
UN ENIGMATICO EDICTO DEL EMPERADOR
VESPASIANO SOBRE MATERIA URBANISTICA

Su%iemo : 1 . El urbamsmo romano y sus lineal political.-2 . La fachada
ornamental y su importancia politica-3 . Flindamentos doctrinales de la
po!itica urbanistica.-4. Posible planteamiento legal del edicto flaviano.-
5 . Conclus16n .

1 . EL URBANISMO ROMANO Y SUS LINEAS POLITICAS

En una tardia constitucion, CJ .8,10,2, de Severo Alejandro del ano
222 d C., se nos habla de un nustetioso edtctum dtvt Vespastant del
coal, salvo esta extemporanea alusion, ninguna otra noticia nos ha lle-
gado :

Negotiandi causa aedificia demolire et marmora detrahere edic-
to divi Vespasiani et senatus consulto vetitum est, ceterum de alia
domo in aliam transferre quaedarn licere excepturn est : led nec
dominis ita transferre licet, ut integris aedificiis depositis publicus
deformetur adspectus.

La constitucion que presenta actualmente un texto corto y tal vez
mutilado por los compiladores bizantinos, debio de ser seguramente
en su origen una extensa ley que vema a incidir en un tema que empe-
zaba ya a interesar a los emperadores mas conscientes y mas preocupados
por la estabilidad y por la suerte futura del regimen imperial . Adriano,
los divi frates, Septimio Severo v su hijo Antonino Caracalla, el propio
autor de la constitucion del 222, y, por to visto, tambien Vespasiano
~entendteron que la esplendidez urbana y la arquitectura suntuaria, tan-
to publica como privada, recuerdo de los mas brillantes anos de la eta
imperial, suponia no solo una °_specte de manifestacion externa de la

' Vid . mi libro Proteccion a la estetica en la legislacion urbanistica del
Alto /mperio (Sevilla, 1976), cuyo § 6 resume el presente trabajo
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grandeza politica de Roma, stno una verdadeta simbologia casi esote-
rica de cuya conservacion actual dependia nada menos que la seguridad
del futuro .

Prohibe el emperador Severo Alejandro detraer los matmoles -re-
vestimtentos, relieves, columnas, etc.- y derribar edtficios, verdaderas
creaciones del arte helenistico-romano, para lucrarse despues con el
incalculable valor de las piezas otigtnarias . Tampoco es licito el tras-
ladar las bellas piedras ornamentales de un sitto a otro y por vez pri-
mera dentro de una politica « ;ocialistica» se impide incluso a los
duenos llevar a cabo ese trastego de piedras y marmoles dado el dano
objetivo que este empobrecimiento de los edificios podria suponer para
el aspecto publico de las ciudades, publtcus deformetur aspectus . Es la
constitucion CJ.8.10 .2 el final de una larga linea evolutiva en la tegla-
mentacion de un urbanismo clastco que se inicia en ]as vtejas leyes
municipales de la Reptiblica 1, siempre preocupadas por el sentido vital
y stmbolico de las artes plasticas y que, continuando por los senadocon-
sultos Hosidiano y Volusiano, del siglo 12, llega al Imperio tardio en -
una verdadera eclosion de disposic!ones de tal cantidad y prolijidad que
incluso Ilenan un titulo completo del Codex Tbeodosianus '.

Ya expuse en otro lugar I el papel que parece jugar entre simbolico
y real ese exorno exterior artistico y opulento de las fachadas . Del frio
arte helenico augusteo, pasando por ese peculiar barroquismo que
muestra la arquitectura en ttempos de la dinastia julio-claudia, se va

1 . En la lex coloma Genitivae luliae Ursonensis del aiio 44 a. C., § 75,
estaba prevista incluso una accion popular, para que cualquiera -cevis yui
voles-- pudiera perseguir judicialmente a todos los que intentaran destruir un
edificio sin prestar la suficiente garantia de su futura reconstrucci6n . Vid.
FIRA 1, p. 154.

2. Existen algunos estudios sobre el S. C. Hosidiano y el S. C. Volusiano,
promulgado tan solo unos anos mas tarde que el anterior. Son impoRantes
los de MGMMSEN, Zwangswcise Wiedcrherstellung Studtstischer Gebaude, en
Jutistische Srhriften 1. Berlin 1965 p. 373 s , PACHTERE, Les Cam t Macri et
le s9natus-consulte Hosidien, en Melanges Cagnt, Paris 1912, p. 169 ss ., LUSTIG,
La tutela del paisaggio in Roma, en Filangeri 43 (1918), p. 449 ss ., GRUPE,
Zu den Senatusconsulta de aedificcis non diruendis, en ZS, 48 (1928), p. 572 ss .,
MAY, Les Senatus-consultes Hosidien ei Volusien, en RH . 14 (1953), p. 11 ss .,
MURGA, op. cit., n. *.

3 C . Th . 15 .1, de operibus publicts.
4 . Vid. KURGA, op . cit., pp . 7 ss. y 35 ss .
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a desembocar en un misterioso estilo -tal vez de origen norteairi-
cano-que los severos logran imponer en el mundo imperial, un at te
que ttene para nosotros como una especie de oscura y extrana lejania,
algo asi como una constante llamada a un mundo fantastico penetrado
de fuerzas sobrenaturales 5 . A modo de constante en toda la politica
urbanistica del Imperio puede observarse la tendencia -tendencia que
ya es clara tambien en la baja Republica- de mantener un vigor ctu-
dadano de construction y consetvacion arquitectonica tanto en Roma
como en toda la extensa constelacion de municipios y colontas disemina-
das por el Mediterraneo .

Dada la mentalidad organizadora de los romanos, las ctudades se
convirtieron bien pronto, no solo en un habitat cada vez mas conforta-
ble y apetecible, sino en verdaderos centros admintstratlvos, comercla-
les y religiosos, gracias a los cuales se llevo a cabo la mas grande e
insospechada expansion cultural . La nueva forma menus y el nuevo
modo de entender la vida y la muerte pudo llegar asi, gracias a esta
civilization urbana, a lugares y zonas de Occidente muy lejanas y ell
]as que jamas hubieran sonado los mas audaces pensadores del Hele-
nismo . Por otra parte, como es bten sabido, este espiritu y esta forma
cultivada de la civilization -cultura- fue llevada por Roma a todas
partes, empleando como principal instrumento unos principios utba-
nisttcos y un sistema de organization municipal que ni siquiera pu,~de
decirse que sean propiamente una creation original romana . Procediendo
y teniendo su mas remoto origen en las antiguas polets griegas, estos
modulos politicos urbanos fueron desarrollados y puestos a punto en
los reinos helenisticos de Asia y de Egipto para luego lograr su ultimo
y esplendotoso auge en el ambito imperial romano .

Bien comprendio estas ideas, autentico programa politico de orde-
nacion ciudadana, el arquitecto oficial del emperador Augusto, Vitruvie
Polion cuando escrtbia que la ciudad debia organizarse desde el punto
de vista urbanistico sobre los grandes principios de la /trmttas, la uttlt-
tas y la venustas 6 . La solidez de un material bien elegido 5- duta&ro,
la disposition de espacios habitab!es comodos, funcionales, sin olvldar

5. Vld BIANCllt, Ronza, centro del poder. El arte romano desde los ori-
genes hasta el final del siglo t! (Madrid, 1970) y GA2ciA BELtrno, Arte ro-
mano (Madrid, 1972), con la literatura en ellos resenada .

6 . Vitruvio Polidn, de Architectura. 1 .3 .2 .
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nunca los fines coneretos siemprc armonizables de las distintas cons-
trucctones ptiblicas y privadas y finalmente la belleza, el aspecto ele-
gante y la coordmacion simetrica, rirmica y calculada de los ediftctos
y de su exorno . Todo aquel urbanismo clasico nacido en la Helade y
extendido por el Mediterraneo por obra del genial Hippodamos de
Mileto ' tuvo ademas, en el caso romano, un matiz especial . La belleza
que Roma plantea en su arquitectura y en codas ]as attes plasticas,
pensadas siempre en funcion del lugar donde van a ser colocadas, no
respondian a puros critertos formales de belleza al modo grtego, sino
a criterios y a exigencias practicas que aunque, sin excluir por supuesto
la estetica 8, dan a la arquitectura romana un sentido utilitarto abso-
lutamente tipico .

