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Sat. i i . 2. i i ; cuando era pequeño, se ponían 
guante en la mano con que le daban , i por 
eso le llamaban FOLLIS PUGILATORIUS , P laut . 
R u d . n i . 4- 16. - M a r t . xiv. 47« 3.a La PELO
TA CAMPESTRE ( p i l a pciganicaJ que estaba re
llena de pluma , i era de tamaño menor que 
el balón, pero mas pesada, M a r t . xiv. 4 ^ : 
i 4-a El HARPASTO (harpas tum ab r a p i o J , que 
éra la mas pequeña, i el juego consistía en 
quitársela uno a otro, M a r . xiv. .19. Vn. 
3 i . - Suet. A u g . 83. L u d e re r a p t i m , signifi
caba jugar al balón : cuando se volvía la pe
lota después de botar, decían p i lam revocare 
cadentem : si babía muchos jugadores en rue
da , i el uno de ellos haciendo que miraba a 
uno tiraba el balón a otro, espresaban esto 
diciendo hederé datatim vel non sperato f u -
gientem reddere ges tu : cuando se volvía el 
balón sin dejar que cayese en tierra, se decía 
pilam geminare vo íantem ; por último , si t i 
raban a quitarse el balón uno a otro , era Z¿¿-
dere e x p a l s i m , Lucan. ad Pis. i'yS. - Plaut. 
Cnrc. n, 3. 17. - Isid. 1. 21. En las casas de 
campo habia regularmente un juego de pelo
ta , o un paraje para jugar al balón i para 
otros ejercicios, que por ser c i r c u l a r se lia-
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raaba SphcBrister ium, Suet. Vesp. 20 . -Piia. 
E. IT . in . v. 6. 

Los jóvenes i los niños se divertían en 
bacer rodar un aro de hierro o de cobre lleno 
de sortijas, como lo practican actualmente 
los niños con los aros de madera. A este jue
go le llamaban truchus ( a c u r r o ) i grcecus 
trochus , porque le habian aprendido de los 
Griegos , H o r . Od . n i . 1^. Sr]. - M a r t . xi . 22. 
xiv. 169. E l TROMPO (TURBO v e l b u x u r n ) era 
juego de niños, J^irg, E n e i d . yií. 3y8. -Pers. 
n i ; 5 i . Hay comentadores que sin motivo han 
confundido estos dos juegos. Los concurren
tes que no jugaban , por lo regujar se pasea
ban a pie, en carro o en litera. 

En Roma habia muchos terrenos desti
nados espresamente para PASEOS (AMBULACRA 
vel AMBÜLATIONES , ubi spatiarentiu^), de los 
cuales unos eran p ú b l i c o s i otros p a r t i c u l a 
res ; unos estaban cubiertos i otros no, C i c . 
Dom. 44- - Orat . 11. 20. - A t t . xm. 29. - a d 
Quint . F r a t . 111. i j . - Ge 11. j . 2. - H o r . Od. 
11. i5. 16. - E p . 1. 10. 22. - J u v e n . iv. 5. v i . 60. 

También construyeron en varios parajes 
PORTÍCOS (PORTICUS) o galerías para que sir
viesen para pasear j de ios cuales los princi-
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pales estaban al rededor del campo Marcio i 
del Foro: estos magníficos PÓRTICOS tenían 
colunas de mármol, i estaban adornados con 
pinturas i estatuas. Algunos eran muy lar
gos, v. gr., el de Claudio, M a r t . de Spect. 
ir 9 , el de Augusto , Suet. 3i , el de Apolo, 
Prop . 11. 3 i . i . - O v . T r i s t . 111. 1. 59 , el de 
Nerón , Suet. N e r . 3 i , el de Pompeyo, C i c . 
de F a t . 4- - Ov. A r . J m . 1. 67 , el de Livia, 
P l i n . E p . i . 5. &c. Estas galerías servían tam
bién para otros usos , porque en ciertos ca
sos el Senado-se juntaba all í , í los tribuna
les celebraban en ellos sus sesiones. 

