por entes eclesiasticos entre si : en tercer lugar, los
arrendamientos de bienes de la Iglesia por parte de los eclesiasticos

a) Se permite tomar en arrendamiento o enfiteusis fincas ajenas
=a las instituciones eclesiasticas . Pero ha de tratarse de fincas vecinas
v han de consentir todos los clericos o monjes que formen parte de la
institucion, prestando sit consentimiento en el propio documento en
que se materialice el negocio o en acta separada'° : finalmente, hall de
declarar todos ellos qu° el negocio se realiza para utilidad de las ins-
tituciones religiosas a que pertenecen .

b) Tambien se autoriza a las instituciones eclesiasticas (venera-
bles Iglesias y demas Santisimas Casas) a realizar arrendamientos y
enfiteusis enlre si .

ebenfalls in Nov. 123,6 ausgesprochenen, Priestern and Monchen zu ver-
pachten (no dice zu vermieten) La traducc16n francesa del c . 16 del Con-
cilio de Cartago del 419, Fonti, cit . supra, n . 9, 1, 9, lb, pig 230, interpreta
RDe meme il fut decide qu'eveques, pretres et diacres ne rempliront point
les charges de fermiers n

30 En cambio, para la enajenacidn no se admite ni siquicra la unanimidad
(CJ . 1,2,4, Lebn y Antemio, ano 470) . Respecto a las limitaciones para con-
ceder a personas laical fincas de la Iglesia en enfiteusis, GRASHOF, Die Ge-
setze der romischen Kaiser i.ber die Verrvaltaing and Veracisserung des
kirchlirlien Vermogen, en Archiv ftir katolisches Kirchenrecht 1876, pa-
-ginas 209 ss
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c) Por ultimo, se declara que los clerigos podran tomar en arren-
damiento fincas de sus Iglesias, administrarlas, con permiso del obis-
po o economo. Aunque esta excepcion viene inserta en el mimmo
parrafo que la anterior y va introducida por la palabra omoios (igual--
mente), hav que observar que, a diferencia de a(luella, se refiere al
arrendamiento pero no a la enfiteusis, quiza porque esta ultima, mAs
duradera y transmisible, podria causar perjuicio a las institucione .,
eclesiasticas, al suponer, en la practica, una forma de enajenacion.
Esta excepcion tiene a su vez el limite de que no se permiten tales ac-
tos a las personas a las qtte se les ha prohibido por otra ley ".

El analisis de estas excepciones revela que tan solo la primera per-
mite aportar en arrendamiento o enfiteusis bienes de personas ex-
traflas a la Iglesia. Pero los requisitos exigidos debian hacer dificil
tal integracion singularmente para los entes eclesiasticos formados por
una colectividad numerosa,_ seguramente los de mas poder economico,
donde la formacion de la voluntad unanime exigida por la norma tro-
pezaria coil serios obstaculos . Las otras dos excepciones se refiererr
a bienes que ya estaban en el patrimonio de la Iglesia.

Preve la Novela dos tipos de resultados para el caso de incurnpli-
miento de la nrohibicion dictada : a) imposicion de sanciones a los.
transgresores, b) denegacion de acciones que se deriven de los con-
,ratos prohibidos .

a) En cuanto a las sanciones distingue
l .-Obispos. El incumplimiento se castiga con la confiscacion to-

tal . Todos sits bienes, adquiridos por cualquier causa, o de cualquier
persona, antes o despues de haber alcanzado el episcopado, pasaram
a la Iglesia.

2 -Economos y otros clerigos . El incumplimiento se castiga coil
una pena pecuniaria que se pagara a la Iglesia y cuya cuantia f+jara
el Obispo .

b) Respecto al segundo tipo de efectos se senala qtte quienes rea-
lizaron con los eclesiasticos alguno de los negocios prohibidos, o los
clue los hubiesen aceptado como fiadores por tales actos, careceran de
accion contra la institucion a que el eclesiastico transgresor pertene-
ciese, contra el administrador de la misma o contra la persona o los
bienes del propio eclesiisti_co. Con esta formula tan compleja quiera
indicarse la total carencia de accion por parte del co-contratante . En
el caso de arrendamiento de fincas, por tanto, no podria el arrenda-
dor compeler al arrendatario eclesiastico al curnplimiento de sus obli-
gaciones contractuales, y, a la inversa hay que suponer tambien que
to mismo sticed=ria respecto al arrendatario, con to qtte la transgre-
sion vendria configurada como productora de una nulidad radical (-,-

31 Se debe referir a la Nov . 131 del 545, que en su cap . 14 prohibe a-
los herejes tomar en enfiteusis, en arrendamiento, por compra, o de cual-
quier otro modo, bienes de la Iglesia .
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de pleno derecho, de acuerdo con la tendencia posiclasica a considerar
todas las lees como "perfectae"'z.

