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Por regla general los magistrados que Roma enviaba a gobernar las provincias contaban 
con una gran experiencia de gobierno por las magistraturas desempeñadas anteriormente 
(cónsules, pretores), y tanto durante la República como durante el Principado tenían atri-
buidas amplísimas competencias para dirigir la provincia asignada, siendo frecuente que 
plasmasen en un edicto, el llamado edictum provinciale, las reglas jurisdiccionales que 
regirían durante su mandato, tema relativamente poco estudiado en la literatura del s. XIX si 
dejamos aparte el estudio de Bousseau* 1. Hubo que esperar a los albores del s. XX para que 
se avivara el interés por el tema suscitado por Von Velsen2, y poco más tarde por Kniep3, 
tema que necesariamente ya había sido apuntado en obras generales como la de Karlowa4 a

*  L a  b o n h o m í a ,  s a b e r  h a c e r ,  c a b a l l e r o s i d a d  y  l a  i n m e n s a  c u l t u r a  d e  A n t o n i o  D í a z  B a u t i s t a  h a n  s i d o  h e c h o s  

d e s t a c a d í s i m o s  e n  l a  r o m a n í s t i c a  e s p a ñ o l a  d e  l o s  ú l t i m o s  c u a r e n t a  a ñ o s .  C o n o c í  a  A n t o n i o  e n  1 9 7 4  e n  u n  c o n g r e s o  

e n  P o i t i e r s  d e  l a  S o c i é t é  d ' H i s t o i r e  d u  D r o i t .  E n  a q u e l l a  é p o c a  A n t o n i o  e r a  P r o f .  A d j u n t o  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  

M u r c i a ,  y  p o c o  d e s p u é s  g a n ó  l a  c á t e d r a ,  d e  S a n  S e b a s t i á n  e n t o n c e s  l l a m a d a s  A g r e g a c i o n e s ;  ( t o d a s  l a s  r e f o r m a s  

q u e  h a  s u f r i d o  l a  U n i v e r s i d a d  e s p a ñ o l a ,  y  t o d a s  p a r a  p e o r ,  e n  g r a n  p a r t e  s ó l o  h a n  s i d o  c a m b i o s  s e m á n t i c o s ) ,  y  l a s  

u l t i m í s i m a s  p a r e c e n  s e r  a p u e s t a s  d e c i s i v a s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  a c e l e r a r  e l  d e t e r i o r o  i m p a r a b l e  d e  

l a  U n i v e r s i d a d .  C o n  A n t o n i o  y  n u e s t r a s  s a n t a s  y  a b n e g a d a s  e s p o s a s  h i c i m o s  u n  v i a j e  j u n t o s  e n  c o c h e  u n a  v e z  a  

E s t o c o l m o  y  o t r a  a  S a l z b u r g o  a  c o n g r e s o s  d e  l a  S I H D A .  H o m b r e  c u l t í s i m o  e r a  u n  e x c e l e n t e  p i n t o r  y  g r a n  a m a n t e  

d e  l a  m ú s i c a  s i n f ó n i c a ,  a f i c i o n e s  q u e  n o  l e  a p a r t a r o n  n u n c a  d e  s u  v o c a c i ó n  r o m a n í s t i c a  c o n  u n a  g r a n  a t e n c i ó n  a  l o s  

p r o b l e m a s  d e  l a  b a n c a  b i z a n t i n a .  U l t i m a m e n t e  e s t a b a  c e n t r a d o  e n  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  d e  D i o c l e c i a n o  q u e  y a  h a  d a d o  

e s p l é n d i d o s  f r u t o s .  S u  i n e s p e r a d a  m u e r t e  e n  u n  m o m e n t o  d e  g r a n  m a d u r e z  y  c l a r i d a d  i n t e l e c t u a l  n o s  h a  g o l p e a d o  

a  l o s  a m i g o s  q u e  s i e m p r e  l o  t e n d r e m o s  e n  e l  r e c u e r d o .

1 V .  B O U S S E A U ,  De l'edit provincial, ( P o i t i e r s  1 8 9 0 ) ,  q u e  n o  h e  p o d i d o  c o n s u l t a r  d i r e c t a m e n t e ;  t o m o  l a  

c i t a  d e  R .  M A R T 1 N I ,  Ricerche in tema di editto provinciale, ( M i l a n o  1 9 6 9 )  1 n t .  1 ,  d e l  q u e  r e c o j o  q u e  y a  s e  l a m e n -

t a b a  ( B O U S S E A U  7 2 )  q u e  e l  e d i c t o  p r o v i n c i a l  “ n ' a  p a s  é t é  l ' o b j e t  d ' e t u d e s  s p e c i a l e s  d e  l a  p a r t  d e s  m o d e r n e s "

2  C f r .  F .  V O N  V E L S E N ,  Das edictum provinciale des Gaius, e n  ZSS 2 1  ( 1 9 0 0 )  7 3  s s . ,  m a s  u n  b r e v e  a p é n -

d i c e  q u e  i n c l u y ó  e n  Beitrage z u r  G e s c h i c h t e  d e s  edictum praqetoris urbani, ( L e i p z i g  1 9 0 9 )  1 0 5 - 1 0 8 ,

3  F .  K N I E P ,  D e r  R e c h t s g e l e h r t e  G a i u s  u n d  d i e  E d i k t s k o m m e n t a r e  ( J e n a  1 9 1 0 )  1 4 9 - 3 1 4 .

4  O .  K A R L O W A ,  Romische Rechtsgeschichte, I  ( L e i p z i g  1 8 8 5 )  4 7 3  s s ;  6 3 1  s s .
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finales del s. XIX, y ya en el XX Krüger5, De Francisci6, Schulz7, y por supuesto Guarino 
en su copiosa producción referida al edicto8. Ya específicamente centrados en el edicto pro-
vincial hay que destacar los estudios de Weiss9 que apelando a fuentes epigráficas y papir- 
ológicas afrontó el tema desde un enfoque más amplio examinando el ius edicendi de los 
praesides provinciarum, y Falletti10 que se centró en la jurisdicción civil de los magistrados 
provinciales en el Alto Imperio.

Así estaban las cosas, que podríamos decir enfocadas desde aproximaciones muy pecu-
liares, hasta que en 1934 Buckland11 publicó un agudo análisis sobre el edicto provincial 
que fue acogido favorablemente por la doctrina aunque solo fuera al nivel de “sugestiva 
hipótesis”, como expresaron Volterra12, Luzzatto13, y Wesenberg14. Otro hito importante en 
el estudio del edicto provincial se debe a Pugliese15 centrado en el edicto de Cic. para la 
provincia de Cilicia promulgado el 51 a. C. al que alude el Arpíñate en diferentes partes de 
sus escritos. A partir de Pugliese se iban haciendo cada vez más precisos los estudios que 
permiten afrontar lo que podemos llamar una definición general del genus provinciale, y 
hubo que esperar a 1969 cuando Martini16 afrontó un estudio amplio y orgánico sobre el 
edicto provincial, y por supuesto no podemos nunca dejar de lado las siempre agudas ref-
erencias a nuestro tema recogidas desde la primera edición de su monumental Storia della 
costituzione romana ofrecidas por De Martino17 18. Desde entonces la literatura romanística 
tomó conciencia de la importancia del edicto provincial siendo analizado desde muy diver-
sos ángulos, tomando gran impulso los realizados sobre la actividad jurisdiccional del 
praefectus Aegypti, estudios importantes que debemos tener en cuenta sin olvidar nunca la 
situación del todo particular de Egipto dentro del Imperio Romano sujeto al dominio directo 
del princeps ejercido en primer lugar mediante los legati Augusñ y posteriormente por los 
praefecti A egypti18.

Realmente no conocemos directamente ningún edicto provincial, pero sí contamos con 
numerosas noticias indirectas, en primer lugar por la información a veces muy pormeno-
rizada de Cicerón; por el comentario de Gayo ad Edictum provinciale; por documentación

5  K R Ü G E R ,  G e s c h i c h t e  d e r  q u e l l e n  u n d  L i t e r a t u r  d e s  r o m i s c h e n  R e c h t s 2 ,  ( L e i p z i g  1 9 1 2 )  9 5 .

6  P .  D E  F R A N C I S C I ,  Storia del diritto romano. I I , 1 ( M i l a n o  1 9 3 8 )  4 5 8 ,  q u e  y a  h a b í a  h e c h o  u n  a p u n t e  

r e l e v a n t e  e n  Z u v c d X a Y p a ,  I I  ( P a v í a  1 9 1 6 )  2 5 9 .

7  F .  S C H U L Z ,  History of Román Legal Science. ( O x f o r d  1 9 5 3 )  1 2 7 ;  1 9 1  s s .

8  A .  G U A R I N O ,

9  E .  W E I S S ,  S t u d i e n  z u  d e n  r o m i s c h e n  R e c h t s q u e l l e n ,  ( L e i p a i g  1 9 1 4 )  6 3 - 1 4 7 )

1 0  F A L L E T T I ,  E v o l u t i o n  d e  l a  j u r i s d i c t i o n  c i v i l e  d u  m a g i s t r a t  p r o v i n c i a l  s o u s  l e  H a u t  E m p i r e ,  ( P a r i s  1 9 2 6 )  

6 8 - 8 3 .

1 1  W .  W .  B U C K L A N D ,  Edictum provinciale, e n  RHD 4 .  s .  1 3  ( 1 9 3 4 )  8 1  s s ,

1 2  E .  V O L T E R R A ,  D i r i t t o  r o m a n o  e  d i r i t t i  o r i e n t a l i ,  ( B o l o g n a  1 9 3 7 )  2 9 7 .

1 3  G .  I .  L U Z Z A T T O ,  Epigrafía giuridica greca r omana, ( M i l a n o  1 9 4 2 )  2 6 8 ;  I d .  v .  Provincia, NNDI 1 4  

( T o r i n o  1 9 6 7 ) 3 8 1 ,

1 4  G .  W E S E N B E R G ,  v .  Provincia, e n  R E  2 3 , 1  ( 1 9 5 7 )  c .  1 0 0 6 .

1 5  G .  P U G L I E S E ,  R i f l e s s i o n i  s u l l ' e d i t t o  d i  C i c e r o n e  i n  C i l i c i a ,  e n  S y n t e l e i a  A r a n g i o - R u i z ,  2  ( N a p o l i  1 9 6 4 )  

9 7 2  s s .  =  S c r i t t i  g i u r i d i c i  s c e l t i ,  I I I  ( N a p o l i  1 9 8 5 )  1 0 1  s s . ,  ( e n  a d e l a n t e  S c r i t t i  I I I ) .

1 6  M A R T I N I ,  R í e ,  c i t .

1 7  F ,  D E  M A R T I N O ,  Storia delta costituzione romana, 0 , 2  ( N a p o l i  1 9 5 5 )  3 2 0  s s . ;  I V , 2  ( N a p o l i  1 9 6 5 )  7 3 3  s s .

1 8  S o b r e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  j u s t i c i a  e n  E g i p t o ,  v i d .  c o n  l i t .  T O R R E N T ,  La constitutio Antoniniana. 
Reflexiones sobre el papiro Giessen 40 1, ( M a d r i d  2 0 1 2 )
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papirológica referida especialmente a Egipto, y por las leyes epigráficas municipales. Ten-
emos menciones de este edicto en la lex Irnitana del 91 d. C. dictada para el municipium 
iuris Latini de Irni, ciudad hispana situada en la Bética a unos 30 kms. de Sevilla. Respecto 
al contenido procesal de estos edictos se puede decir que se promulgaban a imitación de 
los edictos de los pretores urbano y peregrino de Roma, con lo que desde un punto de vista 
procesal iban profundizando en la extensión y aplicación del derecho romano en provincias 
que de este modo se convirtió en un factor potentísimo de unificación jurídica en el Mundo 
Antiguo. En general los edictos provinciales se limitaban a una reproducción o incluso un 
mero reenvío al Edictum praetoris urbani como asimismo al Edictum praetoris peregriné9, 
como se comprueba por el uso del plural edicta en los edictos conservados19 20.