El TERRENO DESTINADO particularmente pa
ra CORRER a caballo o con carro, se llamaba 
GESTATIOJ era fig111"3 de circo ( c i r c ü s \ í en 
las casas de campo estaba pegado al jardín, 
F l i n . E p , 1. 3. n . 17. I a una g a l e r í a , que, 
por lo regular era cerrada i con grandes ven
tanas a ambos lados , la llamaban CRIPTO-
PORTICUS , Píin. Ep. 11, 17. v. 6. id. vu. 21, a 
la que concurrían los literatos para ejercitar
se (stomachi causa) a leer en voz alta ( c lare 
et intente legere) , Plin. Ep. ix. 36. 

Gomo los Romanos no llevaban camisa 
de lienzo ni medias, i por otra parte hacían 
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ejercicios muy violentos, necesitaban bañar
se con frecuencia, tanto por aseo como para 
conservar la salud; pero al principio no te
nían mas baños que los del Tiber, porque 
Roma no disfrutaba de mas aguas que las de 
los pozos de lo interior de la Ciudad i de al
gún manantial de agua de ios alrededores, 
como la fuente Ejeria que había al pie del 
monte Aventino, TVí. L i v . i . 19. ~Ov. F a s t . 
111. 13, i la de Mercurio, Ov. F a s t . v. GyS. &c. 

Por los años de 441 Roma hizo cons
truir el primer acueducto el Censor Appío 
Claudio, Diod. xx. 36, i posteriormente se 
hicieron siete u ocho mas, que dieron a Ro
ma tan gran cantidad de agua , que era lamas 
provista de ella entre todas las Ciudades co
nocidas. Se gastaron inmensos caudales para 
construir estos acueductos que pasaban por 
dentro de peñas i por encima de montes , i 
como por lo regular en los valles iban sobre 
arcos de piedra o de ladrillo, se dedujo de 
esto que los Romanos sin duda ignorarían 
que el agua conducida por tubos sube siem
pre a la altura de su orí jen , sea la que quie
ra la distancia que corre i la desigualdad del 
terreno por donde se la conduce. Seria cier-
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tamente de admirar que se les hubiese ocul
tado un hecho como este, habiendo usado 
tanto de tubos (fistulcej para la inmensa dis
tribución de aguas para baños i fuentes. Sin 
embargo, no parece que podían ignorarle se
gún este pasaje de Plinio l ü q u a in v e t e 
plumbo subit altitudineni exorsus s a i , xxxi. 
6. s. 3 i : el agua conducida en tubos sube a 
la altura de su oríjen. Lo cierto es que los 
tubos no habrian podido aguantar el peso de 
las aguas conducidas a Roma por los acue
ductos , i asi las CAMBIJAS (CASTELLA) las reci
bían , i por medio de conductos de plomo se 
distribuían por toda la Ciudad, P l i n . xxxvi. 
i5. - Hor . E p . i . IO. so. 

Guando hubo agua en abundancia, se 
construyeron un gran número de baños pú
blicos i privados, mas por necesidad que por 
ostentación (in u s u m , non oblectamenturn), 
Senec. Ep. 86; pero en tiempo de Augusto 
empezaron a tomar estos edificios cierto aire 
de grandiosidad, i los llamaban TERMAS (ther-
mee, calores , id est , calidee aquos), Ti t . Lív. 
xxxvi. i 5 , BAÑOS CALIENTES, a pesar de que 
también se tomaban en ellos baños fríos, i 
se construyeron muchísimas casas de baños, 
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dad, P l i n . E p . iv. 85 de modo que los escri
tores de aquel tiempo cuentan mas de 800; 
muchas construidas por los Emperadores, i 
de una magnificencia que pasma. Entre estas 
descuellan los baños de Agripa, cerca del 
panteón , Diod. LUÍ. i ^ j . - M a r t , 20; las 
termas de JNÍeron, M a r t . vn. Z Z . - S t a t . S i lv . 
1. 5. 61 , las de T i t o , Suet . 7 , las de Donii-
ciano , Suet . 5 , las de Garacalla , de Antoni-
no, de Diocleciano &c., de las cuales quedan 
aun algunas ruinas. 