El fundamento de esta norma, qtte restringe la libertad de ciertas.
personas para realizar el contrato de arrendamiento, reside, como ya-
se ha senalado, en el prop6sito de evitar que, por la dedicaci6n ale los
eclesiasticos a los negocios prohibidos, sufran dano las "Santa'z Ca-
cas" o se %ean impedidos los divinos ministerios, justificaci6n que
coincide, con ligeras variantes de expresion, con el que declara el ca-
non 3 (lei Concilio de Calcedonia". La explicaci6n es tambien err
ci_rto modo similar a la que sirve de base tiara otra prohibici6n de-
zrrendar : la establecida para los soldados por una ley del emp°rador
Le6n del ano 458, siete anos despues del Concilio de Calcedonia, re-
cogida en CJ 4.65.31 ; en ella se prohibia a los militares ser arr;!iida-
tarios de cosas ajenas . . . ne omisso arntorunt usu, ad opiis rirfstre-
ne conferant-1', ademas de senalar el peligro de qtte oprimiesen a sits
convecinos prevaliendose de su condici6n de militares Esta prohihici6n,
posiblemente inobservada, se reiter6 por justiniano el ano 530, dieci-
seis antes de la Nov. que aqtti se comenta, en ttna ley recogida en
CT 4,65,35 que se refiere a los militares dedicados a este negocio=
. . . relictis studiis publicis signisque victricibus, y qtte tttilizan las ar-
mas no contra los enemigos, sino contra sus vecinos_e incluso contra
los pobres colonos de cuya administraci6n se encargaron 35 . El para-
lelismo entre todas estas normas es evidente : se pretende para los-
ecle,iasticos, como para los militares una total dedicacion a su profe-
sion, lutes la pertenencia a la milicia o al clero eran objeto en Bi-
zancio de la mas alta consideraci6n. Pero tampoco puede dejar de .
observarse que son los emperadores quienes manifiestan el mas vivo in-
teres por sit establecimiento . En el ano 451 es Marciano quien Sttgiere-
esta norma al Concilio de Calcedonia ; un siglo mas tarde (en el 546)
es Justiniano quien, a diferencia de sit antecesor, considers que debe-

32 . CJ . 1,14,5, que recoge la Nov. Th . 9 del 439 ; sobre esta cuesti6n, KA-
SER, Uber Verbotgesetze and verbotswidrige Geschdfte im romUschen Recht,
1977, pigs . 67 ss .

33 . En el c. 3 del Conc . de Calcedonia se decia que algunos miembros
del clero, por un vergonzoso espiritu de lucro, despreciando el servicio
divino (tes mM totheoy leitoyrgias katarrathymoyntes) ; la voz leitoyrgia tenia
un sentido m6s amplio que el actual de «liturgiaD y se aplicaba a todas
las funciones de los cl6rigos e incluso a los deberes de los ciudadanos
para con la Administraci6n, vid. HEFELE y LECLERCQ, op. cit. supra, n. 14,
t 11, 2, pAg. 777, n. 2.

34 Observese que la propia expresibn de esta ley indrca que se re-
fiere al arrendamiento fructifero de bienes nisticos y no al arrendamiento
en general .

35 . Se coinpletan estas normas con la ley de Leen, del 458, CJ, 12,35,15 :
Milites soles debenl publ:cis utditatibus occupari, nec agrorum cultui et cus-
todiae animaltum vel mercemomorum quaestui, sed propriae murn% u7suda--
re milit:ae.
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,ordenarla 6l misnlo -' . Aunque en esta epoca son constantes las in-
tromisiones imperiales en cuesttones disctplinares y teologicas que hoy
reputamos de la exclusiva competencia eclesiastica 3', no se puede des-
-cartar la sospecha de que esta insistencia encerrase designio~, de po-
]itica cconomica. La cuestion consiste en dilucidar sI la norma pre-
tende tan solo ttna finalidad de pura disciplina eclesial o, junto a ello,
.liay tin timido intento de frenar la expansion econotnica de la Iglesia

La politica de los emperadores cristianos fue, en el terreno eco-
namico, clararnente favorable a la Iglesia ; por diversos medios pro-
-curaron sanear la administracion de su patrimonio e itnpedir su empo-
I)recimiento, por medio de intromisiones aceptadas por la Iglesia
generalmente cle been grado y, a veces, a reganadientes. La adminis-
tracion del patrimonio de la Iglesia descansaba sobre la figura del eco-
nomo, eclesiastico o laico segtin las epocas, concedi6ndose al obispo
amplias facultades de supervision, no solo para la gestion de estos
bien-s -'8, sino incluso para la de los fondos pitblicos 11 ; nor otra parte,
las leyes imperiales coadytiN-aron con los canones en la correccion do
abusos ^° . Pero la politics imperial fue sun tnas protectors del patri-
-rnonio eclesiastico en to referente a evitar su enajenacion, regulada
-minuciosamente tanto en las norrnas de la Iglesia como en las del po-
Aer st cular ^' . Tal proteccion abonaria la tesis de clue la prohibicion