Ciertamente que en esta sede me interesa especialmente analizar la conexión edicto 
provincial-publicani, pero también quiero destacar, aunque sea una obviedad decirlo, que 
el edictum provinciale es necesario para el conocimiento de los ordenamientos provincia-
les y especialmente de las reglas procesales aplicadas en provincias. No son muchas las 
fuentes que explícitamente traten el tema, pero entre éstas contamos con el edicto de Cic. 
para Cilicia, y él mismo decía que lo había compuesto en Roma21 donde decía a su amigo 
Tiberio Pomponio Atico (ad Att. 6,1,15) que había recogido en su edicto algunas reglas del 
edicto de Q. Mucio Scaevola gobernador de Asia en el 94 a, C.; asimismo menciona un 
edicto de Bíbulo22 (probablemente para la provincia de Siria), y como es sabido en in Verr. 
habla ampliamente de los edictos del venal propretor23, también en ad Att. donde informa 
de un breve edictum para Cilicia con una doble serie de disposiciones: en la primera (genus 
provinciale) trata de las finanzas de las ciudades, el aes alienun, las usurae, las syngraphae, 
materias que mucho tienen que ver con la actividad de los publícanos en lo que podríamos 
llamar hoy muy sintéticamente (y acaso con cierta dosis de confusionismo) mercados finan-
cieros; en la segunda trata materias diversas como la bonorum possessio con la correlativa 
missio in possessionem, y del mecanismo de la bonorum vendido que a su vez tiene relación 
también con la actividad de los publícanos en el ejercicio de pignoris copiones y commissa

1 9  T O R R E N T ,  S y n g r a p h a e  c u m  S a l a m i n i i s ,  e n  I V R A  2 4  ( 1 9 7 3 )  9 9 ;  L .  M A G A N Z A N I ,  P u b l i c a n i  e  d e b i t o r i  

d ’ i m p o s t a .  R i c e r c h e  s u l  t i t o l o  e d i t t a l e  d e  p u b l i c a n i s ,  ( T o r i n o  2 0 0 2 )  9 6  n t .  9 4 .

2 0  D o c t r i n a  a c e p t a d a  d e s d e  V O N  V E L S E N .  Edictum prov. 8 0 ;  s i g u e n  e s t a  t e s i s  P U G L 1 E S E ,  Scritti I I I ,  1 0 5  

n t .  9 ;  F .  S E R R A O ,  La “iurisdictio" del pretare peregrino. ( M i l a n o  1 9 5 4 )  1 1 6  s s . ;  M A R T I N I ,  Ric. 34 n t .  4 3 ;  L .  

P E P P E ,  Note sull'editto di Cicerone in Cilicia, en Labeo 3 7  ( 1 9 9 1 )  4 7  n t .  1 1 6 ;  K .  H A C K L ,  II processo civile 
nelle province, e n  F .  M I L A Z Z O  ( c u r . ) ,  Gli ordinamenti giuridici di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle 
leggi giulie ad Adriano. Atti Copanello, ( N a p o l i  1 9 8 9 )  3 1 1  n t .  5 7 .  E s t a  t e s i s  d e l  r e e n v í o  a  a m b o s  e d i c t o s  s u p e r a  

u n a  d o c t r i n a  m á s  a n t i g u a  d e f e n d i d a  p o r  F .  K N I E P ,  Der Rechtsgelehrte Gaius 3 3 1 ,  W E I S S ,  Studien 6 7 ,  y  W .  W .  

B U C K L A N D ,  Edictum prov., 8 4  s s „  q u e  ú n i c a m e n t e  a d m i t í a  l a  r e m i s i ó n  a l  e d i c t o  d e l  p r e t o r  u r b a n o ,  t e s i s  d e  l a  

q u e  p a r t i c i p a  M A G A N Z A N I ,  Publicani 9 6 :  " " i l  r e s t o  d e l l ’ e d i t t o  ( < d e s c a r t a d o  e l  genus provinciate>) e r a  o g g e t t o  

d i  m e r o  r i n v i o  a l i a  c o r r i p o n d e n d e n t e  s e z i o n e  d e g l i  e d i t t i  u r b a n i " .

2 1  C i c .  ad Fam. 3 , 8 . 4 .  E s t a  d e b í a  s e r  l a  p r á c t i c a  m á s  f r e c u e n t e  p a r a  l o s  g o b e r n a d o r e s  r o m a n o s ,  q u e  c o n o c í a n  

c o n  c i e r t a  a n t e l a c i ó n  s u  n o m b r a m i e n t o ;  v i d  A .  H .  J .  G R E E N I D G E ,  The legal procedure o f Ciceros' time, L o n d o n  

1 9 0 1 ;  r e e d .  N e w  Y o r k  1 9 7 1 )  1 1 9 ;  H .  G A L S T E R E R ,  Román Im w  in the Provinces. Same problems and problems 
oftransmission, e n  M .  H .  C R A W F O R D  ( c u r , ) ,  LTmpe.ro romano e le strutture economiche e sociali delle province, 
( C o m o  1 9 8 6 )  1 7 .

2 2  V i d .  l a s  d u d a s  s o b r e  s i  e f e c t i v a m e n t e  C i c .  c o n o c i ó  e s t e  e d i c t o  e n  P E P P E .  Note 3 0 .  P e p p e  h a c e  u n a  c u i d a -

d o s í s i m a  d i s e c c i ó n  d e  C i c .  D Att. 6 , 1 .

2 3  C i c .  in Verr. 2 , 2 , 1 3 3 2 ;  2 , 2 , 3 7 , 9 0 .
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finales del s. XIX, y ya en el XX Krüger5, De Francisci6, Schulz7, y por supuesto Guarino 
en su copiosa producción referida al edicto8. Ya específicamente centrados en el edicto pro-
vincial hay que destacar los estudios de Weiss9 que apelando a fuentes epigráficas y papir- 
ológicas afrontó el tema desde un enfoque más amplio examinando el ius edicendi de los 
praesides provinciarum, y Falletti10 que se centró en la jurisdicción civil de los magistrados 
provinciales en el Alto Imperio.

Así estaban las cosas, que podríamos decir enfocadas desde aproximaciones muy pecu-
liares, hasta que en 1934 Buckland11 publicó un agudo análisis sobre el edicto provincial 
que fue acogido favorablemente por la doctrina aunque solo fuera al nivel de “sugestiva 
hipótesis”, como expresaron Volterra12, Luzzatto13, y Wesenberg14. Otro hito importante en 
el estudio del edicto provincial se debe a Pugliese15 centrado en el edicto de Cic. para la 
provincia de Cilicia promulgado el 51 a. C. al que alude el Arpíñate en diferentes partes de 
sus escritos. A partir de Pugliese se iban haciendo cada vez más precisos los estudios que 
permiten afrontar lo que podemos llamar una definición general del genus provinciale, y 
hubo que esperar a 1969 cuando Martini16 afrontó un estudio amplio y orgánico sobre el 
edicto provincial, y por supuesto no podemos nunca dejar de lado las siempre agudas ref-
erencias a nuestro tema recogidas desde la primera edición de su monumental Storia della 
costituzione romana ofrecidas por De Martino17 18. Desde entonces la literatura romanística 
tomó conciencia de la importancia del edicto provincial siendo analizado desde muy diver-
sos ángulos, tomando gran impulso los realizados sobre la actividad jurisdiccional del 
praefectus Aegypti, estudios importantes que debemos tener en cuenta sin olvidar nunca la 
situación del todo particular de Egipto dentro del Imperio Romano sujeto al dominio directo 
del princeps ejercido en primer lugar mediante los legati Augusñ y posteriormente por los 
praefecti A egypti18.

Realmente no conocemos directamente ningún edicto provincial, pero sí contamos con 
numerosas noticias indirectas, en primer lugar por la información a veces muy pormeno-
rizada de Cicerón; por el comentario de Gayo ad Edictum provinciale; por documentación

5  K R Ü G E R ,  G e s c h i c h t e  d e r  q u e l l e n  u n d  L i t e r a t u r  d e s  r o m i s c h e n  R e c h t s 2 ,  ( L e i p z i g  1 9 1 2 )  9 5 .

6  P .  D E  F R A N C I S C I ,  Storia del diritto romano. I I , 1 ( M i l a n o  1 9 3 8 )  4 5 8 ,  q u e  y a  h a b í a  h e c h o  u n  a p u n t e  

r e l e v a n t e  e n  Z u v c d X a Y p a ,  I I  ( P a v í a  1 9 1 6 )  2 5 9 .

7  F .  S C H U L Z ,  History of Román Legal Science. ( O x f o r d  1 9 5 3 )  1 2 7 ;  1 9 1  s s .

8  A .  G U A R I N O ,

9  E .  W E I S S ,  S t u d i e n  z u  d e n  r o m i s c h e n  R e c h t s q u e l l e n ,  ( L e i p a i g  1 9 1 4 )  6 3 - 1 4 7 )

1 0  F A L L E T T I ,  E v o l u t i o n  d e  l a  j u r i s d i c t i o n  c i v i l e  d u  m a g i s t r a t  p r o v i n c i a l  s o u s  l e  H a u t  E m p i r e ,  ( P a r i s  1 9 2 6 )  

6 8 - 8 3 .

1 1  W .  W .  B U C K L A N D ,  Edictum provinciale, e n  RHD 4 .  s .  1 3  ( 1 9 3 4 )  8 1  s s ,

1 2  E .  V O L T E R R A ,  D i r i t t o  r o m a n o  e  d i r i t t i  o r i e n t a l i ,  ( B o l o g n a  1 9 3 7 )  2 9 7 .

1 3  G .  I .  L U Z Z A T T O ,  Epigrafía giuridica greca r omana, ( M i l a n o  1 9 4 2 )  2 6 8 ;  I d .  v .  Provincia, NNDI 1 4  

( T o r i n o  1 9 6 7 ) 3 8 1 ,

1 4  G .  W E S E N B E R G ,  v .  Provincia, e n  R E  2 3 , 1  ( 1 9 5 7 )  c .  1 0 0 6 .

1 5  G .  P U G L I E S E ,  R i f l e s s i o n i  s u l l ' e d i t t o  d i  C i c e r o n e  i n  C i l i c i a ,  e n  S y n t e l e i a  A r a n g i o - R u i z ,  2  ( N a p o l i  1 9 6 4 )  

9 7 2  s s .  =  S c r i t t i  g i u r i d i c i  s c e l t i ,  I I I  ( N a p o l i  1 9 8 5 )  1 0 1  s s . ,  ( e n  a d e l a n t e  S c r i t t i  I I I ) .

1 6  M A R T I N I ,  R í e ,  c i t .

1 7  F ,  D E  M A R T I N O ,  Storia delta costituzione romana, 0 , 2  ( N a p o l i  1 9 5 5 )  3 2 0  s s . ;  I V , 2  ( N a p o l i  1 9 6 5 )  7 3 3  s s .

1 8  S o b r e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  j u s t i c i a  e n  E g i p t o ,  v i d .  c o n  l i t .  T O R R E N T ,  La constitutio Antoniniana. 
Reflexiones sobre el papiro Giessen 40 1, ( M a d r i d  2 0 1 2 )
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contra los contribuyentes morosos o simplemente incumplidores. Todavía añade Cic. tertio 
de reliquo iuredicundo áygo.Oov reliqui. Dixi me de eo genere mea decreta ed edicta urba-
na accomodaturum. Itaque curo et satisfacio adhuc ómnibus, Graeci vero exsultant quod 
peregrinis iudicibus utuntur. Con razón dice Buckland24 que en realidad son tres partes, 
aunque la tercera25 es non scripta por su remisión a los edicta urbana. El texto fundamental 
ciceroniano es su respuesta a una serie de cuestiones que le había planteado su amigo Atico:

Cic. ad Att. 6,1,15. De Bibulis edicto nihil novi praeter illam exceptionem de qua 
tu ad me scripseras “nimis gravi prraeiudicio in ordinem nostrum”. Ego tamen habeo 
Looócvupoüoav sed tectiorem ex Q. Mucii P. f. edicto Asiático “extra quam si ita nego- 
tium gestum ut eo stari non oporteat ex fide bona” multaque sum secutus Scaevolae, in iis 
aliud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci Ínter se disceptent suis legibus. 
Breve autem edictum est propter hanc meam Staípeatv, quod duobus generibus edicendum 
putavi. Quorum unum est provinciale in quo est de rationibus civitatum, de aere alieno, de 
syngraphis, in eodem omnis de publicanis; alterum, quod sine edicto satis commode transigí 
non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, vendendis, magistris faci- 
endis, quae ex edicto et postulan et fieri solent; tertium de reliquo iure dicundo ayoucfiov 
reliqui. Dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accommodaturum. Itaque curo et 
satisfacio adhuc ómnibus. Graeci vero exsultant quod peregrini iudicivus utuntur. "Nugato- 
ribus quidem” inquies. Quid refert tamen se aútovopíav adeptos putant. Vestri enim credo 
graves habent turpionem sutorium et vettium mancipem.