Pot otra parte, la belleza suntuaria de los edifictos imperiales no
es tampoco exactamente una belleza arquetipica casi de valor abstracto
al modo helenico, sino algo quiza mas sensual y stempre mas humano .
La misma palabra que emplea Vitrubio al referirse a ese buen pare-
cer de los edificios es bien expresiva, ya que venustas dertva de
Venus, connotando por ello una idea de amor y de atractivo fisico
macho mas concreto y terreno qud to que pueda decirnos el ideal grtego
de to bello.

Trataba, pues, la construccion -el arquitecto de Augusto se esta
refiriendo a la gran construccion publica, pero podria decirse to mismo
de la privada- de manifestar junto con aquella nota de grandeza politt-
ca magnificente, un sentido uttlitario y funcional y una cierta elegancia
seductora y amable casi femenina, logrando al mismo tiempo la adn-,i-
racion, el agrado y la irresistible attaccion de cuantos la contemplatan .
Podria pensarse que los propios constructores trataban por su parte
de resumir en sus obras to que Augusto y toda una generation del
pensamiento romano entendia como realizac16n imperial : la simetria del

7 . De gran interes resulta hoy toda la gran creation de Hipodamos de
Milcio -siempre mas filosofo que arqmtecto- con su innovation casi revo-
lucionaria en ]as concepciones urbanisticas . De toda la abundante bibliografia
nos remitimos a CULTRERA, Archtwlura tppodamea, en Mem. Acc Lincei 17
(1924), p . 361 ss . y FABRicius, en RE. Pauly-Wissowa, s v

8. Dice Cicerbn (de Orat. 3 46.18) hablando del especifico caso de la
arquitectura de tipo religioso, que los templos, como toda obra humana y
cemo la naturaleza misma, responder. a la vez a exigencias practicas y este-
ticas .
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mundo, el equihbtio politico de ]as fuerzas de la sociedad, la organiza-
cion esquematica de los servicios administrativos y la centralization
ordenada de la cosa ptiblica en el vertice piramidal y jerirquico del .
mando. A su vez este perfecto orden humano, venia a set como un
verdadero trasunto del orden y equilibrio del cosmos, fuente de toda
energia y expres16n de la belleza del orden total, segun las ultimas co-
rtientes filosoficas greco-helenisticas especialmente de los estoicos' .

Habia, pues, en todos los arquitectos imperiales una autentica fun-
damentacion humanistica, antropoct:ntica y politica y un modo peculiar
de entender las ciudades, su fuerza, su utilidad y su belleza, sin que se-
pueda saber nunca con exactitud si estas ideas son causa o efecto a su
vez del orden cosmogonico y politico, o si son puras expresiones simboli-
cas pero con esa fuerza que el simbolo tiene en la cultura anttgua, fuerza
esoterica, oculta y virtual que guatda el formidable e insondable poder,
no solo de -representar, sino incluso de «reahzar>> en la comunidad
politica y en el espiritu humano las mismas misteriosas potencias que
estan como escondidas en el simbolo.

Pasados los anos e iniciada con la magnification gigantesca del.
Imperto romano su propia descomposicion, esta concepc16n cultural
que en su dia intuyo el mundo clasico degenerara en una pura aparien-
cia externa y vacia. Se diria que to que en esos momentos mantftesta
la construcci6n y la atquitectura oficial y privada mas tardia es tan
solo como una sombra de las grandes concepciones clasicas, curiosa-
mente como st to 6nico que importase ya fuese la pura apatiencia y el'
mero aspecto exterior de una grandeza que va quedando sin contenido.
Este fenomeno que se presiente incluso en el mas alto Impetio augusteo-
se agudiza cada vez mas en tiempos de Flavios y Antoninos y se hate
criticq en tiempos severianos como si incluso hubiera degenerado la
propia idea filosofica que sirvio de base politica al Imperio y no que-
dara otra cosa que su propia y vacua forma aparente .

Paralelamente, la preocupac16n administrativa y las directrices ur-
banisticas fueron tambien desplazandose poco a poco exclusivamente

9 . Tuvo Augusto como maestro al estoico Ano Didimo, el cual llevo al
paiacio imperial a sus propios hijos Dionisio y Nicanor, segun nos cuenta
Suetonio (Augusto, 89) . Tambien otros filosofos estuvieron cerca del principe,
como, por ejemplo, el aristotelico Senarco y el academico Nestor No nos
consta, por el contrario, la presencia de ningun pensador de tendencia epi--
curea .
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al aspecto externo. Muy lejos anda pa la construccion de fines dul
siglo ii y principtos del tit de nuestra era de la vasta y trascendmial
conception que fue tipica de los creadores de las ciudades helenisticas
y que en su dia mantuvo Vittuvio Polion, arquitecto y humanisia.
Todo queda reducido como a una Aura forma sin fondo 10, acentuando
-exageradamente to mitico e irreal del simbolo hasta el punto de que
el aspecto exterior de los edificios sera to unico que importe reducien-
dose casi la creation del artista a una efectividad de pura perspecttva .
Algunas construcciones llegan incluso a set practicamente artificiales
_y pensadas tan solo para logtar ese golpe de vista exterior que asombra
al visitante, dandole una tmprestdn, no siempre real, de variedad y
riqueza . Parece como si los arquitectos del Imperio desearan tan solo
realizar una obra monumental en donde los diversos planos bten situa-
dos, como los telones de un teatro, puedan conseguir una primera y
repentina vision -se podria decit enganosa vision- de grandeza y
.explendor " .

2 . REGLAMENTACION LEGISLATIVA DEL URBANISMO IM-
PERIAL

Hecha esta dtgresion, tal vez demasiado extensa pero muy tittl
para comprender la mente imperial y el curtoso y original enfoque
urbanistico del Alto Imperio en pro de una conservac16n de la estetica
municipal, comprobamos que muy pronto ya, en el ano 44 de nuestta
Era, se produce la ptimera reglamentacion legal puesta en marcha por
la asamblea de los clarisszmt para la conservation del «aspecto exterioro
de los edificios romanos. En esa fecha fue promulgado el mas temprano
intento legislativo dentro de esta concretisima linea que va a set la
constante del urbanismo imperial . El senadoconsulto Hosidiano que

10 . El fen6meno complelo de I ;, transformation cultural, perdida de la
.tipicidad creadora y pnmeros sintomas de vulganzacibn es un nco y complejo
-problems que abarca naturalmente todos y cads uno de los aspectos del es-
piritu . Tambien el arte de la elocuencia sufrio este desgaste propio de la
condicto tem,porurn y la retorica se hizo tambien extensa y vacia Muy inte-
resante a este respecto es el testimonjo de Quintiliano : institutiones oratoriae,
12 11 .8 .

11 Esa es exactamente la idea .lue podemos deducir de la Historia Augusta
-y concretamente de Espartiano, el cronista de la Vida de Septimio Severn, 3 .
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debio posiblemente de tener una multitud de copias -seguramente
una para cada municipio- ha sido estudiado ampliamente ho} gracias
al bronce enconttado en ]as ruinas de Herculano. El texto, que fue
redactado con la aprobacion mayoritaria y estando presente nada menos
que 383 senadores Nato que curiosamente reproduce la tabla-, nos
indica todo un despertar polemico que el problema del deterioro y la
incuria voluntaria planteaba a la organizacton urbana . Constitucional-
mente nunca fue precisa una asistencia tan mastva siendo solamente
necesatios cien miembros mum ne minus senatortbus C adessent-
para que las votaciones del Senado fueran validas . Esta multitud y el
mismo hecho de hacerlo constar expresamente en la inscripcion -in
senatu fuerunt CCCLXXXIII- es ya bastante significativo para en-
tender el aspecto social y politico del deterioro urbano desde el puntu
de vista senatorial '2 .

Los duenos de ricos edificios, construidos en su mayoria en los
ultimos anos republicanos, probablemente en las grandes operaciones
edilictas de Augusto y tal vez necesitados de dineto liquido, vendian

a especuladores avidos de ganancias los viejos palacios y las lujosas

viviendas de sus mayores. Aquel tipo de negocio tnmoral y «sanguina-
rio>>, cruenttssimum genus negottationts, iba encaminado a pulverizar
las artisticas y geniales creaciones arquitectonicas y una vez convertido
el edificio en un puro solar, vender los valiosos materiales de derribo,

obteniendo con ello la mas escandalosa de ]as ganancias" . Por otta

parte, no faltaba en aquellos anos compradores de todo este material

y de todos estos ricos residuos de las casas de lujo porque el crecido
nivel de vida y la tranquilidad de la pax Augusta ofrecio a muchos to
que hasta entonces habia sido privilegio tan solo de unos cuantos
afortunados. Al aumentar en extension y en capacidad la nueva bur-

guesia enriquecida, fueron muchos los que quisieron construir tambien

para ellos mansiones opulentas y villas de recreo en donde no falta-

ran ninguno de los artisticos elementos, columnas, relieves y bronces

12 . Una de las diferencias que se dan entre los senadosconsultos impe-
riales y los de la Republica es que estos no hacen Constar nunca el mimero
de senadores asistentes .