E l BAPTISTEllIUM , NATATIO O PISCINA, era 

la PILA ( labrum o lacus) en que se bañaban; 
i si era para baño frió , se llamaba FRIGIDA-
RIUM se. a l ienum v e l ba lneum, si para ca
liente, c a l d a r i u m : i si para templado, TEPI-
DARITJM. Las piezas de los baños frios se lla
maban ce l ia J r i g i d a r i a , i las de los calientes 
ce l ia c a l d a r i a , i las caldeadas por medio de 
los hornos (propigneum vel prcefunium) que 
tenian debajo, P l i n . E p . 11. 17, HIPOCAUSTON 
O VAPORARiuM, G. Q. Frat. 111. 1. Junto a es
tas piezas estaban las en que se favorecia la 
transpiración o los SUDADEROS (sudatoria) , 
Senec. Ep. 0 2 , ceZ assa se. ba lnea , Cic. Q. 
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Frat. 111. 17, el APODITERIUM era la pieza pa
ra desnudarse, Cíe. ib. - P l i n . E p . v. 6, i en 
el UNCTUAiuuM se perfumaban , 11. irj. Sin em
bargo de esta prolijidad, en tiempo de Sene,. 
ca aun se perfeccionó la. construcción de las 
termas, E p . 90. ; 

Comenzaban bañándose en agua caliente, 
i luego la iban templando con agua fria. Los 
baños frios se hicieron muy de moda cuando 
Antonio Musa curó con ellos a Augusto de 
una enfermedad muy grave, Suet . Aug* LIX. 
81. - P l i n . x x i x . 1. - H o r . E p , i , i 5 ; pero se 
desacreditaron por haber /muerto Marcello 
de resultas de haberle aplicado mal este re
medio, Í?ÍO. LUÍ. 4o-

La persona a cuyo cargo corría el porme
nor de los baños, era el BAÑERO (balneator), 
Gic. Cael. 26. - Piin. x m . 12 , la cual tenia a 
sus órdenes los CAPSARII , esclavos que cuida
ban de la ropa de los que se bañaban. Los 
que servían a los que estaban en el baño eran 
los kiuWTMy Cic . F a m . 1. 9. 35. J u v e n . 111. 76. 
v i . 421? 0 UNCTORES, M a r t , vn. 3 i . 6. x n . 71. 
3 , los cuales tenían una especie de rascador 
(strigi l is vel-d) de cuerno, de cobre, a veces 
de plata , i aun de oro, para quitar del cuer-
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po (̂ ad defricandum et destringendum v e l 
radendum) el sudor i toda la materia escre-
menticia que viene de la transpiración, Suet. 
A u g . 8o. - //or. Sat. n. 7. n o . - P e r s . v. 

126. - M a r t . x i v . 5 i . - Senec. E p . 95 j de lo 

que provino el strigmenta por sordes. Tam
bién llevaban una rodilla o paño (LINTEA), 
un Frasquito de aceite (GUTTUS), /Mce^. xi . 
i58 j comunmente de cuerno (carweiíí), que 
si era de un cuerno grande se llamaba rizzor 
ce/'owíe (RHINOCEROS), Juven. 111. 268. vn. 
i 3 o . - Mart. xiv. 52. 53. - Gell. xvu. 8 ; una 
botella (AMPULLA), Plaut. Sticli. 1. 3. 77.-Pers. 
1. 3. 44 J ^ Ia lenticula j que era un vasito. A l 
esclavo que cuidaba de perfumar se le llama
ba UNGUENTARIUS, Serv. in Virg. Eneid 1. 697. 

Corno en los baños públicos habia mucha 
concurrencia, a veces iban a ellos los poetas 
para leer sus composiciones, H o r . Sat. 1. 4-
73. - M a r t . iki. 44- 10 > misino que a los 
pórticos i a otros parajes, J u v e n . 1. 12. vn. 
3 g . - P l i n . E p . 1. i 3 . 111. 18. vn. 17 (véase to
mo 3 . ° , pájina 299), vm. 12 . -Suet . A u g . 89. -
C l a u d . 4 i - y Domit , 2 , con especialidad por 
Julio i Agosto, PZ/72. E p . vm. 2 i . - J u v . m. 9. 