Realmente éste es el texto fundamental en torno al edictum provinciale que permitió 
a Buckland avanzar que el genus provinciale solo se refería a disposiciones de carácter 
administrativo, mientras que el resto del edicto para Cilicia en nada difería de otros edictos 
provinciales que se limitaban a repetir los edicta urbana, que también debían ser promulga-
dos formalmente en provincias para su aplicación a los cives Romani residentes en aquellos 
territorios cada vez más alejados geográficamente de Roma, hipótesis que como hemos visto 
en un primer momento pareció sugestiva superando angosturas de autores anteriores que 
entendían aquella parte especial de los edictos provinciales como promulgación de normas 
de derecho privado para los peregrini. No comparto la visión de Buckland del genus provin-
ciale que significa una comprensión muy particular del citado § ciceroniano, e incluso me 
atrevo a pensar que la consideración de “hipótesis sugestiva” de Volterra y Luzzatto acaso 
no fuera otra cosa que una argumentación compasiva -e irónica- para no atacar frontalmen-
te la explicación de Buckland, que también tiene aspectos encomiables como la sutil distin-
ción (que no desarrolla en su brevísimo escrito) entre cives Romani residentes y peregrini 
en Cilicia sin duda Graeci que suis legibus utuntur, por lo que parece acertada la exclusión 
en el genus provinciale del contenido privatístico para peregrini. En contra de Buckland, 
que fue el primero que afrontó el edicto provincial con ideas innovadoras, Pugliese no 
dudó en admitir que el genus provinciale podía tener un contenido privatístico aplicable a 
Romani y peregrini residentes en provincias, algo que en mi opinión habría que ir caso por 
caso, porque sería difícil que esto ocurriera en las cultas provincias helenísticas que conta-

2 4  B U C K L A N D ,  Ed. prov. 8 2 .

2 5  P U G L I E S E ,  Scritti I I I  . 9 7 4 ,  n o  p o n e  o b j e c i o n e s  a  l a  s u s t a n t i v i d a d  d e  e s t a  t e r c e r a  p a r t e .
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ban desde antiguo con un más o menos perfeccionado derecho propio; por el contrario en 
otras provincias, y pongo como ejemplo las Hispaniae donde la escasez y rusticidad de las 
normas ibéricas anteriores a la conquista romana eran muy inferiores a las reglas romanas, 
bien por problemas de calidad, o por evergetismo, se impusieron rápidamente las reglas del 
ius civile Romanorum.

A mi modo de ver la consideración ciceroniana del contenido del genus provinciale es 
mucho más amplia de lo que piensa Buckland, mencionando Cic. lo que podía o no podía 
recoger en el genus provinciale, y será precisamente en esta parte de su óiatQeoig donde 
trataba de publicanis, aparte de la remisión general a los edicta urbana. También necesaria-
mente los gobernadores provinciales tenían que recoger cuando fuera oportuno las particu-
laridades especiales de cada provincia, hasta el punto que la ciencia romanística ha podido 
construir a partir de Cic. la categoría de un genus provnciale edictal. Este genus interesa 
especialmente porque los respectivos edictos de modo más o menos prolijo contaban con 
rúbricas dedicadas a las finanzas e impuestos provinciales26 (de rationibus civitatum), más 
otras rúbricas (de aere alieno, de usuris, de syngraphis) relativas a las deudas contraídas 
con cives Romani por individuos y civitates provinciales, tanto con negotiatores que les 
prestaban dinero a tasas usurarias (foeneratores)27 que variaban en cada ciudad de forma que 
incluso entre las ciudades de una misma provincia podían haber diferentes tipos de interés 
pudiendo decirse que había libertad en la fijación de tipos, no cumpliéndose en provincias 
las numerosas leges fenebres que se habían venido promulgando durante la República, y 
aunque es cierto que Cic. estableció un tipo fijo en su gobierno de Cilicia, es más cierto que 
en las ciudades provinciales se fijaban tipos de interés superiores a los establecidos común-
mente en previsiones legales (12% anual a finales de la República que en ocasiones podían 
duplicar el capital debido (usurae supra duplum), y en otras incluían la capitalización de 
los intereses vencidos y no pagados (anatocismo)28, siendo corriente que en las ciudades 
provinciales se fijasen tipos superiores a los establecidos en Roma, donde tampoco puede 
decirse que se respetaran escrupulosamente las leges fenebres.

En esta sede me propongo analizar la conexión edictum provinciale-publicani, y por 
tanto el papel que jugaron publicani y soc. publ. en la recaudación coactiva de las deudas

2 6  T e m a  d e  e x t r a o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a  p a r a  R o m a  p u e s  d e  l a s  p r o v i n c i a s  p r o c e d í a  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  

r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s o p o r t a r  l o s  g a s t o s  d e l  E s t a d o ,  a c o s t u m b r á n d o s e  R o m a  d e s d e  l a  I I  G u e r r a  

P ú n i c a  a  v i v i r  c a d a  v e z  m á s  d e  l a  r i q u e z a  d e  l a s  p r o v i n c i a s .

2 7  E s t a s  r e l a c i o n e s  d e  l o s  p r o v i n c i a l e s  c o n  foeneratores y  publicani h a n  s i d o  a n a l i z a d a s  c o n  p a r t i c u l a r  a t e n -

c i ó n  e n  l o s  t e r r i t o r i o s  r o m a n o s  d e l  A s i a  M e n o r ;  v i d .  C .  D E L P L A C E ,  Publicains, trufiquants et financien dans les 
provinces d ’Asie Mineare sous la Répubüque, e n  Kléma ,  2  ( 1 9 7 7 )  2 5 0  s s . ;  c f r .  : R O S T O F V Z E F F ,  The social and 
economic History of the Román Empire2. I I  ( O s f o r d  1 9 5 7 )  ;  T .  R .  S .  B R O U G J H T O N ,  Román Asia Minor, e n  T .  

F R A N K  ( e d . ) ,  An economic Survey ofancient Rome, I V  ( P a t e r s o n ,  N e w  J e r s e y  1 9 5 9 )  5 3 4  s s . ;  A .  J .  N .  W I L S O N ,  

Emigration from Italy in lile republican age of Rome, ( M a n c h e s t e r  1 9 6 6 )  1 5 6  s s . , -  E .  B A D I A N ,  Publicans and 
sinners: prívate enterprise in the Service ofthe Román Republic, ( I t h a c a ,  N e w  Y o r k  1 9 7 2 )  8 2  s s . ;  T O R R E N T ,  Syn- 
graphae 9 0  s s . ;  M .  B I A N C H I N I ,  Cicerone e le singra.fi, e n  B1DR n .  s .  1 2  ( 1 9 7 0 )  2 4 2  s s . ;  D E  M A R T I N O ,  Storia 
económica di Roma antica, I  ( F i r e n z e  1 9 7 9 )  1 3 4  s s . ;  E .  F R E Z O U L S ,  La fiscalitéprovincial de la Répubüque au 
Principóte: continuité et raptare, e n  Ktéma 1 1  ( 1 9 8 6 )  1 6  s s . ;  L .  P E P P E ,  Sulla giurisdizione in populas ¡iberos del 
gobernatore provinciale al tempo di C i c e r o n e ,  ( M i l a n o  1 9 8 8 )  8 1  s s .

2 8  T O R R E N T ,  U s u r a e  s u p r a  l e g i t i m u m  m o d u m .  D e l  e d i c t o  d e  L u c u l o  a  l o s  S e v e r o s ,  e n  S t u d i  N i c o s i a ,  V I I I  

( M i l a n o  2 0 0 7 )  2 5 7 .
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contra los contribuyentes morosos o simplemente incumplidores. Todavía añade Cic. tertio 
de reliquo iuredicundo áygo.Oov reliqui. Dixi me de eo genere mea decreta ed edicta urba-
na accomodaturum. Itaque curo et satisfacio adhuc ómnibus, Graeci vero exsultant quod 
peregrinis iudicibus utuntur. Con razón dice Buckland24 que en realidad son tres partes, 
aunque la tercera25 es non scripta por su remisión a los edicta urbana. El texto fundamental 
ciceroniano es su respuesta a una serie de cuestiones que le había planteado su amigo Atico:

Cic. ad Att. 6,1,15. De Bibulis edicto nihil novi praeter illam exceptionem de qua 
tu ad me scripseras “nimis gravi prraeiudicio in ordinem nostrum”. Ego tamen habeo 
Looócvupoüoav sed tectiorem ex Q. Mucii P. f. edicto Asiático “extra quam si ita nego- 
tium gestum ut eo stari non oporteat ex fide bona” multaque sum secutus Scaevolae, in iis 
aliud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci Ínter se disceptent suis legibus. 
Breve autem edictum est propter hanc meam Staípeatv, quod duobus generibus edicendum 
putavi. Quorum unum est provinciale in quo est de rationibus civitatum, de aere alieno, de 
syngraphis, in eodem omnis de publicanis; alterum, quod sine edicto satis commode transigí 
non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, vendendis, magistris faci- 
endis, quae ex edicto et postulan et fieri solent; tertium de reliquo iure dicundo ayoucfiov 
reliqui. Dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accommodaturum. Itaque curo et 
satisfacio adhuc ómnibus. Graeci vero exsultant quod peregrini iudicivus utuntur. "Nugato- 
ribus quidem” inquies. Quid refert tamen se aútovopíav adeptos putant. Vestri enim credo 
graves habent turpionem sutorium et vettium mancipem.

Realmente éste es el texto fundamental en torno al edictum provinciale que permitió 
a Buckland avanzar que el genus provinciale solo se refería a disposiciones de carácter 
administrativo, mientras que el resto del edicto para Cilicia en nada difería de otros edictos 
provinciales que se limitaban a repetir los edicta urbana, que también debían ser promulga-
dos formalmente en provincias para su aplicación a los cives Romani residentes en aquellos 
territorios cada vez más alejados geográficamente de Roma, hipótesis que como hemos visto 
en un primer momento pareció sugestiva superando angosturas de autores anteriores que 
entendían aquella parte especial de los edictos provinciales como promulgación de normas 
de derecho privado para los peregrini. No comparto la visión de Buckland del genus provin-
ciale que significa una comprensión muy particular del citado § ciceroniano, e incluso me 
atrevo a pensar que la consideración de “hipótesis sugestiva” de Volterra y Luzzatto acaso 
no fuera otra cosa que una argumentación compasiva -e irónica- para no atacar frontalmen-
te la explicación de Buckland, que también tiene aspectos encomiables como la sutil distin-
ción (que no desarrolla en su brevísimo escrito) entre cives Romani residentes y peregrini 
en Cilicia sin duda Graeci que suis legibus utuntur, por lo que parece acertada la exclusión 
en el genus provinciale del contenido privatístico para peregrini. En contra de Buckland, 
que fue el primero que afrontó el edicto provincial con ideas innovadoras, Pugliese no 
dudó en admitir que el genus provinciale podía tener un contenido privatístico aplicable a 
Romani y peregrini residentes en provincias, algo que en mi opinión habría que ir caso por 
caso, porque sería difícil que esto ocurriera en las cultas provincias helenísticas que conta-

2 4  B U C K L A N D ,  Ed. prov. 8 2 .

2 5  P U G L I E S E ,  Scritti I I I  . 9 7 4 ,  n o  p o n e  o b j e c i o n e s  a  l a  s u s t a n t i v i d a d  d e  e s t a  t e r c e r a  p a r t e .
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tributarias (vectigalia por indicar una denominación genérica que abarca diversas figuras 
tributarias romanas) que explotaban en arrendamiento en virtud de una licitatio publica, 
estando recogida en la parte correspondiente del genus provinciale de un lado la regulación 
de las pactiones ente el Estado romano y los publícanos, que si durante la República gener-
almente se celebraban entre los censores a través de una lex censoria y las soc. publ., desde 
el Principado se encargaban de ello los gobernadores provinciales, o en su caso (como en la 
lex Irnitana) los magistrados municipales; de otro los instrumentos procesales para facilitar 
a los publícanos el cobro de las deudas tributarias de los deudores morosos mediante el 
ejercicio (muchas veces abusivo) de pignoris capiones y commissa. Es cierto que en gran 
medida los gobernadores reproducían los edictos del pretor de Roma, pero no cabe dudar de 
la existencia de este genus provinciale que permite entrever Gayo 4,32 y había desvelado 
claramente Cic. en su gobierno de Cilicia y en sus alegatos de acusación contra Verres29 
al contraponer diversos edictos provinciales con el del venal propretor de Sicilia, apartán-
dose Verres de modo aberrante del edicto del pretor urbano, de su propio edicto durante su 
pretura urbana del 74 a. C., de edictos provinciales anteriores, y de la misma legislación 
tributaria siciliana, (lex Hieronica fijando la decima sícula, y lex Rupilia,). Esta absoluta 
libertad que se tomó Verres dejando de lado una directriz jurídica ortodoxa para conseguir 
sus afanes ilegales de enriquecimiento personal extorsionando a los sicilianos, contradice la 
tesis mantenida mayoritariamente por la doctrina sobre la sustancial homogeneidad de los 
edictos provinciales hasta Adriano, lo que indirectamente hace resplandecer aquella homo-
geneidad basada en la trasposición del edicto pretorio de la que se apartaba Verres.