13 . Vid. MURGA, Especulaci6n y" venta de material artistico procedente
de edificios priblicos en la legislacion romana, en Homenaie a Roca Sastre,
1, p. 153 ss
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que adornaban las casas de la nobleza . Todo el Lacio y la Campania
entera, cada dia mas poblados, fueron objeto de una cuidada y lulosa
urbanizacion, en donde los nuevos habitantes no escatimaron gastes
para lograr en sus viviendas todo el lujo y el confort que son tipicus
de una sociedad consumista como la romana del Alto Imperio t4 .

El creciente y repentino aumento de la demanda recayo tnesperada-
mente en unos talleres y sobte un artesanado que logicamente no podian
aumentar mucho mas la produccion y puesto que se pagaban a prectob
altos los artisticos elementos del exorno y las piezas antiguas para las
casas recien construidas, el negocio de la compraventa de materiales de
derrtbo aparecia como operacton segura y lucrativa para unos especu-
ladores stn demasiada formac16n ni historica ni cultural y por supuesto
sin ningtin condicionamiento ni comptomiso para con el viejo pasado
glorioso de la ctudad .

Estos hombres, para los cuales dedican los senadores los peores
epitetos de su vocabularto <<criminale», <<que ultrajan la paz publica»,
etcetera, saliendo postblemente en su mayor parte de ese linaje obscuro

de libertos imperiales o de los manumttidos de despreocupados patro-

nos que, con la agiltdad mental que se desperto en ellos durante los

anos de esclavitud, escalaron puestos importantes y se dedicaton a

negocios faciles de segura ganancia y de amplta envergadura con una

audacia que no admitia ni siquiera una competencia normal .

Hasta tal punto son claramente politicos el planteamiento y la
redaction del senadoconsulto Hosidiano que el lector no Ilega a saber

en realidad nunca si los legisladores estan tratando de evitar esta ver-
dadera plaga que Ilena a Roma y a Italia de ruinas deformes -inducere
ruinis domum vzllarumque- o si to que verdaderamente preocupa al

14 Rosrovzr:FF comenta con ~;u caracteristica genialidad los frescos mu-
rales encontrados en algunas casas de Stabia, Herculano y Pompeya en donde
aparecen dibuladas, aunque muy idealizadas y magnificadas por el artista, una
serie de viviendas y villas de recreo, autenticos palacios, muchas veces que
empezaron a ser construidos aprovechando el alto nrvel econ6mico augusteo
por esa burguesia enriquecida por el regimen, autentico nuevo linaje de hombres
-novi honmines- encuadrados en las filas de la admmistracibn municipal e
imperial . A la orilla del mar o en la montana se aprecian los edificios suntua-
rios con sus porticos amplisimos y sus columnatas en ocasiones hasta de tres
pisos . Viu. Rosrov7EFF, Hi~toria social y econ6miea de! /mperio romano (Ma-
drid, 1937), p. 111 ss .
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Senado es tan solo el consolidar su prestigto un tanto deteriorado en
estos anos por una politica imperial que empieza a apoyarse cads dia
mas en este conjunto humano de la nueva burguesia -now homines-,
marginando un canto a aquello; clartsstmz descendientes de la vieja
gloria quiritarta . Mas probable, pues, que una vision urbanistica de
altos vuelos, to que quiza al Senado tnqutetaba mas en aquellos mo-
mentos -por otra parte tampoco era facil para ellos otto enfoque-
debio de set una intuition a la vez cultural y politica .

Vteron con temor que la desaparicton de tanta grandeza artistica
ponia tambien en pellgro con esa extrana logica de la simbologia de
la que antes se hablo, la propta grandeza htstorica de la Urbe ? jue
en todo caso el senadoconsulto una pura explosion de rencot sena-
torial contra aquel nuevo linaje de arrivistas sin tradition y stn ape-
lltdos que tanto venian contribuyendo a la marginacion politica que
sufrian los senatoriales ?

Fueran los movtles de la norma los que fueran, to que si se ob-
serva con solo examinar la redaction del texto es que todo 6l rezuma
un frenetico tertor al incterto futuro del Imperio. Bien claramente
han comprendido los senadores el papel exceptional que tiene la con-
servacion de los edificios de Roma y de Italia urbzs Romae et tottus
Italiae cuando plensan que esta en peltgro nada menos que la paz y
el bienestar del mundo, la felicztas saecult znstantis 15 . Es postble que
desde cierto punto de vista no )es faltara algo de razon, ya que todo

15 . La felicitas, tan traida y 112vada en la epigrafia y en la nurrUsmaaca
imperial corresponde a una de tantas figuras poetlcas sacadas de la vlela
mitologia latlna y que sirvio para expresar muy grAaflcamente la salus publics
tdentiflcada ya a partlr de Augusto y Tlberio con la buena marcha del regimen .
Antiguo numen femenino de la fertllldad, tan tipico y frecuente en las vlejas
culturas, la felicltas indlca, a dlferencia de su compailera fortuna, que puede
ser favorable o adversa, una idea siempre posltiva de bienestar y de normalidad .
Tampoco faltaron las Invocaciones-feliclraft publicae-en las antlguas leta-
nias arvaltcas con un sentido claramente oflcial de publico bienestar. Esta
idea mitica, arcaica y latina deblo entroncar been con el regimen imperial a la
vez traditional -incluso en cierto modo arcaista- y novedoso . Es por eso por
to que felicitas empieza ya en el siglo I, epoca del S.C . Hosidiano, a entenderse
como normalidad y bienestar del Imperio -mras tarde se convertira dentro
de los avatares del regimen en el bienestar personal del emperador- siempre
deseable y mantenible a toda costs . Para datos mAas concretos . Vid. DE Ruo-
CIFRo, Dlzionario epigrafico di antichitd romana, s. v .
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aquel deterioro y aquella ruina afectaba a un esplendor que esttmaban
como muy necesarto conservar y renovar Estas ideas, siguiendo la
directriz del Hosidiano, apatecen tambien y aun de un modo mucho
mas claro en la redaccion de otra norma del Senado, el S. C. Volu-
siano ", que viene a ser complementaria del primero . Segun parece
deductrse de la reconstruccion del final mutilado de esta segunda
norma, los senatortales llegaron ya en pleno siglo i a profetizar la
desaparic16n de la propia civilizacion romana a causa, no tanto de ]as
ruinas de aquellos nobles edificios, como debido a la merma espiritual
que suponia para la conciencia nacional esta desidia lamentable, ita ut
decerour senectute ac tumulo iam rem Romanam pertre
A su modo, todo to irreal que se quiera, con una intuicion a la

que no falta un cierto tono de grandeza profetica, el Senado creyo
que manteniendo el buen parecer urbano mantenia a la vez la con-
ciencia civica y, conservando esta, podia evitar la desaparicion dei
espiritu creador romano a punto de perderse en los vaivenes utilita-
rios de la polftica imperial . junto con esta apreciacion peculiar de to
simbblico a la que no falta un cierto matiz entre hermettco y esotc-
rico, tambien los senadores se dejaron llevar posiblemente por la pro-
pia dinamica de la politica y quiza trataron de utilizar la legislacion
de aedifichs non diruendis para atacar con ella a sus mottales enemigus
los hombres de la nueva y creciente burguesfa en donde no casual-
mente se encontraban los odiosos especuladores de los derribos .

Ya tuve ocasion de estudiar en otro lugar 1" uno de los aspectos
sin duda polemtcos y que suelen pasar mas inadvertidos a los que han
dedicado su atencion a los senadoconsultos Hosidtano y Volusiano.
Una clara falta de equidad parece notarse en la medida senatorial en
pro de la conservacion del paisaje urbano . Al mismo tiempo que la
nulidad natural que por disposicion legal afectara a-la prohibida ena-

16 . El S . C . Volusiano promulgado tan solo unos anos despues que el
Hosidiano mantiene la misma linea urbanistica politizada que este ultimo
Confirma por Canto una identica doctrina sobre la nulidad de toda enajenacibn
de material decorativo de los edificios, aunque admite la exception en favor
de la validez-en este caso se trataba del supuesto concreto de una Alhatorra
Celcilla vendedora- de la compraventa cuando no haya especificamente movil
de lucro.