Los hombres estudiosos mientras les ser-
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vian los esclavos durante el baño , acostum
bran componer, dictar o hacer que les leye
sen ( extat a l ter cequé modicus epigramma-
tum quce f e r e tempore balnei meditabatur) , 
Suet. Aug, 85. - Plin. Ep. m. 5. iv. i 4 - En 
tiempo de los Emperadores no solo había en 
las casas de baños lugares destinados espre-
samente para los ejercicios de que hemos ha_ 
blado (g imnasia et palestrce) , sino biblio
tecas {bibliotheccé)^ Sen. de Tranq. Anim. 9. 
A veces ántes de bañarse cojian el sol ( s o l é 
ut i )¿ Plin. Ep. 111. 5. vi . 10. -Senec. Ep. ^3, 
I n so lé j s i caret vento, ambulet nudus , se. 
S p u r i n n a j Plin. Ep. m. 1. 

Los Romanos al salir del baño se vestían 
para cenar, i por eso se ponian la SINTHESIS 
f v e s t í s ccenatoria v e l aecubi tor ia ) i los pan
tuflos. Si estaban convidados a cenar fuera 
de su casa , hacian que un esclavo llevase es
tos vestidos con todo lo demás necesario; pe_ 
ro si eran personas inferiores, ellos mismos 
los llevaban, H o r . E p , 1. i3. i5. Se tenia co
mo una falta de urbanidad el no presentarse 
en un convite con el traje correspondiente, 
Cic . V a t . 12, i lo mismo sucedía entre los 
Judíos , Maí. xxii. 11. 

T. 111. , 2 0 
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Concluidos los ejercicios i el baño, el 

cuerpo pedia cierto descanso, de lo que pro
bablemente provino la costumbre de echarse 
en los lechos mientras se comia j pero ántes 
de echarse se quitaban los pantuflos para 
no manchar el lecho, M a r t . nj , 5o. - H o r . 
Sat. 11. 8. 77. En los banquetes de ceremonia 
se coronaba a los convidados con guirnaldas 
de flores, de yerbas o de hojas { s e r t a coron-
nce, v e l corollce), atadas con cintas f v i t t e , 
tenioe v e l lemnisci) o con los filamentos de 
la corteza del tejo ( p h i l i r q ) , Hor. Od. 11. 7. 
23. n. i i . i 3 . - Sat. 11. 3. 256. - Virg. Ecl. 
v i . 16.-Juv. v. 36. xv. 5o. - Mart. xm. 127.-
Ov. Fast. v. 337. - Plin. xvi. i 4 , las cuales 
decian que preservaban de la embriaguez^ i 
de esto provenia el cum corona ebr ias de 
P l a u t . Pseud . v. 2. 2. A m p h . 111. 4-

E l pelo se le perfumaban con esencias 
preciosas { u n g ü e n t a v e l amata) de nardo, dé 
espliego (NARDUM ^eZ-us MALOBATHRUM ASSI-
RIUM) , H o r . ib. - M a r t . 111. 12 , AMOMUM, 
V i r g . E c l . 111. 89. iv. 2 5 , BALSAMUM, e x J u -
dcea, Plin. xn. 25. se. 54- &c. No se sabe 
con certidumbre cuando los Romanos empe
zaron a usar los aromas estranjeros; pero sí 
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que los Censores prohibieron su venta el año 
de Roma 565, P l i n . xm. 3. s. 5. 