Cic. in Verr. 2,3,11,27. Cum ómnibus in aliis vectigalibus Asiae, Macedoniae, 
Hispaniae, Galliae, Africae, Sardiniae, ipsius Italiae quae vectigalia sunt, cum in his, 
inquam, rebus ómnibus publicanus petitor ac <aut> pignerator, non ereptor ñeque 
possessor soleat esse, tu de oprimo, de iustissimo, de honestissimo genere hominum, 
hoc est de aratoribus, ea iura constituebas quae ómnibus aliis esse contraria. Utrum 
est aequius, decumanum petere an aratorem repetere? Iudicium integra re perdita 
fieri? Eum qui manu quaesierit, an eum qui dígito sit licitus possidere?

Avanzando algunas ideas que espero exponer en otro trabajo30, la jurisprudencia tardo- 
republicana tuvo que intervenir en las previsibles numerosas controversias que debieron 
surgir en la tarda República en la actuación diaria de las soc. publ. en sus relaciones con 
los contribuyentes, pero de esta presumible actividad jurisprudencial no quedan sino huel-
las muy aisladas aportadas por Gayo y juristas severianos conocidas trámite la compilación 
justinianea, y asimismo el pretor tuvo que actuar frecuentemente concediendo protección 
procesal a los contribuyentes abrumados por los abusos y extorsiones de los publícanos. 
Esta actividad pretoria tuvo que ser importante y mereció un edicto especial de publicanis 
confirmada en la rúbrica de publicanis de D. 39,4 que incluye et vectigalibus et commissis,

2 9  V i d .  T O R R E N T ,  F r a u d e s  c o n t a b l e s  d e  “ s o c i e t a t e s  p u b l i c a n o r u m ” . C i c .  i n  V e r r e m  2 , 2 , 7 1 , 1 7 3 . ,  d e  p r ó x i m a  

p u b l i c a c i ó n  e n  I A H  ( 2 0 1 4 ) .

3 0  T O R R E N T ,  E l  a p a r e n t e  d e s i n t e r é s  d e  l a  j u r i s p r u d e n c i a  t a r d o - r e p u b l i c a n a  p o r  l a s  “ s o c i e t a t e s  p u b l i c a n o -

r u m ’'  p e n d i e n t e  d e  p u b l i c a c i ó n .
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extraña mescolanza de una categoría socio-económica (los pubhlicanos), un amplia figura 
fiscal (los vectigalia), y uno de los medios privilegados de los publícanos (commissa) para 
hacer efectivo el cobro de los impuestos debidos, aparte de que, como yo creo, los juristas 
antoninos y severianos debían conocer algunos escritos de los últimos juristas republicanos 
en materia de publicanis. Es muy sintomático que algunos comentarios proceden de los libri 
ad Sabinum y otros de los comentarios ad edictum, lo que evidencia la importancia (y una 
cierta valencia autónoma) del tema en la jurisprudencia privatística y en la iurisdictio prae- 
toria3'. También reflejan aquella autonomía los edictos provinciales de los gobernadores en 
los que fijaban las relaciones con los publícanos en base a las condiciones económicas de 
su provincia31 32, que asimismo repercutían en las relaciones (privatísticas) entre publícanos 
y contribuyentes, tema bien documentado por Cic. y analizado minuciosamente por Geno- 
vese33 que se ha esforzado por aclarar las diferentes partes de los edictos de Verres sobre 
la materia.

La rúbrica de D. 39,4 tiene todas las trazas de ser prejustinianea, y no recoge la mención 
de los publícanos la rúbrica paralela de C. 4,61 que solo trata de vectigalibus et commis- 
sis, según De Martino34 porque la figura de los publícanos era un fósil en época bizantina. 
Efectivamente la última mención de publicani es de los emperadores Arcadio y Honorio en 
el 401 d. C. (C.Th. 11,27,3). Otro hecho sin clara justificación35 es que el contenido de D. 
34,9 no guarda el orden de las masas ideadas por Bluhme36, y aparentemente falta organi- 
cidad en D. 39,4 , lo que para De Martino37 se debe no a un trabajo realizado directamente 
por los compiladores sino por las escuelas (prejustinianeas), que Triboniano habría querido 
recoger como una especie de prontuario en cuanto en época bizantina todavía podía darse 
en arrendamiento la recaudación de determinados tributos consiguientemente gestionados 
por compañías privadas. En realidad desde las amplias reformas de Augusto se inicia la 
decadencia de los publícanos de modo que la gestión y recaudación de impuestos llevada 
a cabo durante la República mediante las poderosas soc. publ. privadas, fue siendo paula-
tinamente sustituida por funcionarios imperiales, entre otros motivos por el odium en que 
habían incurrido los publícanos que perseguían implacablemente a los deudores para lo que 
contaban con medios ejecutivos suficientes38.

A partir de Augusto empezará el Estado a encargarse de la gestión y recaudación directa 
de la carga tributaria, cerrando un ciclo documentado desde finales del s. III a. C. de finan-

3 1  T O R R E N T ,  Syngraphae 9 9 .

3 2  P U G L I E S E ,  Riflessioni 9 8 2 ,  =  Scritti I I I ,  1 1 1 n t .  2 3 .

3 3  M .  G E N O V E S E ,  d i  ¡nterventi edittali di Vene in materia di decime sicule, ( M i l a n o  1 9 9 9 )  q u e  a n a l i z a  

p o r m e n o r i z a d a m e n t e  c a d a  u n o  d e  l o s  e d i c t o s  e x t o r s i o n a d o r e s  d e  V e r r e s .

3 4  D E  M A R T I N O ,  L a  s t o r i a  d e i  p u b b l i c a n i  e  g l i  s c r i t t i  d e i  g i u r i s t i ,  e n  L a b e o  3 9  ( 1 9 9 3 )  1 8

3 5  T O R R E N T ,  L a  l e x  l o c a t i o n i s  d e  l a s  t r e s  s o c i e t a t e s  p u b l i c a n o r u m  c o n c u r r e n t e s  a d  h a s t a m  e n  e l  2 1 5  a .  C . ,  

d e  p r ó x i m a  a p a r i c i ó n  e n  S D H I  8 0  ( 2 0 1 4 ) .

3 6  F .  B L U H M E ,  D i e  O r d n u n g  d e r  F r a g m e n t e n  i n  d e n  P a n t e k t e n t i t e l n .  E i n  B e i t r a g  z u r  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  d e r  

P a n d e k t e n ,  e n  Z e i s t s c h r i f t  f l i r  g e s c h i c h t .  R e c h t s w i s s .  4  ( 1 8 2 9  1 6 5  s s .  ( r e e d .  I ^ a b e o  6  ( 1 9 6 0 )  5 0  s s . ;  2 1 5  s s . :  3 6 8  s s . ) .

3 7  D E  M A R T I N O .  Publicani 1 9 .

3 8  V i d .  A .  L O P E Z  P E D R E I R A ,  R e f l e x i o n e s  s o b r e  l a s  m e d i d a s  e j e c u t i v a s  r e c o n o c i d a s  a  l o s  “ p u b l i c a n i "  

( G a y o  4 , 2 8 - 3 2 ) ,  e n  B I D R  1 0 3 - 1 0 4  ( 2 0 0 0 - 2 0 0 1 )  4 4 9  s s . ;  E a d . ,  Q u a n t u m  a u d a c i a e ,  q u a n t a e  t e m e r i t a t i s  e i u s  p u b l i -

c a n o r u m  f a c t i o n e m .  R e f l e x i o n e s  a c e r c a  d e l  e d i c t u m  d e  p u b l i c a n i s  ( D .  3 9 , 4 ) ,  e n  A n a l e s  d e  l a  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  

d e  l a  Universidad de C o r u ñ a ,  1 2  ( 2 0 0 8 )  5 8 3  s s .
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tributarias (vectigalia por indicar una denominación genérica que abarca diversas figuras 
tributarias romanas) que explotaban en arrendamiento en virtud de una licitatio publica, 
estando recogida en la parte correspondiente del genus provinciale de un lado la regulación 
de las pactiones ente el Estado romano y los publícanos, que si durante la República gener-
almente se celebraban entre los censores a través de una lex censoria y las soc. publ., desde 
el Principado se encargaban de ello los gobernadores provinciales, o en su caso (como en la 
lex Irnitana) los magistrados municipales; de otro los instrumentos procesales para facilitar 
a los publícanos el cobro de las deudas tributarias de los deudores morosos mediante el 
ejercicio (muchas veces abusivo) de pignoris capiones y commissa. Es cierto que en gran 
medida los gobernadores reproducían los edictos del pretor de Roma, pero no cabe dudar de 
la existencia de este genus provinciale que permite entrever Gayo 4,32 y había desvelado 
claramente Cic. en su gobierno de Cilicia y en sus alegatos de acusación contra Verres29 
al contraponer diversos edictos provinciales con el del venal propretor de Sicilia, apartán-
dose Verres de modo aberrante del edicto del pretor urbano, de su propio edicto durante su 
pretura urbana del 74 a. C., de edictos provinciales anteriores, y de la misma legislación 
tributaria siciliana, (lex Hieronica fijando la decima sícula, y lex Rupilia,). Esta absoluta 
libertad que se tomó Verres dejando de lado una directriz jurídica ortodoxa para conseguir 
sus afanes ilegales de enriquecimiento personal extorsionando a los sicilianos, contradice la 
tesis mantenida mayoritariamente por la doctrina sobre la sustancial homogeneidad de los 
edictos provinciales hasta Adriano, lo que indirectamente hace resplandecer aquella homo-
geneidad basada en la trasposición del edicto pretorio de la que se apartaba Verres.

Cic. in Verr. 2,3,11,27. Cum ómnibus in aliis vectigalibus Asiae, Macedoniae, 
Hispaniae, Galliae, Africae, Sardiniae, ipsius Italiae quae vectigalia sunt, cum in his, 
inquam, rebus ómnibus publicanus petitor ac <aut> pignerator, non ereptor ñeque 
possessor soleat esse, tu de oprimo, de iustissimo, de honestissimo genere hominum, 
hoc est de aratoribus, ea iura constituebas quae ómnibus aliis esse contraria. Utrum 
est aequius, decumanum petere an aratorem repetere? Iudicium integra re perdita 
fieri? Eum qui manu quaesierit, an eum qui dígito sit licitus possidere?

Avanzando algunas ideas que espero exponer en otro trabajo30, la jurisprudencia tardo- 
republicana tuvo que intervenir en las previsibles numerosas controversias que debieron 
surgir en la tarda República en la actuación diaria de las soc. publ. en sus relaciones con 
los contribuyentes, pero de esta presumible actividad jurisprudencial no quedan sino huel-
las muy aisladas aportadas por Gayo y juristas severianos conocidas trámite la compilación 
justinianea, y asimismo el pretor tuvo que actuar frecuentemente concediendo protección 
procesal a los contribuyentes abrumados por los abusos y extorsiones de los publícanos. 
Esta actividad pretoria tuvo que ser importante y mereció un edicto especial de publicanis 
confirmada en la rúbrica de publicanis de D. 39,4 que incluye et vectigalibus et commissis,

2 9  V i d .  T O R R E N T ,  F r a u d e s  c o n t a b l e s  d e  “ s o c i e t a t e s  p u b l i c a n o r u m ” . C i c .  i n  V e r r e m  2 , 2 , 7 1 , 1 7 3 . ,  d e  p r ó x i m a  

p u b l i c a c i ó n  e n  I A H  ( 2 0 1 4 ) .