17 . Vid. IV"uRGA el S C Aciliano- "et, yuae huncta suet aedibus legarr
non possum" (en prensa).
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jenact6n (tales vendtttones tnritas fiert), se impone una multa del dobie
del precio pagado, pero que curiosamente tendra que pagar tan solo
el comprador. Claramente se nota en esta medida discriminatoria que
para el Senado el <<delincuente» es exclusivamente el adquirente,
mtentras que el vendedot 16gicamente tan culpable como 61, pot tra-
tarse de un contrato consensual, parece salir mejor parado, ya que
al menos a primera vista ningtin castigo se le impone . Tampoco dc-
dica el texto legal al dueno que vendi6 ninguno de los insultantes
califtcativos que con tanto acaloramiento dirige a los compradores.
Por to visto, solo el vendedor da un mal ejemplo, malum exemplum,
mientras que el <<sanguinario» -<<nauseabundo», anadira el S. C. Vu-
lusiano- compradot comete el mas criminal de los delitos . Bien se
percibe que no andamos muy descaminados al suponer una cierta
animosidad clasista y aristocratica en el Senado, que Babe disculpat
al vendedor -en cuantos casos seria incluso un senatorial venido a
menos- y castiga con una multa duplicada al adquirente especuladot
duplam pecuniam, qua mercatus eam rem esset, in aerartum tn/erre "` .

3 . FUNDAMENTOS DOCTRINALES DE LA POLITICA
URBANISTICA

Esta politica urbanistica, lanzada pot el curioso y especial derto-
tero que el Senado le supo dar, siguib asi, alentada y fomentada por
los propios emperadores en unas ocasiones en forma de oratto prtn-
cipis, como es posiblemente el caso de un senadoconsulto del ano 122
que hoy conocemos con el nombre de S . C . Actliano y cuyo contenido
nos comenta Ulpiano 19, y otras veces por medio de rescriptos que

18 . Cree Monunsen que en las palabras que e1 bronce de Herculano trans-
cribe a continuaci6n : utique de eo nihilominus ad Senatum referretur, se podria
ver como una posible y velada amenaza tambien para el vendedor, quizda mu-
chas veces tin noble patncto que olvidando sus sagrados deberes de propietario
consinti6 en tan desagradable negocio Tal vez ese referre, esa "reconsidera-
ci6n" del asunto por parte del Senado pudiera suponer un castigo especial
(Lconfiscac16n?, Lmulta?) para ese dueno que no supo o no quiso defender 1u
integridad de su edificio Oft, MOMrtSEN, Droit penal romain 3, p. 174 .

19 Ulpiano 21 ad .Sab , D.30 .41 Scgun la reconstrucci6n de LENLL . el
terto de Ulpiano comentando al S . C, promulgado en tiempos de Aviola y
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fueron apareciendo a to largo del stglo is y iii de nuestra
Era.

Con el paso de los anos, 16gicamente toda la doctrina legal en
pro de la estetica, desde el S. C. Hosidiano a las constituciones de
Septimio Severo y Caracalla que trataban de resolver casos muy con-
cretos de la propia vida jurisprudencial, se fue seguramente sedimen-
tando hasta el punto que, al Ilegar al primer teicio del siglo tic, ni
los juristas nt la cancilleria Imperial tendrian ya probablemente una
gran seguridad de las fuentes legales exactas de la normativa vigente.
En efecto, si nos fijamos en la constitucion de Severo Alejandro que
transcribimos al principto, vemos que tras de recordar la prohtbicion
de demoler y detrahere los marmoles -omite las columnas que siem-
pre estuvieron emparejadas legislativamente con los marmora en toda
la reglamentacion sobre la materia- alude al edicto de Vespastano,
del cual nada sabemos, y de un generico senadoconsulto ptohibente,
del que ni siquiera nos da ni la fecha, ni el nombre de los consulates,
ni ningun otro dato para poder identificarlo . Si ese senadoconsulto fue
el Hosidiano con su prohibicion de especular con los derribos y que,
segun la propia constitucion, parece estar vigente, el tal edicto de
Vespastano -supuesta siempre la gran preocupacion cronologica que
al enumetar tienen los textos- no deberia aparecer citado delante
del senadoconsulto, sino detras . Por ello, y siguiendo un puro critetiu
textual e histortco, se podria quiza pensar que el emperadot Severo
Alejandro se este reftriendo al S . C. Aciliano, que, pot haber sido pro-
mulgado en tiempos adrianeos, seria asi posterior a Vespasiano . Nada,
pues, sabemos, y resulta realmente dificil hipotizar con los escasos
datos de la constitucion CJ . 8,10,2 y con la incierta enumeracion de
las fuentes legales que ella nos proporctona . Tal vez, y sin excluir la
posibilidad de una mutilacion compilatoria llevada a cabo sobre la ley
del ano 222, el texto legal que hoy podemos contemplar no sea otra
cosa, como ya dije antes, que el resultado de una sedimentacion doc-
trinal abstracta y acronica de la legislacion vigente conservada en Ias
obtas jurisprudenciales y en los archivos de escriniarios imperiales sin
ningun dato especificador de las fechas correspondientes

Pansa, estuvo incluido dentro del tratado civil ad Sabinum en el capitulo 7
sobre lo ; legados y en el epigrafe de legatis inutiliter re/icris. Cfr, I-ENEL,
Pa'ingenesta itiris civilis, 11 col 1089 .
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Sin embargo, para el redactor del texto tardio debio de tener algun
especial sentido ese edicto del emperador flavio del cual no sabemos
mas. I Supuso quiza un estado tntermedio entre el criterio polemicu,
conservador y politico de los senadoconsultos del siglo i y el enfoque
mas filosofico y aseptico que debi6 tener el S. C. Adrianeo' Moviendose
en puras hipotesis, no resulta absolutamente descabellado pensarlo asi,
ya que el problema urbanisttco nunca fue legalmente contemplado etc
el Alto Imperio desde un punto de vista «socialisttco» o de preemt-
nencia estatal. Por el contrario, algo de esto ya parece apuntarse, en
cambto, en la constitucton de Severo Alejandro, al decir el legisladot
que tampoco el dueno podra llevar a cabo ning6n trastego con las
piezas ornamentales de los edtftcios si los desperfectos resultantes
fueran excesivos : nec domtnts tta trans/erre ltcet ut tntegrts aediftctis
deposttis publtcus de/ormetur adspectus.

Sblo unos anos mas tarde, tras las nuevas concepciones orientali-
zantes de Diocleciano y Constantino, se decidiran los emperadores
tardios del siglo iv y v a reglamentar al modo moderno esta cuestion .
Tanto la ordenacion urbanistica de las ciudades como los otros valores
de ella derivados -proteccion a la belleza y al paisaje, expropiacion
pot motivos esteticos, prohibicion de construcciones parasitarias, etc.-
comenzaran a ser reglamentados segun unos criterion politicos que,
no obstante, su indtscutible tiptcidad historica no repetible, estan ya
man en consonancia con el modo que hoy podemos enfocar y resolver
estos problemas 2° .

Bien pudiera ser que nuestro enigmatico edicto flaviano hubiera
tratado, dentro de sun modestas posibtlidades, de it tmponiendo cri-
terios nuevos y man modernos a la linea politico-conservadora elegida
por el Senado para la reglamentacion del problema urbano, critetius
que ).a en tiempos adrianeos tomaria con man decision el C. S . Actl:a-
no, al prohibir los legados de marmoles y columnas . No sera posible
a partir de ese momento apoyarse exclusivamente en la idea de la es-
peculacion «sanguinaria» e inmoral de la que habian partido tomati-
ticamente los clartsstmt del siglo i. Ni el testador da ningun mal ejern-
plo al legar las columnas o los relieves, ni hay ningun tipo de lucro

en esta transmisibn, ni los legatartos que reciben las piezas o cualquicr

20 Para algunos de estos aspectos de la tardia politica urbanistica del
Bajo lmperio, vid . MURGA, Especulacion y venta, cit . n . 13 .
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tipo de material unido a los edtftcios pueden considerarse, al menua
en principio, como especuladores. Por otra patte, e1 planteamtento dpi
Aciliano partia mas bien de unos modulos filosoficos ai constderar
nulo el legado del material decorativo de la arquitectura de lujo, no
tanto en cuanto causante de un deterioro fisico, sino sobre todo por
entender que la separacion de todas aquellas piezas de marmol Lon:,-
tituian en cierto modo una especte de atentado a la unidad otganica
de la propia construccton del edificio . La idea de no separar to que
permanece unido, ea quae suncta sunt aedibus legari non possunt, que
tan expresamente formula Ulpiano 2', al hablarnos del senadoconsulto,
nos da pie para pensar que tat v,-!z no fuera otro el enfoque de la nor-
ma y quien sabe si hasta esas palabras que el jurista comenta no figura-
rian ellas mismas en la redaccton original del texto, tomadas ya como
frase estereotipada del hablar forense de la epoca .