36 Lo cual, por otra parte, era innecesario, porque los canones de la
Iglesia estaban equiparados a ]as leyes civiles, de manera mss o menos
explicita, en numerosas disposiciones, asi : CTh . 16,2,45=CJ 1,2,6 (Hon. Theod
,421) respecto de las provincias de Iliria ; CJ 1,3,45 (44) (Just 530) to argu-
menta incidentalmente en dos frases, Nov 5 ep (535) manda que los jue-
ces procuren ejecutar to dispuesto en los canones como si fueran leyes,
Nov 6,1,8 (535) incidentalmente ; Nov 131,1 (545) admite expresamente como
leyes los canones de los cuatro concilios ecumenicos- Nicea, Constantino-
pla, Efeso I, y Calcedoma . Sobre las relaciones entre canones y leyes, BIONDI,
,,Op . cit supra, n 6, t I, pfigs 231 a 252, con abundante bibliografia .

37 Sobre las implicaciones entre cuestiones religiosas y politicas en el
Bajo Imperio Romano, vid . SFSAN, V ., Die Religionspoltnk der christhch-rom
Xatser, 1911, que abarca desde Constantino hasta Tcodosio el Grande, para
-el periodo de Anastasio, muy prdximo ya en c1 tiempo al do Justimano, vid .
"CI-IARANIS, P ., Chzuch and State m the Later Roman Empire (1974) . Una
visidn general de las relaciones Iglesia-Estado en Bizancio puede hallarse
-en VOIGT, op. CI t. supra, n 4, cap . 2, nags . 4470, bajo la rubrics Das osti-o-
misch-byzantinische Kaisertum and die Ausbcldung des Cesaropapesrnus

38 CTh 16,2,38, CJ 1,3,28, :,3,43 ; 1,3,36 [45], 1, 3, 5, 6 ; 1,3,49 [481, 2, 6 ;
-Nov 131,10, 11 . Sobre las funciones del Ec6nomo GRlsiior, op cit supra,
-n 30, pigs. 196-198 .

39. CJ 1,4,26 .
40 Nov . 3, pr , 137,4 CJ 1,3 .43 [42], 9 . 11
41 CJ . 1,2,21 ; 1,2,24, Novs 7,8, 7,11, 67,4, 120,2, 120,7; 120,11 En CJ 1,2,14

-se prohibe la enajenacidn nec si omnes cum religioso ep:scopo et oecono-
-mo clerici in earum possesstonum al:enalione consenttant Como excepcion
se admite una enajenacidn que pudiera ser beneficiosa para la Iglesia, pero
extremando las cautelas tanto para la enajenac16n misma (CJ 1,2 .14,5), como
-para la enfiteusis (Nov 7,3,1 ; 120,6, CJ 1,2 17, 1,2,24) v p, ra la permuta
QNov 55) .
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de arrzndar de la NoN 123 6 pers;guiria solamente fines de disciplina
espiritual, nlas aun cuando cualquier raz6l de tipo fiscal parece quc
puede descartarse 42 Pero esta politica cambi6 de signo en el Imperio
Bizantino, porque una norrnativa qu; impedia la enajenacion de bieneb
eclesiasticos conducia inexorablernente a la inmovilizaci6n de grandes
propiedades en manos de la Iglesia, suscitando el problema de las
"manos muertas° que tan graves conSNuencias tuvo en el pasado si-
lo, en Espana y en toda Europa Tambien en Bizancio se dio esta

situaci6n : va a finales del siglo VII, se estima qtte un tercio de las
tierras cultivables del Imperio estaban en manos de la Iglesia o de lob
Monasterios "I cu)-o n6mero crecia constantetn°nte 44 ; la legislaci6n de
los emperadores bizantinos trato de limitar esta situaci6n °' . Evidente-
m:nte no realiz6 Justiniano una politica desamortizadora como stt>
sucesores, sino al contrario. pero quiza pudo influir el temor a una
amortizac16n escesiva en la redacci6n del cap. 6 de la 'Nov . 123 que
contendria asi, junto a stt fin primordial de disciplina, tin atisbo de
limitaci6n a la entrada de inmuebles en e1 patrimonio eclesiastico Pero
se trata en suma de una suposicion sin datos seguros en que apovarla .