3 0  T O R R E N T ,  E l  a p a r e n t e  d e s i n t e r é s  d e  l a  j u r i s p r u d e n c i a  t a r d o - r e p u b l i c a n a  p o r  l a s  “ s o c i e t a t e s  p u b l i c a n o -

r u m ’'  p e n d i e n t e  d e  p u b l i c a c i ó n .
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dación por los publícanos de los déficits del aerarium; en realidad desde un punto de vista 
económico concedían crédito al Estado muchas veces angustiado por la inopia aerarii, y 
así lo señala paladinamente Liv. 23,48,4 a propósito del hasta convocada en el 215 a. C. 
para avituallar las legiones que luchaban contra los cartagineses en España, en que por lo 
abultado del riesgo y grandes capitales a invertir tuvieron que presentarse unidas tres soc. 
publ?9 que asumieron aquel contrato. El propio Augusto declara en las Res Gestae cap. 1739 40, 
que en cuatro ocasiones había proporcionado de su propia fortuna (pecunia mea) al tesoro 
público 150 millones de sextercios41, y en otra ocasión puntual (18 a. C.) ante las carencias 
económicas del aerarium declaró que de su propio patrimonio distribuyó grano y dinero a 
la población de Roma (RG cap. 18).

Desde Augusto es obvia la paulatina sustitución en la recaudación tributaria de las soc. 
publ. por funcionarios imperiales encargándose el Estado directamente de esta tarea, y en el 
s. I a. C. ya no eran los censores sino los gobernadores provinciales los que señalaban los 
confines de la actividad recaudatoria publicana como demuestra la información ciceroniana, 
y por supuesto a partir de Augusto en que el praeses era la suprema autoridad jurisdiccional 
de la provincia fijando las reglas procesales en el edictum provinciale. Un ejemplo evidente 
de lo que vengo diciendo lo encontramos en la legislación municipal epigráfica española en 
la lex Imitaría cap. LXXXV que citaré siguiendo la edición de Lamberá42 (la editio princeps 
es de 198643).

Lex Ir ni tana cap. LXXXV lin. 28-42
26 R(ubrica) Magistratus ut in publico habeant álbum eius
qui provinciam optinebit exque eo ius dicant.
30 Quaecumque edicta, quasve fommulas iudiciorum, quasque spon- 
siones stipulationes satis acceptiones (praescriptiones) ex 
ceptiones praescriptiones quaeque interdicta (i)is qui ei pro- 
ciae praerit in ea provincia proposita habebit, quae eo- 
rum ad iuris dictionem eius magistratus qui <in> municipio Fla- 
35 vio Irnitano i(ure) d(cundo) p(raerit) pertinebuntd, ea omnia is in eo mu-
nicipio, in suo magistratu, quotidie maiorem partem cuiusque di- 
ci proposita proscriptaque habeto, ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egit) p(ossint) 
et si ea inter-

3 9  T O R R E N T ,  Lex locationis c i t .

4 0  R G  1 7 .  Q u a t e r  p e c u n i a  m e a  i u v i  a e r a r i u m ,  i t a  u t i  s e x t e r t i u m  m i l l i e n s  e t  q u i n g e n t i e n s  a d  e o s  q u i  p r a e r a n t  

a e r a r i o  d e t u l e r i m .

4 1  C f r .  c o n  I í t .  R .  W O L T E R S .  T h e  E m p i r e  a n d  t h e  f i n a n c i a l  d é f i c i t s  o f  t h e  “ a e r a r i u m ”  i n  t h e  e a r l y  R o m á n  

E m p i r e ,  e n  E .  L O  C A S C I O  ( c u r . ) ,  C r é d i t o  e  m o n e t a  n e l  m o n d o  r o m a n o ,  ( B a r i  2 0 0 0 )  1 4 7  s s .  C f r .  I d . ,  I I  p r i n c e p s  e  

i l  s u o  i m p e r o .  S t u d i  d e  s t o r i a  a m m i n i s t r a t i v a  e  f i n a n z i a r i a  r o m a n a ,  ( B a r i  2 0 0 0 ) .

4 2  F .  L A M B E R T E  “ Tabukie Irnitanae". Municipalita e “ius Romanorutri\SN a p o l i  1 9 9 3 )  3 5 0 - 3 5 1  ( c o n  

t r a d u c c i ó n  d e l  t e x t o  a l  i t a l i a n o ) .

4 3  L l e v a d a  a  c a b o  p o r  J .  G O N Z A L E Z .  A new copy of the flavian municipal lax. e n  JRS 8 6  ( 1 9 7 6 )  c o n  t r a -

d u c c i ó n  d e l  t e x t o  a l  i n g l é s  y  c o m e n t a r i o  d e  M .  H .  C R A W F O R D .  E s e  m i s m o  a ñ o  y  d e  m o d o  i n d e p e n d i e n t e  t a m b i é n  

f u e  e d i t a d a  y  c o m e n t a d a  p o r  A .  d ' O R S ,  La ley Flavia municipal, ( R o m a  1 9 8 6 ) .  L a  ú l t i m a  e d i c i ó n  l a  d e b e m o s  a  J .  

G .  W O L F ,
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dicta edicta easque formulas sponsiones stipulationes satis ac- 
ceptiones exceptiones praescriptiones in eo mu- 
40 nicipio ius dicatur iudicia utentur fiant exerceanturve, et 
id (fiat sine) d(olo) m(alo).

La lex Irn. se gestó y fue promulgada en la cancillería de Domiciano estableciendo que 
el gobernador debía ordenar a los magistrados locales publicarla en lugar relevante de las 
ciudades para su conocimiento público. A mi modo de ver su procedencia de la cancillería 
imperial se resiente de seguir el estado del derecho en la Urbs, recogiendo todas las figuras 
procesales del procedimiento formulario citadas tal como operaban en la Urbs que entien-
do difícilmente aplicables en provincias por sus mismas complejidades técnicas, de modo 
que tenían que instrumentarse los procesos por modos más simplificados y siempre bajo la 
superior supervisión del praeses que se reservaba el conocimiento exclusivo de determina-
das materias, y desde luego las de una elevada importancia económica. En este sentido creo 
que el procedimiento formulario encontraba serias dificultades para aplicarse en provincias 
donde no había un núcleo ilustrado de cives Romani buenos conocedores de la gran tradi-
ción jurídica que sehabía ido formando -y tecnificado- a lo largo de la República, de modo 
que en los territorios provinciales fue avanzando la completa estatalización del proceso 
que en definitiva constituyó la característica esencial de la cognitio extra ordinem44 que 
importado a Roma llegó a arrumbar totalmente los antiguos procesos privados con la bipar-
tición in iure y apud iudicem. En este sentido la intervención de los praesides provinciarum 
en las controversias procesales, bien directamente por sí mismos, bien mediante la jurisdic-
ción delegada45 en los magistrados municipales, fue un paso importante en la implantación 
arrolladora de la cognitio extra ordinem, como diría Peppe46, in populos liberos.

Ya hemos visto que los gobernadores transponían en el edicto provincial los edicta 
urbana, y que también necesariamente tenían que recoger cuando fuera oportuno las par-
ticularidades provinciales, especialmente en materia económica. La intervención del praeses 
de la Bética evidenciada en la lex Irn. ordenando a los magistrados locales la publicación de 
su edicto in celebérrimo loco, es un factor preponderante que muestra la influencia absoluta 
del gobernador romano sobre la provincia de su mando47. Al respecto entiendo muy signifi-
cativo que el edicto de Cic. para Cilicia redactado por él mismo en Roma, tuvo que contar 
con una serie de innovaciones redactadas por Cic. después de su entrevista en Samos con 
los publícanos antes de iniciar efectivamente su gobierno de Cilicia; es muy significativo el 
introito de su respuesta a las preguntas de su amigo Atico en ad Att. 6,1,16: De publícanos 
quid agam videris quaerere. Entiendo muy razonable la argumentación de Peppe48: Atico 
preguntaba a Cic. cómo se iba a comportar con los publícanos que sin embargo Peppe con-

4 4  V i d .  c o n  l i t .  T O R R E N T ,  L e x  r i v i  H i b e r i e n s i s ,  d e s d e  e l  p r o c e d i m i e n t o  f o r m u l a r i o  a  l a  c o g n i t i o  e x t r a  o r d i -

n e m ,  e n  I n d e x  4 1  ( 2 0 1 3 )  4 3 9  s s .

4 5  C f r .  X .  P E R E Z  L O P E Z ,  L a  d e l e g a c i ó n  d e  l a  j u r i s d i c c i ó n  e n  R o m a ,  ( V a l e n c i a  2 0 1 3 ) .

4 6  P E P P E ,  S u l l a  g i u r i s d i z i o n e  i n  p o p u l o s  l i b e r o s  d e l  g o b e m a t o r e  p r o v i n c i a l e  a l  t e m p o  d i  C i c e r o n e ,  ( M i l a n o  

1 9 8 8 ) .

4 7  P E P P E ,  Note, 7 4 ,  a  p a r t i r  d e  l a  r ú b r i c a  d e  Irn. 8 5  p l a n t e a  l a  d u d a  s o b r e  s i  s e  d e b e r í a  e x p o n e r  t o d o  e l  e d i c t o  

o  ú n i c a m e n t e  l o  m á s  r e l e v a n t e ,  e n  e s t e  c a s o ,  l a s  r e g l a s  p r o c e s a l e s .

4 8  PEPPE, Note, 2 8 .
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dación por los publícanos de los déficits del aerarium; en realidad desde un punto de vista 
económico concedían crédito al Estado muchas veces angustiado por la inopia aerarii, y 
así lo señala paladinamente Liv. 23,48,4 a propósito del hasta convocada en el 215 a. C. 
para avituallar las legiones que luchaban contra los cartagineses en España, en que por lo 
abultado del riesgo y grandes capitales a invertir tuvieron que presentarse unidas tres soc. 
publ?9 que asumieron aquel contrato. El propio Augusto declara en las Res Gestae cap. 1739 40, 
que en cuatro ocasiones había proporcionado de su propia fortuna (pecunia mea) al tesoro 
público 150 millones de sextercios41, y en otra ocasión puntual (18 a. C.) ante las carencias 
económicas del aerarium declaró que de su propio patrimonio distribuyó grano y dinero a 
la población de Roma (RG cap. 18).

Desde Augusto es obvia la paulatina sustitución en la recaudación tributaria de las soc. 
publ. por funcionarios imperiales encargándose el Estado directamente de esta tarea, y en el 
s. I a. C. ya no eran los censores sino los gobernadores provinciales los que señalaban los 
confines de la actividad recaudatoria publicana como demuestra la información ciceroniana, 
y por supuesto a partir de Augusto en que el praeses era la suprema autoridad jurisdiccional 
de la provincia fijando las reglas procesales en el edictum provinciale. Un ejemplo evidente 
de lo que vengo diciendo lo encontramos en la legislación municipal epigráfica española en 
la lex Imitaría cap. LXXXV que citaré siguiendo la edición de Lamberá42 (la editio princeps 
es de 198643).

Lex Ir ni tana cap. LXXXV lin. 28-42
26 R(ubrica) Magistratus ut in publico habeant álbum eius
qui provinciam optinebit exque eo ius dicant.
30 Quaecumque edicta, quasve fommulas iudiciorum, quasque spon- 
siones stipulationes satis acceptiones (praescriptiones) ex 
ceptiones praescriptiones quaeque interdicta (i)is qui ei pro- 
ciae praerit in ea provincia proposita habebit, quae eo- 
rum ad iuris dictionem eius magistratus qui <in> municipio Fla- 
35 vio Irnitano i(ure) d(cundo) p(raerit) pertinebuntd, ea omnia is in eo mu-
nicipio, in suo magistratu, quotidie maiorem partem cuiusque di- 
ci proposita proscriptaque habeto, ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egit) p(ossint) 
et si ea inter-

3 9  T O R R E N T ,  Lex locationis c i t .

4 0  R G  1 7 .  Q u a t e r  p e c u n i a  m e a  i u v i  a e r a r i u m ,  i t a  u t i  s e x t e r t i u m  m i l l i e n s  e t  q u i n g e n t i e n s  a d  e o s  q u i  p r a e r a n t  

a e r a r i o  d e t u l e r i m .