Esta idea de la unidad sustancial de las cosas, que sirvio ya en
el mas antiguo ius crvtle para tundamentar la tesis de la accesion, su-
ponia en el senadoconsulto un enfoque diverso y mas dectstvo que CI
de la pura proteccion estettca . Por esa razon seguramente no hubo
ninguna diftcultad en interpretar esta norma con toda su amplitud sin
torcer con ello la voluntad legtslativa, verum mens senatus plentus acci-
pienda est 22 . Asi, no solo se entend16 ilicita cualquiet separac16n 23 .
de marmoles y columnas de las casas y villas (domus vrllaeque), sino
que la prohibicion fue extendida a cualquier tipo de construcciuii,
como, poi ejemplo, los porticos exentos (porticus sine aedrbus), salas
de banos (balnea), tiendas (tabernae) e incluso hospederias (popenae) 2 . .
Por la misma razon se consideraton nulos otros legados que estricta-
mente hablando no provocaban ntngun quebranto grave en el buen

21 . D.30 .41 .1 .
22 . D 30.41 .12 .
23 . Ulpiano emplea los verbos detrahere y subducere al referirse al acto

material de separar estas piezas de ornamentacion arquitectbnica . Detrahere
compuesto del urcaico traho connota siempre una idea de violencia y, poi
tanto supondria un separar arrancando . Por el contrario, subducere no supone
necesariamente fuerza, pero si anade un cierto matiz de ilicitud en la separa-
ci6n . Con sentido delictivo eMplea este verbo Ulpiano al refernrse a los ladro-
nes, 5 de off. pros, D.47.11.5 y Licinio Rufo, 4 Reg., D.5 .1 38 al hablarnos
de los herederos que con dolo malo ietiran subrepticiamente cosas hereditarias .

24 D.30.41 .8 .
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ver de las fachadas . Asi, segtin la inteipretacion ulpianea de la sancton
senatorial, era nulo igualmente cualquter legado que exigiera la 3e-
paracion de piezas untdas a la casa, aunque estas fueran de una natu-
raleza mas humilde que el de las piedras y marmoles artisticos .

Nulos fueron asi, segun el propio S . C. Aciliano -senatus cen-
surt-, los legados dispuestos sobre otras partes aedeum, como, por
ejemplo, tejas, vigas, puertas o bibliotecas empotradas, par:ettbus znhe-
rentes, segun nos recuerda el mismo jurista . El propio Ulpiano, He-
gando incluso a una prolija enumeracion que en ningtin momento prc-
tende ser exhausttva, nos dice 2' que incluso las modernisimas tuberias
de desague, las fistullae y los dep6sitos y cisternas que toda vivienda
suele tener para su propto servicio, no pueden ser tampoco objeto d::
legados (legari non possunt)

Un nuevo criterio parece, pues, haber adoptado el S. C. Aciltano
y que desgraciadamente solo podemos comprobar a ttaves de los co-
mentarios ulpianeos, ya que de esta norma no nos ha llegado ningtai
resto epigrafico . En el fondo se trataba, como es sabido, de una con-
cepcion de clara influencia estoica y tal vez senequiana 2s, y que habfa
de lograr un verdadero exito entre los pensadores y los luristas cla-
sicos. Es sobre todo Sexto Pomponio quien mas parece hacerse eco
de este modo de entender las cocas conjuntas y unitarias en su famosa
clasificacion recogida en ll . 41 3 .30 .pr . :

Tria autem genera sunt corporum, unum~ quod contmetur uno
espiritu et Graece vocatur, ut homo tignum lapis et
similia: alterum, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter
se cohaerert:abus constat, quod a~)vi,li ;xzvx, vocatur, Lit aediftcumi
navis armanum* tertwm, quod ex distantibus constat, Lit corpora
plura non soluta, sed um nomini subiecta, veluti populus legio
grex .

25 . D.30 .41.10.
26 . Conocido es el pasale de una de las epistolas de Seneca a Lucilto

(Epist . 102.6), en donde el ftl6sofo nos habla de una clasificaci6n de las
cows que luego seria adoptada por la jurisprudencta clastca: quaedain continua
corpora else, tit hominem; quaedam esse composita, tit navem, donrum, omnia
denique quorum diversae partes iunctttra in unum coactael runt; quaedam ex
divtanttbus, quorum adhuc membra separata stint. Iainquam ecxercitus, poputrts,
senatur
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Es tambien bastante probable que se debtera a este mismo jurtsta,
parte de cuya obra Itteraria fue escrita en ttempos de Adriano, la otten-
tacion culta y filosofica que adopto el S . C. Aciliano defendiendo la
untdad de ]as conjunciones unitartas de ]as cosas synemmenon frente
a las dtsgregaciones producidas por prectpitadas disposiciones mortis
causa, causantes de tan graves quebrantos en los edtftcios prtvado" .
Podemos observar que los corpora ex contrngentzbus que el jurtsta ctta
a modo de ejemplo, aedzftcrum, navts, armartum 21, son todos ellos
untdades formadas por agregaci6n de cosas diversas y que en los tres
casos se ha llegado a esa coherencta gracias al hombre y no por causal
naturales 21 .

Los edtftctos que se formaron con la union de tantos y tan dis-
pares elementos: piedras, vigas Za, bronces, etc., fueron ya contempla-
dos por la norma senatorial del stglo ii bajo ese aspecto de agregaclol1
unitaria a la que era necesarto dar estabtlidad y proteccion juridtca
incluso frente a la propia dtsponibtlidad testamentaria de los duet5os .
Bien manifiesto es, por tanto, que entre los senadosconsultos del pt,-
mer stglo y el Aciliano se observ i un notable giro en el enfoque utba-
nistico del problema . Un enfoque mas racional y mas logico, una cor.-
cepcion de la belleza ornamental como bien comtin y no como un
mero recuerdo tradicional, fue piobablemente la mas tnteresante cot:
quista adrianea y en ello esta sin duda su mertto y su utilidad legis-
lativa sobre las normal anteriores .

27 Estos tres ejemplos de colas coherentes, aedific+unr, navis y aimLrwm

e igualmente con este mismo orden aparecen en una obra de Paulo (15 ad
Sab, D.41 .2 .30.pr) . Como tambien el texto de Pompomo procede de un comcn-

tano a Sabino puede pensarse Idgicamente que la ejemplificacidn estuvo origi-
nalmente en este 61tuno jurista y de 6l la tomaron tanto Paulo como Pomponio.

28 C/r. PEnoz71, tstituzioni di Dititto romano 1, p. 586, nt . 1 .
29 . La palabra tignum, que suele traducirse al castellano como viga,

tiene, sin embargo, en latin un significado mucho mas amplio, mdicando cual-
quier elemento de apoystura arquiteclbnica : omne genus materiae Gayo 26
ad ed . prov ., D50.16 .62 .
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4 . POSIBLE PLANTEAMIENTO LEGAL DEL EDICTO
FLAVIANO

Que papel intermedto, entre los senadoconsultos Hostdiano-Voiu-
stano y el Actltano, pudo tener nuestro enigmatico edicto' No es facd
deducir demasiado partiendo de unos datos tan escasos como los que
tenemos. Salvo la escueta alus1on que de 6l se hace, como hemos vises,
en la constitucion de Severo Alejondro nada mas sabemos de la inter-
vencion legislattva del emperador flavio en la proteccion de la estetica
urbana . Pot Suetomo " sabemos, al menos, la gran preocupacion pot
1a belleza de Roma que manifesto stempre Vespasiano y como quiso
dtrtgit cast personalmente la reconstruccion del Capttolio. Tal vez in-
cluso Ilevara 6l mtsmo a cabo una cierta ordenacion urbanistica en
una ctudad todavia desfigurada y medio en ruinas a causas del tncendto
de Neron. Su afan de constructor y su deseo de grandeza magnificence
parecen desprenderse dtrectamente de la lectura de su vida, pot to
cual es bastante logico que esta inquietud pot rehacer y oinamentar
la urbe venerable cuajara en una concreta intervencion legtslativa . Mab
dudoso es, stn embargo, que se tratase precisamente de un edicto :a
norma que nos ocupa, porque aunque no falta algun pasaje jurispru-
dencial referido a Vespasiano, en donde se alude concretamente a este
upo de norma imperial 1", no parecen, sin embargo, los edictos set
frecuentes en esta epoca, ya que responden a una concepc16n del its:-
perium del principe mas propia Lie la primera epoca del regimen, cei-
cano todavia a las formas constttuctonales de la republica 32 .