Hay que tener en cuenta, en esta materia, que el arrendamiento
fructifero de terrenos aparece en el Derecho romano postclasico como
una situacion revestida de fortisima vocaci6n a la estabilidad N que

42 La Iglesia goz6 do exenciones en los Imnucstos personales, pero, en
matena de contribuc(ones terr(toriales, la tendenc(a fue contrar(a, con diver-
sas vicisitudes, en la Ieg(slacidn imperial ; vid. BiONDI, op clt. supra, n. 6, t . I,
pig(nas 364 a 366, y KARAYANNOrutos, Das Fmanzwesen de friuhbyzantimschen
Staates (1958), pigs . 202 ss . Pero, en todo caso, el impuesto territorial recae-
ria sobre el arrendador y no sobre el ecles(fistico arrendatario, a menos
clue se hubiese pactado o clue en la practica se considerase propietano a
efectos fiscales al arrendatario con contrato de duraci6n larga o indefimda

43 CHARANIS, Monastic properties to the Byzantine Empire, en cl libro
Social, Economic and Political Life in the Byzantine Empire (1973), pdg 54,
toma este dato d° VASILIEVSKI, Mater ales para el estudio del Estado Bizan-
ttno (1879, publicada en ruso)

44. CI-(ARANIS, P , The Monk as an Element of Byzantine Society, en
op cit supra, n 43, pig. 118 da un mimero de 241 monasterios a finales
del siglo vi, contra la opinion de BECK, clue reducia este numero a 160 .
Scnala CHARANts clue ademas habria quc anadir a esta cifra las Iglesias

45 Una Nov. de Romano Constantino Estefano del ano 935 proh(bi6 a los
ricos, y entrc ellos a la Igles(a, adquir(r pred(os pertenecientes a los pobres
(ZACHARIAE vox LINGENTHAL, C. E , lus Graecorromanum, 1856-1884, t. I,
paginas 205 a 214, especialmente 209) Otra de Niceforo Focas del ano, 964
prohibe el establecimiento de nuevos monasterios, siendo slgniflcativo clue
no prohibe la fundac16n de ermltas, ya quc estas no adquirian t(erras
(Ibid , pigs 249 a 252) ; esta Nov fue abol(da por otra de Bas(lio II Porfiro-
(geneta, del ano 968 (ibid., pig. 259), aunque, al parecer, otra Nov. pcrdida del
mismo emperador, situada cntre los anos 975 a 996, permitib poseer tierras
s61o a los monasterios clue tuvicsen mas do ocho o d(ez monjes (ibid., pa-
gina 262) Finalmente, una Nov. de Miguel Comeno, del ano 1158, reiter6 la
proh(b(ci6n de establecer nuevos monasterios dictada en e1 964 por Focas
<ibid, pfi~- 381)
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confiere una l.oderosa independencia al arrendatarm cu ord,-n al apro-
c-echamiento y la dispombtlidad En suma, los arrendamientos rusticos
del Bajo Imperio venian a configurarse como una relacion ubicada en
um zona gris, lindera entre el derecho real y la obligacion 1'n este
punto se piensa inmediatamente en la enfiteusis °l, pero . ademas de
ella, proliferaron los arrendamientos perpetuos o con facultades muv
amplias para el arrendatario °' e mcluso los arrendamientos tipicos,
con una inicial limitacion cronologica, que quedahan convertidos en
perpetuos por el paso del tiempo °l, con to cual pasahan de hecho a
engrosar el patrimonio del arrendatario . Buena prueha de qtte un
arrendamiento de cierta duracion se consideraba, en la practica, soma
nna forma de enajenacion es que no estaban permitidos sobr~ los hie-
nes ale 1a Iglesia °9 .

A\TO\Io I)iAZ BAUTISTA

46 Considerada como negocio autdnomo desde 'la constituci6n de Ze-
n6n, CJ . 4, 66,1 (476-484) .

47 . Conductio agrt vectigalis (D . 6,3) o perpetua, transmisible a los here-
deros, vid . MAYER-MALY, op . cit. supra, n . 13, pags . 25 y 26, KASER, Das romtsche
Privatrecht (1975), II, pigs . 400 ss .

48 . Una disposicibn de Anastasio (CJ. 11, 47 (48], 19) establecib que los
colonos que hubtesen pagado la renta mas de treinta anos se convertian
en arrendatarios perpetuos.

49 CJ . 1,2,24,4 prohibe los arrendamientos de terrenos de la Iglesia
por mas de veinte anos, y la Nov . 120, 3, por m.As de treinta ; algunos papi-
ros de los siglos vi y vii recogen arrcndamientos de inmuebles pertene-
cientes a la Iglesia, STEI\WENTI" R, A , Aus dem kirchlichen Vermogensrechte
der Papyri, en Zeitschrift fur Rechtsgeschichte der Savigny StIftung . Kano-
nistische Abteilung, 44 (1958), pig. 16
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