4 1  C f r .  c o n  I í t .  R .  W O L T E R S .  T h e  E m p i r e  a n d  t h e  f i n a n c i a l  d é f i c i t s  o f  t h e  “ a e r a r i u m ”  i n  t h e  e a r l y  R o m á n  

E m p i r e ,  e n  E .  L O  C A S C I O  ( c u r . ) ,  C r é d i t o  e  m o n e t a  n e l  m o n d o  r o m a n o ,  ( B a r i  2 0 0 0 )  1 4 7  s s .  C f r .  I d . ,  I I  p r i n c e p s  e  

i l  s u o  i m p e r o .  S t u d i  d e  s t o r i a  a m m i n i s t r a t i v a  e  f i n a n z i a r i a  r o m a n a ,  ( B a r i  2 0 0 0 ) .

4 2  F .  L A M B E R T E  “ Tabukie Irnitanae". Municipalita e “ius Romanorutri\SN a p o l i  1 9 9 3 )  3 5 0 - 3 5 1  ( c o n  

t r a d u c c i ó n  d e l  t e x t o  a l  i t a l i a n o ) .

4 3  L l e v a d a  a  c a b o  p o r  J .  G O N Z A L E Z .  A new copy of the flavian municipal lax. e n  JRS 8 6  ( 1 9 7 6 )  c o n  t r a -

d u c c i ó n  d e l  t e x t o  a l  i n g l é s  y  c o m e n t a r i o  d e  M .  H .  C R A W F O R D .  E s e  m i s m o  a ñ o  y  d e  m o d o  i n d e p e n d i e n t e  t a m b i é n  
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sidera que su pregunta era más exactamente cómo se iba a comportar con el ordo equester, 
que a mi modo de ver significa lo mismo dada la identificación equites-publicani49. Nece-
sariamente Cic. preocupado por desplegar una administración provincial honesta, diligente, 
eficiente, provechosa para los habitantes de Cilicia, tuvo que entrar en materia de publicanis 
en su ól uíoeül c sobre el gemís provinciale afectados directamente por el señalamiento de 
tipos de interés, factor importante en la conexión edicto provincial-publicani.

Se discute en la doctrina romanística si los edictos provinciales además de las reglas 
referentes a las pactiones asumidas, convenidas o impuestas a los publícanos, recogieran 
también íntegramente las reglas de publicanis de los edicta urbana, es decir, los instru-
mentos procesales ejercitables por las soc. publ. contra los contribuyentes. Esta segunda 
vía es admitida por Pugliese50 y Peppe51, a la que se opone Maganzani52 53 que no admite 
este “doppio binario” que en definitiva significa protección de los privilegios procesales 
de los publícanos en los edicta urbana y en los edictos provinciales, “doppio binario” que 
niega para los últimos tiempos republicanos pero admite en el Principado en el sentido que 
al menos en algunas provincias la conclusión de las pactiones con los publícanos fueron 
trasferidas progresivamente a las civitates decayendo el papel estelar que hasta enton-
ces habían tenido las soc. publ., de modo que la responsabilidad por la efectividad de la 
recaudación tributaria, especialmente los impuestos sobre la riqueza inmueble, pasó de los 
publícanos a las civitates5i.

Para ir terminando este trabajo, y aunque no se trata propiamente de un edictum pro-
vinciale, debo recordar la Lex portus Asiae (también conocida como Monumentunm Ephe- 
senum) cuya editio princeps es de 1989 gracias a la diligencia de Engelmann y Knibbe54, 
documento epigráfico cuyo contenido responde a una complicada gestación que parece 
proceder de un texto base (lin. 84) promulgado probablemente por los cónsules Lucio 
Octavio y Cayo Aurelio Cotta en el 75 a.C., que a su vez parece proceder de otro texto 
más antiguo contemporáneo a la constitución de la provincia de Asia, como es sabido de 
muy complicada constitución por Roma que se arrastraba desde el testamento de Atalo 111 
de Pérgamo muerto en tomo al 133 a. C. que al instituir heredero de su reino al populus 
Romanus55 constituyó uno de los pretextos que condujeron a la oligarquía romana a asesinar

4 9  T O R R E N T ,  Lex locat., c i t ,

5 0  P U G L I E S E ,  Scritti I I I ,  1 1 4 .

5 1  P E P P E ,  Note. 6 7  n t .  1 8 0 .

5 2  M A G A N Z A N I ,  Publbicani. 1 0 0 - 1 0 1 .

5 3  V i d .  L O  C A S C I O ,  L e  t e c h n i c h e  d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e ,  e n  A .  S C H I A V O N E  ( d i r . ) ,  S t o r i a  d i  R o m a .  I I .  L '  

I m p e r o  m e d i t e r r á n e o .  I I .  I  p r i n c i p i  e  i l  m o n d o .  ( T o r i n o  1 9 9 1 )  3 8  s s .

5 4  H .  E N G E L M A N N  -  D .  K N I B B E ,  Das Zollgesetz der Provinz Asiae. Eine neue Inschrift aus Ephesus, e n  

Epigraphica Anatolica 1 4  ( 1 9 8 9 )  c o n  t r a d u c c i ó n  a l  a l e m á n  y  c o m e n t a r i o . O t r a s  e d i c i o n e s  l a s  d e b e m o s  a  C .  N I C O -  

L E T ,  e n  An. Ep. ( 1 9 8 9 )  n .  6 8 3 ,  y  W .  P L E K E T ,  e n  SEG 3 9  ( 1 9 8 9 )  n .  1 1 8 0 .  A d d .  L a  r e v i s i ó n  d e l  t e x t o  p o r  G .  D .  

M E R O L A ,  Autónoma lócale e gaverno imperiale. Fiscalita e amministrazione nelle province asiane, ( B a r i  2 0 0 1 ) .

5 5  L i v .  P e r .  5 8 :  h e r e d e m  a u t e m  p o p u l u m  R o m a n u m  r e l i q u e r a t  A t t a l u s ,  r e x  P e r g a m i ,  E u m e n i s  f i l i u s ;  P e r .  5 9 :  

A r i s t o n i c u s  E u m e n L r e g i s  f i l i u s ,  A s i a m  o c c u p a v i t ,  c u m  t e s t a m e n t  A t t a l i  r e g i s  l e g a t o ^ p o p u l o  R o m a n o j i b e r a  e s s e  

d e b e r e t ;  a d d .  P l i n .  E l  V i e j o  N .  H .  3 3 , 1 4 8 ;  V a l .  M a x .  5 . 2 , e x t . 3 .  S o n  t a n  n u m e r o s o s  l o s  t e x t o s  d e  a u t o r e s  d e l  M u n d o  

A n t i g u o  q u e  i n f o r m a n  d e l  t e s t a m e n t o  d e  A t a l o  I I I ,  q u e  h o y  p a r e c e  t a r e a  v a n a  n e g a r  s u  a u t e n t i c i d a d ;  e l  p r o b l e m a  

i m p o r t a n t e  n o  e s  é s t e  s i n o  l a  c a p a c i d a d  j u r í d i c a  d e l  p u e b l o  r o m a n o  p a r a  s e r  i n s t i t u i d o  h e r e d e r o ,  e n  e l  f o n d o  e l  p r o -

b l e m a  d e  s u  p e r o s n a l i d a d  j u r í d i c a ,  q u e  h a  h e c h o  c o r r e r  r í o s  d e  t i n t a  e n  l a  r o m a n í s t i c a .  V i d .  l i t .  e n  M E R O L A ,  A u t o n .
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a Tiberio Graco al atribuirle veleidades monárquicas sobre aquella región del Asia Menor, 
que además era una región riquísima; Cic. pro lege Manilia 6,14 la recuerda como la única 
provincia cuyos ingresos superaban los costes de su control y organización por Roma* 56.

Asia fue constituida como provincia el 123 o 122 a.C.57 (año de la lex Sempronia 
Asiae), que entre otros muchos problemas presenta la particularidad que la actuación de 
los publicani en Asia fue anterior a la presencia de la autoridad romana en la región, que 
para Merola58 no era un caso único, a la vez que cree probable que los publicani no amena-
zasen (con la recaudación tributaria) a todo el territorio de Pérgamo, sino a una parte de 
éste en cuanto la ciudad de Pérgamo había sido declarada inmune por Atalo III, hecho que 
confirmaría el Senado romano en el 129 a. C. Esta sería la fecha en que los publícanos ya 
estarían plenamente respaldados por los sucesivos edicta provinciales, pero con anterioridad 
ya existían controversias de las civitates asianas con los publicani, es algo que se deriva del 
Senatusconsultum de agro Pergameno de ese mismo a. 129 a. C., de modo que parece evi-
dente que los publícanos en Asia comenzaron a actuar antes de que Roma hubiese apobado 
su organización provincial.

Por lo que aquí interesa, todos los acontecimientos en torno a la provincia de Asia hacen 
discutible la fecha exacta de la lex portus Asiae59 que recoge materiales desde los años 70 
a. C. hasta la época neroniana, de modo que al texto original presumiblemente del 75 a. C. 
se fueron añadiendo a partir del § 37 nuevos temas entre el 72 (o 70) hasta el 62 a. C. en 
que se publicó la ley por los tres consulares propuestos para los publica vectigalia: Lucio 
Pisón, Ducenio Gemino y Pompeyo Paulino60. El texto primitivo que ya había sido remane-
jado experimentó otra nueva sistematización alrededor del 46-44 a. C. que en consonancia 
con la política jurídica cesariana se dirigió a la protección de los contribuyentes obligando 
a exponer públicamente las leges de cada impuesto, algo que según Tac. Ann. 13,5,1 hasta 
ese momento habían sido inaccesibles, providencia que mucho tuvo que ayudar a lograr 
seguridad jurídica en las relaciones de los contribuyentes con los publicani. Tiene por tanto 
nuestro documento una historia complicada cuyos particulares han sido destacados por 
Engelmann/Knibbe, Spagnuolo-Vigorita y otros estudiosos atraídos por las novedades que

L ó c a l e  1 5  n t .  8 ,  q u e  a d e m á s  c o n s i d e r a  q u e  s e  a d m i t a  o  s e  r e c h a z e  l a  c a p a c i d a d  d e l  p u e b l o  r o m a n o  p a r a  r e c i b i r  

u n a  h e r e n c i a ,  e s  i n n e g a b l e  q u e  s e  t r a t a b a  d e  t e s t a m e n t o s  d i f í c i l m e n t e  e n c u a d r a b l e s  e n  l o s  e s q u e m a s  c i v i l í s t i c o s  d e l  

d e r e c h o  h e r e d i t a r i o  r o m a n o .

5 6  M E R O L A ,  Auton. Incale 1 4  n t .  5 ,  c o n s i d e r a  h i p e r b ó l i c o s  l o s  t é r m i n o s  c o n  q u e  s e  e x p r e s a  C i c . ,  p e r o  e n  

t o d o  c a s o  n o  d u d a  q u e  t o d o s  e s t o s  a c o n t e c i m i e n t o s  a n t e r i o r e s  a  l a s  G u e r r a s  M i t r i d á t i c a s  y  a  l a  r e a c c i ó n  c o n s e r v a d o -

r a  s i l a n a ,  c a m b i a r o n  e l  m o d o  d e  e x p l o t a r  l o s  t e r r i t o r i o s  a s i á t i c o s ,  p e r o  v i d  l a s  r e s e r v a s  d e  R .  M .  K A L L E T - M A R X ,  

Hegemony to Empire. The Develapment of the Román Imperium in the Eastfrim 148 to 62 B. C., ( B e r k e k e y - L o s  

A n g e l e s - O x f o r d  1 9 9 5 )  1 1 8 .

5 7  P e r o  D .  M A G I E ,  Román Rule in Asia Minor, ( P r i n c e t o n  1 9 5 0 )  I ,  1 6 6 ;  I I ,  1 0 5 5 .

5 8  M E R O L A ,  Auton. lócale 3 0 - 3 1 .

5 9  V i d .  N I C O L E T ,  L e  M o n u m e n t u n m  E p h e s e n u m  e t  l a  d e l i m i t a t i o n  d u  p o r t o r i u m  d ' A s i e ,  e n  M E F R A  1 0 5  

( 1 9 9 3 )  9 5 5  s s .  =  I . ,  C e n s e u r s  e t  p u b l i c a i n s  d a n s  l a  R o m e  A n t i q u e ,  ( P a r i s  2 0 0 0 )  3 8 2  s s . ;  a d d .  T .  S P A G N U O L O -  

V I G O R I T A ,  L e x  p o r t u s  A s i a e ,  u n  n u o v o  d o c u m e n t o  s u l l ' a p p a l t o  d e l l e  i m p o s t e ,  e n  I  r a p p o r t i  c o n t r a t t u a l i  c o n  l a  

p u b b l i c a  a m m i n i s t r a z i o n e  n e l l ' e s p e r i e n z a  s t o r i c o - g i u r i d i c a ,  “ A t t i  d e l  C o n g r e s s o  i n t e m a z .  d e l l a  S o c i e t a  i t a l i a n a  d i  

s t o r i a  d e l  d i r i t t o ” , ( N a p o l i  1 9 9 7 )  1 3 9  s s  =  S c r i t t i  s c e l t i  d i  d i r i t t o  r o m a n o ,  ( N a p o l i  2 0 1 3 )  2 5 4  s s .