De todos modos, no es improbable que la constitucion del princtpe

fuera en efecto una especie de eslabon intermedio entre los senados-

consultos del siglo i y el Aciliano del siglo ii, cuya diferencia de en-

foque y planteamiento acabamos de ver. De la tmptectsa noticia que
nos proporciona la constitucion iardia del ano 222 poco podemos de-
ducir e mcluso al hablarnos en singular de un senadoconsulto prohi-

bente, no sabemos exactamente si el edicto de Vespastano incidiria

30 . Suetonio : Vespastano, 8 .
31 . Praectpttrtt atitem edicto dtvt Vespastaut ornrubus civitatibus, tie plures

yuam temo% legatos tnittant . Marciano, 12 inst ., D50.7 .5 .6 .
32 Sobre la discutida naturale-ca juridica de los edtctos puede verse la

obra de ORes'rANO, Gli editti imperials (Roma, 1937) .
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en la prohibicion de negoctar sobre matertales de derrtbo, en la linca
del Hosidtano-Volustano o si por el contrario el edicto imperial seria
conic, un ptecedente del Aciliano con una constderacton amplia, pro-
funda y meditada de la belleza y del patsaje urbano, lejos ya del coa-
servadurismo quejumbroso ) polemtco con el que fue planteada la
proteccion estettca por los senadores de los anos 44 y 56 . Mas pro-
bable parece esto ultimo, dada la propia evolucion del regimen cada
dia mas centraltzado en la persona del prfncipe y cada vez con una
conception mas socializada y moderna no solo de la ordenac16n utba
nistica, sino de todos los otros problemas del Derecho publico 1.,,
misma transformation de la mente polittca y de la sociedad romana
nos hate inclinarnos a pensar que el desconocido edicto del prim,i
emperador flavto ofreciera ya una soluc16n al problema de la disgre-
gacion y deterioro de los edificios privados, planteandolo seguramente
desde un punto de vista quiza parecido al que encontraremos anos
despues en el S. C. Aciliano .

Si tal htpotests fuera cierta, alrededot del ano 71 "3, Vespasiano
-preocupado pot la incurta de una Roma todavia no programada u~-
banisticamente y aun con ]as huellas del desastroso incendio del
ano 64- debio de prohibit ya entonces los legados de piezas artis-
ticas y material noble. Aunque mas discutible 3', no es absolutamente
imposible que la eficacia legtslativa del tal edtcto estuviera limitada
a Roma y que solo mas tarde fuera extendida la aplicacion territorial
de la ptohibicion de legar tambien a toda Italia : Hoc senatus consultum
non tantum ad urbem, sed et ad alias civitates pertrnet . Esta frase de
Ulpiano, al comentar el S. C. Aciltano, pudiera sir una velada refc-
rencia a una norma anterior aplicable tal vez solamente a la urbe y
que mas tarde el senadoconsulto extenderia ya a todos los municiptos
y colonias . Si esa norma anterior fue el edicto de Vespasiano, el con-

cepto filosofico que fundamento la prohibition del Aciliano a to mejor
estuvo ya presente en la constitution flaviana y quten sabe si con ma~
explicitacion doctrinal atin que en la norma del ano 122 .

Las doctrines filosoficas que perfilaron el concepto de pars tee y

33 . Esa es la fecha que calcula HANEL pare el edicto de Vespasiauo.
Cfr. HXNEL, Corpus legum ab imperatornbus Romanis ante lustinianum In-
lamun § 524.

34 . Esa es la opinion de ORESTANO, op. tit , n . 32, p . 68 ss .
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que tanta repercusion tuvieron en to doctrina juridtca en la distinc16n
entre partes principales y accesorias 3', en la diferenciacion entre las
diversas categorias de cosas no principales 31 y en el estudto de la
accesion 3', no debio de estar demastado alejada de este hipotettco
edicto de Vespasiano . De sobra es conocido que ya desde tiempos de
Augusto, pero mucho mas si cabe en las generactones siguientes, se
formaron en Roma las diversas escuelas, mas como lineas a seguir eat
la evolucion del pensamiento juridico que como organizactones juris-
ptudenciales al modo de ]as escuelas filosoficas grtegas .

Las cosas coherentes formadas por integration de otras mudias
fueron entendidas por toda la elaboration escolastica como verdadera.,
unidades . Los ornamentos de un ediftcio, sus componentes necesartos,
titiles o simplemente de contort -voluptuarta- se conjuntaban y se
hacian una misma cosa con la construction, hasta tal punto que en
cierto modo perdian su propta existencia como entes autonomos, sine
tlla esse non potest ';s La mera tnhetencia de los materiales arquttec-

35 . Una prueba de la profunda radicaci6n filosofica que tiene la diatu . .-
cion entre cosa principal y accesoria es la diferencia que se observa entre las
distintas escuelas romanas de lunstas . Frente al criteno mas material y sin
duda mas traditional de los sabinianos, de considerar como principal la cosa
mayor, nurror pars, o la de mas valor. Paulo, 21 ad ed. D.6 .1 23.4 y 5, los
proculeyanos atienden m6s been a la func16n econ6mica y social mas cuali-
ficada, a la hora de filar los cnterios de la acces16n, segun comprobamos tam-
bicn en Paulo 14 ad Sab ., D. 41 .1 .26 . pr .

36 . Ante la necesidad de filar los limites de algunos legados no muy
determinados, los juristas distinguieron dentro de las cosas coherentes o com-
puestas to quo era rcalmente parr o fx~rlro rei y aquellos otros elementos quo
teniendo su propia individualidad to integraban sin embargo en la totalidad
de la coherencia . El cnteno de la inherencia parece el elegido por Ulpiano
21 ad Sab ., D.33 .7 .12.23-25 .

37. Tambien discutieron los sabinianos y proculeyanos, con muchas menos
drvergencias de to quo algunos pienson, sobre los criterios a tener en cuenta en
la accesi6n. En defimtiva las discrepancias estuvieron quiza tan solo en e1
ejercicio previo de la actio ad exhibendum quo para los sabinianos, mas reac-
cionarios a la hora de admitir la accesi6n automratica, la consideraron siempre
como un requisito quo evitaria la perdida de la cosa accesona . Sin olvidar
a BOFANTE, Corso di Diritto romano 2, p . 68 ss, aporta nuevas ideas el reciente
estudio de MADDALENA, "Accdere" e "cedere" nelle fonti classiche, en Labeo 17
(1971), p. 169 ss .

38 . Asi se expresa Paulo, 21 ad ed., D.6 .1 .23 .3 ., al decirnos quo la cosa
accesoria ya no tiene razon de existir mfas quo en relaci6n con la principal .
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tonicos, marmoles, columnas, relieves, estatuas e tncluso canerias, ptlas
de agua y canales -elementos todos ellos mas modestos que los pri-
meros, pero igualmente necesarios- provocaba nada menos que su
desaparicion como realidades juridicas procesalmente reivindicableb .
Tanto para los sabintanos, que, cnfocando el problema mas al modo
estoico 39, entendian la integracion de to accesorio a modo de una diso
lucion dentro de la realidad ontic-a del edificio, como para los procu-
leyanos, para qutenes ]as cosas tnherentes -siendo para ellos esta inhe-
rencia algo mucho menos rigtdo que para los seguidores de Sabino y
Casio- desaparecian dentro de una unidad no ya sustancial, stno
acomodaticia y creada por la tecnica humana, las cosas ornamentales
no tenian otra razon de ser que su propia conjuncion en el todo .

* Pudo suceder que este modo de pensar que tanta impottancta
ejercio en el tratamiento juridico de la accesion influyese tambien eii
el enfoque legal del desconoctdo edicto que nos ocupa ? Por la epoca
en que reino el emperador Vespasiano, ultimo tercio del siglo i, no is
del todo imposible que se produjera dicha influencia y que la seai-
mentacion doctrinal de las escuelas preparara de algtin modo el nuevo
giro que habia de tomar coda h reglamentacion urbanistica al entrar
el siglo ii de nuestra era.