A l empezar a comer hacían oración a los 
Dioses ( D é o s im>ocabant),i les ofrecian liba
ciones , Quint . Y , p r . l ibare D i i s dapes et be-
ne p r e c a r i , Ti t . Liv . xxxix. 4 3 , i no proba
ban ningún plato sin consagrarle , T¿b. i , i . 
19 5 i asi por lo regular echaban parte de él 
en la lumbre, como ofrenda debida a los Dio
ses L a r e s : véase tomo 2.0, pájinas 291 i 292, 
i por eso los llamaban mi PATELARU , Plut. 
Gist. 11. 1. 4^ ? ^ se introdujo la espresion 
dapes Ubatce, Hor. Sat. 11. 6. 67. Guando 
bebian siempre hacian libaciones en honor 
de algún Dios sobre la misma mesa, que en
tonces miraban como tan sagrado como un 
altar, Macrob. Sat . 111. 11. - V i r g . E n . 1. 
736. - S i l . v i l . i85. 748. P l a u t . P u r c . 1. 2. 
3J. - O v i d . A m o r . 1. 4- 27J 1 se servían de 
esta fórmula : L i b o t i b i , Tact. An. xv. 54. 
Consagraban la mesa , poniendo en ella los 
Dioses Lares i los saleros { s a l i n o r u m apposi-
t u ) , Arnob. 11. 

Era tal la veneración que los antiguos te-
nian a la SAL, que en todos sus sacrificios 
usaban de ella, H o r . Od. 111. 23. 20. - P l i n , 
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xxxi. 7. s. 41 j i Moisés la prescribió tambien? 
L e v i t . i i . i 3 . Los antiguos Romanos echaban 
sal en toáoslos platos, en el pan , en el que
so & c . , P l in* ib. H o r . S a t . 11. 2 , 17. Los Per
sas antiguos hacían mucho caso de los BERROS 
{nasturt ium^j C i c . Tuse. v. 34- Del uso tan 
común que se hacia de la SAL ha venido la 
palabra sa lar io , que es una pensión de cada 
dia, P l i n . ib. Suet. T i b . ^ 6 . - M a r t , 111. y , i 
ipov eso s a l a r i a multis s u h s t r a x i t r quos otio* 
sos v idebat accipere se. Antoninus P i u s . 
GapitoK in vita ejus, 7. E l salero de familia 
{paternum s a l i n ü m se. vas ) se conservaba 
con mucho cuidado, H o r , Qd. u . 16. i 4 - Si 
la SAL se derramaba por la mesa , este acciden
te se miraba como siniestro, Fest. Véase to
mo 2.0, pajina 3 3 o , i el poner el salero de
lante de un convidado era muestra de amis
tad, cuya costumbre tienen aun algunas nar 
ciones de Oriente. Gomo los alimentos que 
tienen SAL gozan de cierto sabor de que care
ce aquello en que no se echa, por eso se usó 
la palabra SAL para denotar una calidad del 
alma, P l i n . xxxi. 7. se. 4 i ; i asi s a l se toma 
por vivezaj salsus, por espiritual, insulsus, sa l 
atticum, sales u r b a n i , Gic. Fam. ix. i 5 . Sales 
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intra pomeria n a t i , chanzas pesadas, «/¿¿^ew, 
ix. i i ; s a l niger , id e s t , a m a r i sales, chanzas 
que ofenden o sátiras, Hor . E p . n. 2. 60: 
pero el mismo Horacio en su Sat. 11. 4- 74? 
con la espresion s a l n igrum , quiere decir pu
ramente que la sal no era de la blanca. Tam
bién se toma la sal metafóricamente, i por 
eso JVep. A t t . i 3 , dice : tectum plus s a l í s , 
quam sumptus habebat , mas gracia, mas 
buen gusto; nu l la in corpore mica salis , Ca-
tuí . 84. 4. 

Los antiguos al hacer un juramento o 
una oración tocaban la mesa como si fuese 
un altar, Ovid. A m o r . 1. 4- 27J 1 ̂ as acci0~ 
nes o palabras indecentes que la profanaban 
se tenian por impías, Juven . 11. 110. Virgi
lio alude a esto en Ja Eneid. vn. I I 4 -

. Los Griegos i Persas ponian encima de 
la mesa las imájenes de sus Dioses, especial
mente la de Hércules, a quien por esto lla
maban ep i trapez ius , Stat. Sil. iv. 6. 60. -
M a r t , ix. 44? i les hacian libaciones lo mis
mo que los Romanos, C u r t . v. 8. 