6 0  T a c .  Ann. 1 5 , 1 8 3 .
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sidera que su pregunta era más exactamente cómo se iba a comportar con el ordo equester, 
que a mi modo de ver significa lo mismo dada la identificación equites-publicani49. Nece-
sariamente Cic. preocupado por desplegar una administración provincial honesta, diligente, 
eficiente, provechosa para los habitantes de Cilicia, tuvo que entrar en materia de publicanis 
en su ól uíoeül c sobre el gemís provinciale afectados directamente por el señalamiento de 
tipos de interés, factor importante en la conexión edicto provincial-publicani.

Se discute en la doctrina romanística si los edictos provinciales además de las reglas 
referentes a las pactiones asumidas, convenidas o impuestas a los publícanos, recogieran 
también íntegramente las reglas de publicanis de los edicta urbana, es decir, los instru-
mentos procesales ejercitables por las soc. publ. contra los contribuyentes. Esta segunda 
vía es admitida por Pugliese50 y Peppe51, a la que se opone Maganzani52 53 que no admite 
este “doppio binario” que en definitiva significa protección de los privilegios procesales 
de los publícanos en los edicta urbana y en los edictos provinciales, “doppio binario” que 
niega para los últimos tiempos republicanos pero admite en el Principado en el sentido que 
al menos en algunas provincias la conclusión de las pactiones con los publícanos fueron 
trasferidas progresivamente a las civitates decayendo el papel estelar que hasta enton-
ces habían tenido las soc. publ., de modo que la responsabilidad por la efectividad de la 
recaudación tributaria, especialmente los impuestos sobre la riqueza inmueble, pasó de los 
publícanos a las civitates5i.

Para ir terminando este trabajo, y aunque no se trata propiamente de un edictum pro-
vinciale, debo recordar la Lex portus Asiae (también conocida como Monumentunm Ephe- 
senum) cuya editio princeps es de 1989 gracias a la diligencia de Engelmann y Knibbe54, 
documento epigráfico cuyo contenido responde a una complicada gestación que parece 
proceder de un texto base (lin. 84) promulgado probablemente por los cónsules Lucio 
Octavio y Cayo Aurelio Cotta en el 75 a.C., que a su vez parece proceder de otro texto 
más antiguo contemporáneo a la constitución de la provincia de Asia, como es sabido de 
muy complicada constitución por Roma que se arrastraba desde el testamento de Atalo 111 
de Pérgamo muerto en tomo al 133 a. C. que al instituir heredero de su reino al populus 
Romanus55 constituyó uno de los pretextos que condujeron a la oligarquía romana a asesinar

4 9  T O R R E N T ,  Lex locat., c i t ,

5 0  P U G L I E S E ,  Scritti I I I ,  1 1 4 .

5 1  P E P P E ,  Note. 6 7  n t .  1 8 0 .

5 2  M A G A N Z A N I ,  Publbicani. 1 0 0 - 1 0 1 .

5 3  V i d .  L O  C A S C I O ,  L e  t e c h n i c h e  d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e ,  e n  A .  S C H I A V O N E  ( d i r . ) ,  S t o r i a  d i  R o m a .  I I .  L '  

I m p e r o  m e d i t e r r á n e o .  I I .  I  p r i n c i p i  e  i l  m o n d o .  ( T o r i n o  1 9 9 1 )  3 8  s s .

5 4  H .  E N G E L M A N N  -  D .  K N I B B E ,  Das Zollgesetz der Provinz Asiae. Eine neue Inschrift aus Ephesus, e n  

Epigraphica Anatolica 1 4  ( 1 9 8 9 )  c o n  t r a d u c c i ó n  a l  a l e m á n  y  c o m e n t a r i o . O t r a s  e d i c i o n e s  l a s  d e b e m o s  a  C .  N I C O -  

L E T ,  e n  An. Ep. ( 1 9 8 9 )  n .  6 8 3 ,  y  W .  P L E K E T ,  e n  SEG 3 9  ( 1 9 8 9 )  n .  1 1 8 0 .  A d d .  L a  r e v i s i ó n  d e l  t e x t o  p o r  G .  D .  

M E R O L A ,  Autónoma lócale e gaverno imperiale. Fiscalita e amministrazione nelle province asiane, ( B a r i  2 0 0 1 ) .

5 5  L i v .  P e r .  5 8 :  h e r e d e m  a u t e m  p o p u l u m  R o m a n u m  r e l i q u e r a t  A t t a l u s ,  r e x  P e r g a m i ,  E u m e n i s  f i l i u s ;  P e r .  5 9 :  

A r i s t o n i c u s  E u m e n L r e g i s  f i l i u s ,  A s i a m  o c c u p a v i t ,  c u m  t e s t a m e n t  A t t a l i  r e g i s  l e g a t o ^ p o p u l o  R o m a n o j i b e r a  e s s e  

d e b e r e t ;  a d d .  P l i n .  E l  V i e j o  N .  H .  3 3 , 1 4 8 ;  V a l .  M a x .  5 . 2 , e x t . 3 .  S o n  t a n  n u m e r o s o s  l o s  t e x t o s  d e  a u t o r e s  d e l  M u n d o  

A n t i g u o  q u e  i n f o r m a n  d e l  t e s t a m e n t o  d e  A t a l o  I I I ,  q u e  h o y  p a r e c e  t a r e a  v a n a  n e g a r  s u  a u t e n t i c i d a d ;  e l  p r o b l e m a  

i m p o r t a n t e  n o  e s  é s t e  s i n o  l a  c a p a c i d a d  j u r í d i c a  d e l  p u e b l o  r o m a n o  p a r a  s e r  i n s t i t u i d o  h e r e d e r o ,  e n  e l  f o n d o  e l  p r o -

b l e m a  d e  s u  p e r o s n a l i d a d  j u r í d i c a ,  q u e  h a  h e c h o  c o r r e r  r í o s  d e  t i n t a  e n  l a  r o m a n í s t i c a .  V i d .  l i t .  e n  M E R O L A ,  A u t o n .
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aporta61. La lex portus Asiae no es propiamente un edictum provinciale, pero es muy útil 
para comprender la protección (o si se prefiere) los privilegios procesales concedidos a los 
publícanos contra los deudores fiscales, que si por una parte confirma las noticias de Cic. y 
Gayo, por otra ayuda al conocimiento de la evolución de las pignoris capiones y commissa 
atribuidas a los publícanos, facilitando, como dice Maganzani62, “risolvere i dubbi dottrinali 
sulle modalita del riscatto del pignus e sulla sorte del pignus non riscattato”.

Lo que interesa en este momento destacar en relación con la lex portus Asiae, es que 
los publícanos hacían negocios en la región, incluso antes de la configuración político- 
administrativa de Asia como provincia romana, situación documentada en el Senatuscon- 
sultum de agro Pergameno del 129 a. C., datación mayoritaria en la doctrina63 frente a los 
que defienden que es del 10164. Esta providencia ofrece importantes noticias sobre el modo 
de disfrute y explotación de aquel nuevo territorio anexionado a Roma, reclamaciones de 
las comunidades locales, actividad desplegada in situ por las soc. publ., intervención de las 
autoridades romanas en la región. Precisamente este s.c. documenta el encargo del Senado a 
un magistrado, probablemente un praetor urbanus65, para entender en una controversia entre 
los habitantes de Pérgamo y los publicani. Que Roma prestara gran atención a los conflictos 
entre poblaciones locales y publícanos lo demuestra el hecho que aquel magistrado contó 
con un consilium senatorium de 55 miembros66, todos perfectamente identificados con sus 
nombres propios, familiares, gentilicios y tribales, de modo que el documento ha sido muy 
útil para los estudios prosopográficos67 y para ir desentrañando las complicadas relaciones 
políticas entre Roma y el Asia postatálida que condujeron a la creación de la provincia por 
vía de ejecución del testamento de Atalo III, cuyas vicisitudes conocemos con bastante 
precisión por noticias de autores casi contemporáneos y otros posteriores que llegan hasta 
el s. IV d. C.

Sin duda el testamento de Atalo III dejando su reino al populus Romanus es un hecho 
importante, pero de muy compleja calificación jurídica que interesa más a los romanistas 
modernos que a historiadores y juristas del Mundo Antiguo, que sobre todo los historiad-

6 1  L a  l i t ,  s o b r e  l a  lex portus Asiae e s  c a d a  v e z  m á s  a m p l i a s ;  m e  r e m i t o  a  l a  c i t a d a  p o r  M A G A N Z A N I ,  

Publicani 4 6  n t .  1 3 2 .

6 2  M A G A N Z A N I ,  Pubblicani 4 7 .

6 3  D e f i e n d e n  e s t a  d a t a c i ó n  A .  P A S S E R I N I ,  L e  i s c r i z i o n i  d e l l ' A g o r a  d i  S m i r n e  c o n c e m e n t i  l a  l i t e  t r a  i  p u b l i -

c a n i  e i  P e r g a m e n i ,  e n  A t h e n a e u m ,  1 5  ( 1 9 3 7 )  2 6 1 ;  E .  V .  H A N S E N ,  T h e  A t t o l i d s  o f  P e r g a m o n 2 ,  ( L o n d o n - Y t h a c a  

1 9 7 1 )  1 5 1 ;  T .  R  S ,  B R O U G H T O N . T h e  M a g i s t r a t e s  o f  t h e  R o m á n  R e p u b l i c ,  I  ( N e w  Y o r k  1 9 5 1 )  4 9 6 ;  I I  ( N e w  Y o r k  

1 9 5 2 )  4 8 7  s s , ;  H .  H I L L ,  T h e  R o m á n  M i d d l e  C l a s s  i n  t h e  r e p u b l i c a n  p e r i o d ,  ( O x f o r d  1 9 5 2 )  6 7 ;  G .  T I B I L E T T I ,  

R o m e  a n d  t h e  A c t a  P e r g a m e n o n :  t h e  A c t  o f  1 2 9  B . C . ,  e n  J R S  4 7  ( 1 9 5 7 )  1 3 6 ;  L .  R O S S  T A Y L O R ,  T h e  v o t i n g  

d i s t r i c t s  o f  t h e  R o m á n  R e p u b l i c ,  e n  P M A A R  2 0  ( 1 9 6 6 )  1 7 0 ;  N I C O L E T ,  L ' o r d r e  é q u e s t r e  a  1 é p o q u e  r e p u b l i c a i n e ,  

I  ( P a r i s  1 9 6 6 )  3 4 8 - 3 5 0 ;  B A D I A N .  P u b l i c a n s  1 3 2  n t .  4 2 ;  R .  K  S H E R K ,  R o m á n  D o c u m e n t s  o f  t h e  G r e e k  E a s t ,  

( B a l t i m o r e  1 9 6 9 )  6 3  s s . ;  M E R O L A ,  A u t .  l ó c a l e  3 0  s s .

6 4  M A G I E ,  R o m á n  R u l e  I ,  1 6 6 ;  I I ,  1 0 5 5 ;  H .  B .  M A T T I N G L Y ,  T h e  d a t e  o f  t h e  S e n a t u s  C o n s u l t u m  d e  a g r o  

P e r g a m e n o ,  e n  A J P h  ( 1 9 7 2 )  4 1 2  s s . ;  D E  M A R T I N O ,  I I  S e n a t u s c o n s u l t o  d e  a g r o  P e r g a m e n o ,  e n  P P  2 1 0  ( 1 9 8 3 )  1 6 1  

s s . ;  K A L L E T - M A R X ,  H e g e m o n y  1 1 8 .

6 5  S H E R K ,  R o m á n  D o c .  6 8 ;  I d .  T h e  t e x t  o f  t h e  S e n a t u s  C o n s u l t u m  d e  a g r o  P e r g a m e n o ,  e n  G R B S  7  ( 1 9 6 6 )

3 6 1 .