La inherencta al edificio de los elernentos accesorios -por muy va
liosos que estos sean- supone el criterio basico para la accesion, tanto
Para sabtntanos como proculeyanus . Si realmente se da esa desapar,
cion o adormectmtento de la proptedad accesoria -las fuentes parecen
tnclinatse mas biers a la prtmera solucion "°- quiere decir que log

39 . Muy interesante y profunda es su estud''to scbre la influencia de la
Stoa en la jurisprudencia romana es la obra de SOKOLOwsxt, Die Philosoplue
inr Privatrecht (Halle, 1902).

40 . No es facil saber si, supuesta la posibilidad fisica de separar y mien-
tras la accidn exhibitoria no se ejercita, el derecho del propietario de to ac-
cesono desaparece para renacer luego, o si mas been ese derecho entraria
como en un cierto periodo de latencia . No obstante la dificultad del problema,
de las fuentes parece deducirse mas been to pnmero y, por tanto, to normal
seria que el fen6meno de la acces16n se produlera automaticamente . El renacer
del derecho del propietario perjudicado seria tan s6lo una mera posibihdad
contmgente y dependeria de muchos eventos todos ellos procesales : en pnmer
lugar del ejercicio de la renuncia de la actio ad exhibendum, en segundo ter-
mino de que el actor propietario trnunfara o sucumbiera en el litigio y final-
mente de la elecci6n del reo beneficiado por la acces16n que siempre podria
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elementos ornamentales de una edificacion encuentran su lugar y su
acomodo alli donde el artista o el constructor los coloco . Esa uniaad
de ]as cosas coherentes, lograda con la conjunc16n de tan diversos eie-
mentos, no debe en princtpio deshacerse porque tal ruptura no solo
afectaria a la estetica, sino al propio orden de ser -uldilas- del aede-
/tcium-. Aqui es donde piobab!emente el jurtsta debto de verse in-
fluido por coda la tradici6n doctrinal filosoftca de la Stoa, para is
cual, y como si se tratara de esferas concentricas, desde el mas elevadu
orden cosmico y celeste pasando por el orden politico, admtntstrativo
y juridico del gobierno imperial, hasta el infimo orden y equiltbrio
de las cosas hechas por mano del hombre, toda alteracion es necesaria-
mente funesta y, por tanto, debe ser evitada.

Tal debio de ser el punto de vista que quiza pudo adoptar Vespa-
stano en su edtcto . De los sabintanos tomaria la idea de que to acceso-
rio to es precisamente por su funcion de subordinacion con relactut)
al conjunto y, por ello, canto las piezas de exorno ricas, nobles y ar-
tisttcas, vieja preocupac16n de los antiguos senadosconsultos conser-
vadores, como ]as humildes canetias, canales y ptlas para el agua,
tgualmente porlrones ree °', deben permanecer alli donde fueron colo-
cadas cumpliendo su mis1on de accesoriedad 42 . Igualmente, de la duc-

pagar y no exhibir procesalmente el objeto Irtigioso . En todos estos casos to
normal seria que la accest6n se produzca extinguiendo el derecho del dueno,
derecho que solo eventualmente podria renacer . Esto parece deductrse de al-
gunos textos : Juliano, 6 ex Minicio, 6 .1 .61 y Paulo 21 ad ed, D.6 1 .23 .7 . No
hay, sin embargo, tanta claridad en otros pasales del Digesto . Sobre esta
materia Vid. RATTi, Rinascita della propietd in tema de accessione, en Studi
Bonfante 1 (Mildan, 1930), p. 265 ss.

41 . Ulpiano, 20 ad Sab , D 33.7 .12.24 y 25, entiende que son pastes ier
y no meros instrunrenta las canerias -fistulae- los canales y otros elementos
para el servicio de las aguas . Esta doctrina muestra una cierta analogia lbgica
con los comentanos del mismo lurista sobre el S . C Aciliano y las piezas que
segtin 6l caen dentro de aquellas qtrae tuncta sunt aedibus y que, por tanto,
legari non possunt (Ulpiano, 21 ad Sab, D.3041 .1) . Pequenas diferencias sin
importancia se dan, sin embargo, entre ambos textos . Asi, por elemplo, en
este ultimo pasale habla Ulpiano de los dep6sitos de agua, castelli mientras que
no alude a las pilas de piedra para use domestico -crdteres-, a las cuales
se refiere, sin embargo, en el primer elenco.

42 . Esta doctrina de Sabino que conocemos gracias a Ulpiano 21 ad Sab .,
D.34.2 .19 .13-16, sera la que en su dia triunfe en la interpretaci6n del S . C. Aci-
liano en donde la prohibici6n de legar cosas de los edificios alcanza tambien
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trina de los proculeyanos -Proculus zndtcat hoc rure nos utz, quod
Servius et Labeont placuisset 43- la constitucion flaviana debio de
incorporar la idea de la obra de arte y de la unidad social formada
por el edificio, concepto aun mucho mas generoso que el que lograron
los Sabtnianos a la hora de concretar el elenco de los elementos acce
sorios que no deben separarse. Segtin Labeon y Proculo, toda pieza
ornamental o no, sin exigir rigtdamente el requisito de la inherencia
sabtniana, integran la untdad del todo coherente, al cual el ordena-
miento juridico debe proteger ftente a cualquier intento disgregador
Incluso ciertas cosas, segun nos dice Venuleyo 4", no unidas material-
mente, no propiamente adfzxae .red tantum positae, simplemente super-
puestas -como, por ejemplo, podrian ser unas tejas despegadas y
solo <<puestas>> o <<apoyadas>> en el tejado-, formarian tambien parte
del edificio, entendtdo este como unidad . Esta idea de indudable raiz
proculeyana y en donde ni siquiera se sigue ya el criterio sabiniano
de la adhesion fisica, tenders a prevalecer en la jurisprudencia tard :a
incluso en un Ulpiano, al menos teoricamente sabiniano, que al pina-
tearse la validez o nulidad con relacion al S . C. Aciliano de un legado
sobre unas estatuas exentas y fisicamente no inherente a la vivienda
matriz, se decide en todo caso pot la nulidad, aunque de sus palabras
se pueda deducir una cierta perplejtdad y reserva -dubitart potest-
a la hora de fijar esta soluc16n juridica 4-' .

No seria, pot tanto, absolutamente imposible que el edicto de Ves-
pasiano, cuyo contenido sigue siendo para nosotros hipotetico, se hi-
ciera eco de toda una doctrina jurisprudencial a la que necesariamente
no pudo quedar indiferente. Para el redactor de esta constttucion im-
perial y para los juristas contemporaneos a ella, tanto el material orna-
mental como cualquier otto elemento anadido al edificio, formaria paste
integrante de ese corpus ex contrngentibus, seg6n el decir de Potn-
ponio, que debe ser defendido de la disgregacion .

La pieza accesoria <<cedia>> .me el edificio como si sufriera tan
eclipse frente a la entidad relevante del conjunto principal . Ese cedere 4b,

a estas modestas piezas no suntuarias con tal de que esten "umdas" a la
construcci6n, Vid., MURGA, Et S. C . Aciliano, cit . n . 17 .

43 . Paulo, 14 ad Sab ., D.41 1 .26 .pr .
44 . Venuleyo, 2 interd., D.43 .24 .8 .
45 . Ulpiano, 21 ad Sab. D.3041 .12
46 . Varios son los significados juridicos de cedere. A veces se emplea