La Italia pasó muchos años sin tener PO
SADAS ni aun en las Ciudades mas populosas, 
i asi los Romanos cuando salían de su pais o 
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a cierta distancia de la capital, se alojaban 
en casa de un vecino ? al cual recibian ellos 
en la suya cuando este iba a Roma. Esto da
ba ocasión a cierta correspondencia recípro
ca que se llamaba hospicio (HOSPITIUM O j u s 
h o s p i t i i ) , Ti t . Liv . i . i 5 por eso hospes, 
puede significar el amo de casa, un huéspedo 
un forastero, Ov. Met . x. 224. - P l a u t . Mos. 
i i . 2. 48. - Cic . D e j . 3. A c c i p e r e hostem non 
mult i c i b i , sed mult i j o c i , Cic. Fam. ix. 26; 
d iver tere a d hospitem , de Div. 1. 27. se. 
S-j; Fin. v. 2 ; hospitium cum aliquo f a c e r é ^ 
Ti t . Liv . i Cic. , junj imus hespido d e x t r a s 
se. , in Virg. En. 111. 83 j hospitio conjungi, 
Cic, Q. F. 1. 1 j hospitio a l iquem exc ipere 
et a c c i p i : renunc iare hospitium e i , Cic. 
Verr. u , 36. - Ti t . Liv . xxv. 18 j amicitiam 
e imore majorum r e j i u n t i a r e , Suet. Cal. 3. -
Tacit. An. 11. 'yo j domo interdice r e , id. Aug. 
66. - Tacit. Anal. v i . 29. 

Asi como los particulares contraian con. 
otros esta obligación de hospedarse recípro
camente, asi también lo hacia el pueblo Ro
mano con otras naciones, i se imponían unas 
a otras las mismas obligaciones, T i t . L i v . 1. 
22 . v. 28. xxxvn. 54. - C ic . V e r r . iv. 65. -
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B a l b . 18. - Coss. B. G. il 3i ; de lo que pro
vino ú clientelce, hospitiaque provint ia l ia , 
Gic. Gat. iv. i i , publ i c i hospiti i j u r a , V \ \ n , 
ni . 4« 

Las personas unidas con los vínculos de 
la hospitalidad guardaban en s u poder la TAR
JA ( TESSERA hosp i ta l i ta t i s j , que era por lo 
regular una varita que la dividían por medio, 
i cada uno guardaba la mitad, P l a u t . Peen. 
V. i . 22. i . 9 2 , i ademas juraban que serian 
fieles uno a otro, i ponian por testigo a Júpi
ter, que por esto tomaba el sobrenombre de 
H o s p i T A L i s , Gic. Q. F. 11. 11. Guando se que
ría decir que alguien habia faltado a lo debi
do a la hospitalidad, i que era indigno de 
que nadie le recibiese en s u c a s a , usaban de 
la espresion CONFREGISSE TESSERAM , Plaut. 
Cist. 11. 1. 27. A veces se formaban estos 
vínculos de hospitalidad entre personas dis
tantes una de otra , por medio de regalos que 
se hacían : que mittit dona , hospitio cu ín 
junge r e t absens ccedicus,V\rg. Eneid.ix. 36 i . 