6 6  D e  e s t e  s . c .  c o n o c e m o s  v a r i a s  c o p i a s ,  y  e n  l a  d e  H a d r a m e t o  s ó l o  a p a r e c e n  3 3  n o m b r e s .

6 7  V i d  G .  D I  S T E F A N O ,  U n a  n u o v a  e d i z i o n e  d e l  S e n a t u s  C o n s u l t u m  d e  a g r o  P e r g a m e n o ,  e n  R A L  ( 1 9 9 8 )  

7 0 7  s s .
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ores despreocupados de cuestiones dogmáticas utilizan diversos términos (donare, legare, 
relinquere, hereditas) que si tienen un significado mas preciso entre los juristas68, parece 
demasiado pretencioso atribuir un conocimiento suficiente de las categorías romanas 
(además muchas aún in fieri en época atálida69) a un rey helenístico, desde luego culto, 
oriental, que disponía de su reino como res privata, pero que en ningún momento había 
pensado en redactar su testamento con categorías jurídicas romanas. En este sentido me 
parece acertada la interpretación de Hopp70 que considera redactado el testamento de Atalo 
según formulaciones helenísticas.

En esta sede no puedo profundizar más en estos temas, pero algo debo decir por modo 
de situar la actuación de las soc. publ. que en medio de los acontecimientos atálidos supi-
eron hacer negocios provechosos en territorios aún no formalmente romanos, lo que hace 
pensar en una ancha libertad comercial a finales del s. II a. C. Tampoco voy a entrar en el 
discutidísimo tema de la capacidad sucesoria del populus Romanas y su aptitud para acep-
tar herencias, problema que me siguen pareciendo convincentes los argumentos en su dia 
expuestos por Voltérra71, ni en el no menos discutido problema de la personalidad jurídica, 
en definitiva problemas de calificación dogmática que estaban ausentes en la especulación 
de los juristas, y mucho menos de los historiadores que trataban la compleja época atálida. 
Acertadamente dice Merola72 “in realtá la necessitá di inseriré nel sistema giuridico romano 
atti di questo genere, e ancora di piú la discussione sulla possibilita o meno per il popolo 
romano di ereditare, sono problemi esclusivamente moderni, che le fonti antiche non si 
pongono affatto”.

6 8  D e s d e  u n  p l a n o  q u e  p r e t e n d e  s e r  o m n i c o m p r e n s i v o ,  T h .  L I E B M A N N - F R A N K F O R T ,  Valeur juridique et 
signification politique des testamenta faits par les rois helénitisques en faveur des Romains, e n  RIDA 1 3  8 1 9 6 6 )  

7 3 - 9 4 ,  d i v i d e  e n  d o s  c a t e g o r í a s  l a s  f u e n t e s  q u e  h a b l a n  d e  t e s t a m e n t o s  d e  l o s  r e y e s  h e l e n í s t i c o s  a  f a v o r  d e  R o m a ;  

e n  l a  p r i m e r a  c a t e g o r í a  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  a u t o r e s  a  p a r t i r  d e l  P r i n c i p a d o ,  e n t r a b a n  l o s  q u e  i n s t i t u í a n  h e r e d e r o  

a l  populus Romanus; e n  l a  s e g u n d a ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l o s  a u t o r e s  m a s  a n t i g u o s  y  q u e  l a  A .  c o n s i d e r a  l a  m á s  

a u t é n t i c a ,  s e  m e n c i o n a n  b e n e f i c i o s  mortis causa a  f a v o r  d e  l o s  r o m a n o s ,  p e r o  n o  h a y  p r o p i a m e n t e  heredis institutio 
a  f a v o r  d e l  populus Romanus, l o  q u e  e n t i e n d o  p u e d e  i n t e r p r e t a r s e  d e l  s i g u i e n t e  m o d o :  l o s  a u t o r e s  r e p u b l i c a n o s  s e  

m o v í a n  s i n  g r a n d e s  p r e o c u p a c i o n e s  f o r m a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  d e  é p o c a  i m p e r i a l  e s t a b a n  m á s  a p e g a d o s  a  l a s  i n s t i -

t u c i o n e s  j u r í d i c a s .  E n  d e f i n i t i v a  e n  g r a n  m e d i d a  e l  d e r e c h o  n o  e s  e  o t r a  c o s a  q u e  f o r m a ,  y  l a  h i s t o r i a  d e l  d e r e c h o  

n o  e s  o t r a  c o s a  q u e  h i s t o r i a  d e  l a  d o g m á t i c a  j u r í d i c a .

6 9  A ú n  n o  h a b í a  e s c r i t o  Q - M u c i o  s u s  X V I I I  libri iuris civilis, a u n q u e  A t a l o  s e a  c a s i  c o n t e m p o r á n e o  d e  

a q u e l l o s  j u r i s t a s  d e l  s .  I I  a ,  C .  q u e  a l  d e c i r  d e  P o m p o n i o  fundaverunt ius civile.
7 0  J .  H O P P ,  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  l e t z e n  A t t a l i d e n ,  ( M U n c h e n  1 9 7 7 )  1 2 6 - 1 2 7 .

7 1  V O L T E R R A ,  S u l l a  c a p a c i t a  d e l  p o p u l u s  R o m a n u j s  d i  e s s e r e  i s t i t u i t o  e r e d e ,  e n  S t u d i  M a n c a l e o n i ,  ( S a s s a r i  

1 9 3 8 )  2 0 3  s s .  C f r .  F .  G U I Z Z I ,  M i t i  e  p o l í t i c a  n e l l a  c a p a c i t a  s u c c e s s o r i a  d e l  p o p u l u s  R o m a n u s ,  e n  L a b e o  8  ( 1 9 6 2 )  

1 6 9  s s . ;  M .  L E M O S S E ,  A  p r o p o s  d e s  r o y a u m e s  l é g u é s  a u  p e u p l e  r o m a i n ,  e n  S y n t e l e i a  A r a n g i o - R u i z ,  I  ( N a p o l i  

1 9 6 4 )  2 8 4 - 2 8 5 .

7 2  M E R O L A ,  A u t o n .  l ó c a l e  1 5 .
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aporta61. La lex portus Asiae no es propiamente un edictum provinciale, pero es muy útil 
para comprender la protección (o si se prefiere) los privilegios procesales concedidos a los 
publícanos contra los deudores fiscales, que si por una parte confirma las noticias de Cic. y 
Gayo, por otra ayuda al conocimiento de la evolución de las pignoris capiones y commissa 
atribuidas a los publícanos, facilitando, como dice Maganzani62, “risolvere i dubbi dottrinali 
sulle modalita del riscatto del pignus e sulla sorte del pignus non riscattato”.

Lo que interesa en este momento destacar en relación con la lex portus Asiae, es que 
los publícanos hacían negocios en la región, incluso antes de la configuración político- 
administrativa de Asia como provincia romana, situación documentada en el Senatuscon- 
sultum de agro Pergameno del 129 a. C., datación mayoritaria en la doctrina63 frente a los 
que defienden que es del 10164. Esta providencia ofrece importantes noticias sobre el modo 
de disfrute y explotación de aquel nuevo territorio anexionado a Roma, reclamaciones de 
las comunidades locales, actividad desplegada in situ por las soc. publ., intervención de las 
autoridades romanas en la región. Precisamente este s.c. documenta el encargo del Senado a 
un magistrado, probablemente un praetor urbanus65, para entender en una controversia entre 
los habitantes de Pérgamo y los publicani. Que Roma prestara gran atención a los conflictos 
entre poblaciones locales y publícanos lo demuestra el hecho que aquel magistrado contó 
con un consilium senatorium de 55 miembros66, todos perfectamente identificados con sus 
nombres propios, familiares, gentilicios y tribales, de modo que el documento ha sido muy 
útil para los estudios prosopográficos67 y para ir desentrañando las complicadas relaciones 
políticas entre Roma y el Asia postatálida que condujeron a la creación de la provincia por 
vía de ejecución del testamento de Atalo III, cuyas vicisitudes conocemos con bastante 
precisión por noticias de autores casi contemporáneos y otros posteriores que llegan hasta 
el s. IV d. C.

Sin duda el testamento de Atalo III dejando su reino al populus Romanus es un hecho 
importante, pero de muy compleja calificación jurídica que interesa más a los romanistas 
modernos que a historiadores y juristas del Mundo Antiguo, que sobre todo los historiad-

6 1  L a  l i t ,  s o b r e  l a  lex portus Asiae e s  c a d a  v e z  m á s  a m p l i a s ;  m e  r e m i t o  a  l a  c i t a d a  p o r  M A G A N Z A N I ,  

Publicani 4 6  n t .  1 3 2 .

6 2  M A G A N Z A N I ,  Pubblicani 4 7 .

6 3  D e f i e n d e n  e s t a  d a t a c i ó n  A .  P A S S E R I N I ,  L e  i s c r i z i o n i  d e l l ' A g o r a  d i  S m i r n e  c o n c e m e n t i  l a  l i t e  t r a  i  p u b l i -

c a n i  e i  P e r g a m e n i ,  e n  A t h e n a e u m ,  1 5  ( 1 9 3 7 )  2 6 1 ;  E .  V .  H A N S E N ,  T h e  A t t o l i d s  o f  P e r g a m o n 2 ,  ( L o n d o n - Y t h a c a  

1 9 7 1 )  1 5 1 ;  T .  R  S ,  B R O U G H T O N . T h e  M a g i s t r a t e s  o f  t h e  R o m á n  R e p u b l i c ,  I  ( N e w  Y o r k  1 9 5 1 )  4 9 6 ;  I I  ( N e w  Y o r k  

1 9 5 2 )  4 8 7  s s , ;  H .  H I L L ,  T h e  R o m á n  M i d d l e  C l a s s  i n  t h e  r e p u b l i c a n  p e r i o d ,  ( O x f o r d  1 9 5 2 )  6 7 ;  G .  T I B I L E T T I ,  

R o m e  a n d  t h e  A c t a  P e r g a m e n o n :  t h e  A c t  o f  1 2 9  B . C . ,  e n  J R S  4 7  ( 1 9 5 7 )  1 3 6 ;  L .  R O S S  T A Y L O R ,  T h e  v o t i n g  

d i s t r i c t s  o f  t h e  R o m á n  R e p u b l i c ,  e n  P M A A R  2 0  ( 1 9 6 6 )  1 7 0 ;  N I C O L E T ,  L ' o r d r e  é q u e s t r e  a  1 é p o q u e  r e p u b l i c a i n e ,  

I  ( P a r i s  1 9 6 6 )  3 4 8 - 3 5 0 ;  B A D I A N .  P u b l i c a n s  1 3 2  n t .  4 2 ;  R .  K  S H E R K ,  R o m á n  D o c u m e n t s  o f  t h e  G r e e k  E a s t ,  

( B a l t i m o r e  1 9 6 9 )  6 3  s s . ;  M E R O L A ,  A u t .  l ó c a l e  3 0  s s .

6 4  M A G I E ,  R o m á n  R u l e  I ,  1 6 6 ;  I I ,  1 0 5 5 ;  H .  B .  M A T T I N G L Y ,  T h e  d a t e  o f  t h e  S e n a t u s  C o n s u l t u m  d e  a g r o  

P e r g a m e n o ,  e n  A J P h  ( 1 9 7 2 )  4 1 2  s s . ;  D E  M A R T I N O ,  I I  S e n a t u s c o n s u l t o  d e  a g r o  P e r g a m e n o ,  e n  P P  2 1 0  ( 1 9 8 3 )  1 6 1  

s s . ;  K A L L E T - M A R X ,  H e g e m o n y  1 1 8 .

6 5  S H E R K ,  R o m á n  D o c .  6 8 ;  I d .  T h e  t e x t  o f  t h e  S e n a t u s  C o n s u l t u m  d e  a g r o  P e r g a m e n o ,  e n  G R B S  7  ( 1 9 6 6 )

3 6 1 .

6 6  D e  e s t e  s . c .  c o n o c e m o s  v a r i a s  c o p i a s ,  y  e n  l a  d e  H a d r a m e t o  s ó l o  a p a r e c e n  3 3  n o m b r e s .

6 7  V i d  G .  D I  S T E F A N O ,  U n a  n u o v a  e d i z i o n e  d e l  S e n a t u s  C o n s u l t u m  d e  a g r o  P e r g a m e n o ,  e n  R A L  ( 1 9 9 8 )  

7 0 7  s s .
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