Un edicto de Vespasiano sobre materia urbanistica 65

yue ]as fuentes emplean con tanta abundancia y tipicidad y Clue viene
a set como el contrapunto del accedere, provoca entre otras muchus
consecuencias la necesidad de ejercitat, en los supuestos de accesion,
la action exhibitoria prevtamente a toda postble reivindicacion . Tam-
bien en este terreno nuestro de !a defensa a la belleza y a la estabdidad
urbana, la importancia objetiva y ontica de las cosas empezo a preva
lecer sobre los venerables principios de una soberania arcaica, indiscu-
tible y casi sacral de los duenos, sirviendo de base a los primeros
fundamentos juridicos para una limitation seria al derecho de pro-
piedad . Por estos extranos y curtosos caminos llego el pensamiento
antiguo y clastco a soluciones parccidas a las actuales . Camtnos tipicos,
genuinos y no repetibles Clue condujeron al ordenamiento juridico y
a la legislation imperial romana en los primeros pasos hacia los et:-
foques <<socialisticos» de la ordenacion urbana . Como a traves de una
dura costra, producto del acarreo histotlco Clue comenzo con ios viejos
-esquemas quiritarios, la nueva mentalidad juridica se pudo abrir paso,
ayudada tndudablemente por lo-, grandes cambios Clue supuso el re-
gimen recien inaugurado, a la hora de encontrar soluciones mas cer-
teras y objetivas . A la labot legislativa de los emperadores le taco
poner -y ese deblo ser el principal papel del edicto de Vespasiano-
las primeras piedras de la nueva constitution legal en su moderna
vision no condicionada Por desconocer el concreto texto edictal nada
sabemos tampoco de como pudo formularse en e1 la posible conmina-
cion a los propietarios Clue deformaban el aspecto exterior de sus vi-
viendas, y si la prohibition se redujo a to mejot -dentro de la tipica
linea legislativa del siglo i- a tratar de evitar exclusivamente !us
-derribos inutiles, negottandi causa aedi/zcia demohrz et marmora de-
trabere. . . vetttum est, tal como escuetamente nos aporta la constitu .
cion de Severo Alejandro o si, por el contrario, y segun piensa Ores-
tano 4', fue la norma flaviana un anticipo del S . C. Aciliano ptohibi-

este verbo en un sentido mas procesal mdicando la transmision de acclones u
otros medios de defensa de los derechos, rescututiones in integrum, stipulationes,
e'.cetera, y en otras ocasiones tiene un sentido mas material como ceder un
lucro, un uso, un credito . Finalmente, al tratar de la accesion cedere se-emplea
con frecuencia refiriendose a la individualidad de la cosa accesoria Clue pasa
a integrarse en la principal . Cfr . SCHWARZ, Vocabutanum lurtsprudentiae
.romanae, s. v .

47. ORESTANO, op . tit . n. 34 .

5
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terio de los legados de marmoles y columnas . Con todo, pue& decirse
que estos detalies siempre serian secundarios en el edicto del empe-
rador Vespastano . Lo decisivo debio de ser, como queda dtche, el
enfoque y el nuevo giro politico que presentaba ya para stempre la
iniciauva estatal en pro de una ordenacion urbanistica seria y moderna.
Un nuevo orden se abtia dentro del circuito histortco que dentro do
sus peculiaridades propias tiene el mundo antiguo, y nuestro edicto
deb1o de ser exactamente la pueeta de entrada a la nueva ideologia.

Si esto fue realmente asi, ese seria el merito principal de la norma
flaviana y case to de menos su postble reglamentacion concreta Sic,
embargo, si nos atenemos a la unica referenca del texto del CJ 8,10,2,-
el contenido del edicto debio de ser algo mas biers programatico y
general . Tal vez contuvo alguna alusion a la importancia suprema de
la Urbe y a su simbolica y stgntficattva ordenacion ciudadana . Quiza
pudo mantfestar igualmente la preocupacion imperial por el deterio::o
que presentaban muchas de sus viejas y nobles construcciones y no es
dificil que, dentro de la linea Hosidiana-Volusiana, mantuviera la prohi-
bicion a negociantes y especuladeres de adqutrir los magniftcos edifi-
cios, recuerdo de otras epocas para luctarse con sus ricos despojob . .
Ftnalmente bien pudiera ser que tratara el edicto de cerrar el portillo
que, sin pretenderlo, dejaron abierto las disposiciones senatoriales y
por donde tal vez incluso se estuviese entonces canalizando subreptt-
ciamente toda la enajenacion de los materiales nobles de la consttuc-
cion . En efecto, no es absurdo pensar que, impedidas y prohibtdas las
yentas, se hubteran elegido prectsamente los legados para lograr una
transmision de las apetecidas pietas ornamentales, dada la mayor se-
guridad y la veneracion casi supersticiosa que siempre tienen y mas
en Roma los actos de ulttma voluntad .

Si asi sucedio, el edtcto pudo ser un punto central en la legislation.
urbantstica romana . Posiblemente marco una nueva epoca ofteciendo .
un novecoso planteamiento mas politico en los problemas admtnistta-
tivos de una Roma que renacia de la crisis postneroniana . Tentendo
en cuenta las caracteristicas conctetas que ttene todo intento de recona-
truccion del ordenamiento romano y por tener que atenernos a los-
datos que hoy poseemos del edicto flaviano, poco mas podemos htpo-
tizar . Desgraciadamente, ni contamos, a difetencia de to que sucece-
con los senadoconsultos Hosidiano y Volusiano, cuyo contenido po-
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demos conocer linea a linea, con restos epigraficos, ni por to vtstu
llego el edicto a interesar to suftciente a la jurisprudencia romana
como para hacerse eco de 6l en sus obras. El jurista romano, stempre
mas atento a los aspectos iusprivatisticos y para quien el S. C. Aciliano
con sus legados prohibidos y nulos tenia todo to mas el intetes de
algo curioso y discuttble, no concedio por to mismo ninguna belige-
rancia al precedente imperial de Vespasiano . Con todo, este mismo
silencio e ignorancta viene a ser ya una prueba, aunque sea negauva,
de que el edicto que nos ocupa debio de ser politico, administrativo
y de enunciado mas bien programatico y general . Seguramente el le-
gislador no se refir16 siqutera ni a compraventas ni a legados, sino
que contemplatia el fenomeno urbanistico en si mismo como problema
estatal .

A1 Digesto pasaron los escasos comentarios de Marciano y Paulo
que trataban de ]as enajenaciones de material de construccion prohibi-
das a los especuladores y pasaron tambien los textos de Ulpiano que
se ocupaban de las consecuencias que podria acarrear el S . C . Actiiano
a los legados de marmoles y columnas . Necesariamente con este punto
de vista y con esta historia de los textos clasicos hemos de contar
siempte . Se perdio todo o casi todo el Derecho publico romano porque
la atencion de los jurisperitos recaia tan solo practtcamente en e1
aspecto privado del Derecho, convencidos de que en el estudio de la
realidad juridica era correcto elegir una postura de enfoque inicial:

hums studu duae sunt posttiones "8 . Los juristas clasicos eligi ion ..n
este estudio de la organization urbanistica el aspecto que a nosotros
hoy tal vez nos parece menos interesante y sin ptetenderlo nos conde-
naron, salvo los preciosos hallazgos epigraficos o los datos indirectos
de fuentes literarias, a ignorar toda una constitution juridica de la

publica utilidad que segun hoy nos consta fue al menos perfecta y ai-
montca comp to habia sido la gran creation jurisprudencial para la
vingulorum utilitas

5 . CONCLUSION

El edicto de Vespasiano debio bien pronto de olvidatse. Por ser,
como hemos dicho, una postble definicton programatica sin excesiva

48 . Ulpiano, 1 inst, D.1 .1 .1 .2 .
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repercusion privada, no fue recogido en la literatura de los ciasicos y
por ende no paso al Dtgesto No deja de ser curioso y signihcativo
que hava sido una constitucton tardia y ya casi postclasica la que en
el Codex alude pot vez primera al injustamente olvidado edicto . Curioso
y signiftcativo porque el Codex es ya un mundo juridico nuevo. A 6l
va como compilacion que es de una legislacion joven e imperial, as-
pectos parciales tanto publicos como privados de todas las inaterias .
A traves, pues, de una constitution seguramente de las mas antiguas
conservadas en scrinta u oficinas de palacio, nos llega la noticia oscu-
ra y mutilada del viejo edicto perdido que en la linea de otras medidas
senatoriales prohibia o limitaba ciertos actos de libre disposition que
tuvieran pot objeto las diversas piezas de los edificios. Nada mas puuo
aportar la constitution de Cj . 3,10,2, porque todo debia aparecet ya
en aquellos anos como una masa nebulosa e indistinta de preceptor
varios, entre los cuales el edicto de Vespasiano era sencllamente uno

mar. Sin embargo, era norma no debio de set vulgar ; quiza fue un fruto
temprano e hiciera su aparicion en un mundo que no habia perctbtdo
todavia con toda su hondura el problema politico de la infraccibn
urbanistica . Eso mismo pudiera explicar la falta de eco de una ley
que sin duda fue original y de valiente planteamiento publicistico . Tal
vez incluso podriamos considerar a ere edicto que permanece para
nosotros enigmatico y obscuro como el mar antiguo precedents -cam-

biados ya los tiempos, tras las reformas de Diocleaano p Constantino-

de toda una legislation politica que afectara ferreamente a la consttuc-
cion urbana privada y al propio interes de los particulares en pro de
un bien comun o social, como podemos comprobar en las constitu-
ciones bajoimperiales recogidas en el Codigo de Teodosio .

Josf LUIS MURGA

(Universidad de Zaragcza)
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