Los derechos de la hospitalidad se tenían 
por t a n sagrados como los vínculos de paren
tesco, o los de los patronos con sus clientes, 
Gel . 1. I3J i asi se miraba como impiedad 
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horrorosa el violarlos, P^irg. E n e i d . Y . 55. -
Cic . J ^ e r r , y. 42- La acojida que se daba a 
un forastero se llamaba hospi t ium, o en plu
ral hospitia, O vid. Fast. vi . 536, i esta misma 
palabra significaba la casa o cuarto en qne era 
recibido el sugeto, de lo que provino el hos
pit ium sit tua vi l la meum, de O vid. Pont. i . 
8. 6 9 ; divis i in has p i t i a , en habitaciones, 
de T i t . L i v . 11. i 4 ; hospitale cuhiculum^ 
cuarto para un huésped, T i t . L i v . . 1. 58j hos-
pitio utebatur T u l l í , alojado en casa de Tu-
110, ib. 35. Floro llama a OSTIA, marit imum 
urbis hospi t ium, 1. 4? i Vir j i l io a la Tracia 
hospitium ant iquum Trojce. Pais unido anti
guamente a Troya por la hospitalidad, E n e i d . 
111. i5. L i n q u e r e polutum hospit ium, id est, 
locum in quo j u r a hospitii violata f u e r a n t , 
ib. 61, Los nobles i personas distinguidas 
por lo regular hacian en las alas de sus casas 
habitaciones para los huéspedes ( d o m u n c u -
lce J , a las que llamaban hosp i ta l ia , i las da
ban entrada separada de la principal de la 
casa, para que pudiesen ser recibidos sin ne
cesidad de entrar por esta, que se llama
ba p e r i s t i l o , por estar rodeada de colunas, 
V i t r . v i . io . - Suet . A u g . 820 -
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La cena (coenaJL de los Romanos por lo 

regular se dividía en dos partes j en la men
sa p r i m a j que era la primera, se servian va
rios platos de substancia , i en la segunda 
(mensa secunda vel a l t e r a ) los postres, .fru
tas i golosinas, Serv . i n F'íngí E n e i d . i . 216. 
^23. vm. 283. A l plato principal de la cena 
le llamaban la cabeza, ccetTsm CAPUT o POMPA, 
M a r t . x. 3 i . - C i c . Tuse . v. 34- F i n . íi. 8. A 
la parte primera de la cena la llamaban anti
guamente GUSTATIO O GUSTUS y PetTOn. 22- 3 l , 

i se servian en ella los platos destinados a 
escitar el apetito, M a r t , x i . 32. 5 3 , i vino 
aguado i endulzado con miel , que era el bre-
vaje llamado MULSUM , Hor. Sat. n. 4« " 
Cic. Tuse. n i . ig . - Orat. n . 70. F in . n. 5, 
s, 17. - Plin. xxii . 24 j i de esto provenia el 
que PROMULSis se aplicase a todo lo que se to
maba, fuese bebida o cosa para escitar el ape
tito fantecoenaj , Cic. Fam. ix. 16. 20. -
Senec. Ep. 123 • i la a lacena e n qué se guar
daban estas cosas era el PROMÜLSIDARUJM ve l -
RE , o GUSTATORIUM , Petron. 3 i . Plin. Ep. v> 
6. - Mart. xiv. 88. - Plin. ix. 12. GUSTATIO, 
quería también decir una cosa que por casua
lidad se había tomado, o un almuerzo, P l i n . 
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E p . n i . 5. v i . 16. - Suet. A u g . 76. - VopisC' 
T a c it. 11. 

Las comidas de los Romanos empezaban 
por huevos i acababan por la fruta, i de esto 
provino que para decir del principio de la 
cena al fin, usaban la espresion AB ovo USQUE 
AD MALA , Hor. Sat. i . 3 . 6. -Cic. Fam. ix. 20. 

Los platos que citan con especialidad los 
poetas como mas apreciados ( e d u l i a ) de los 
Romanos, G e l l . vn . 1 6 . - M a c r o b . S a t . u . g . -
Stat . S i l v . iv. 6. 8. - M a r L v. 79. ix. 48. x i . 

53. &c . , son el pavo real, PAVO ve l -us , Hor. 
Sat. 11. 2. 23« - Juven. 1. i43 . E l primero 
que presentó esta ave en la mesa fue el ora
dor Hortensio en la cena que dio para cele
brar su admisión en el colejio de los Sacerdo
tes ( a d i t i a l i ccena S a c e r d o t i i J , Plin. x. 20. 
s. 2 3 ; el faisán (PHASIANA e x PHASI colchidis 

fluvio), Mart. 111. 58. xm. •72. - Senec. ad 
Helv. 9. - Petron. 79. - ManiL v. 3^2 j el 
francoli, especie de faisán (a t tagen vel- ina) 
de Jonia o de Frijia, H o r . E p . 11. S^.-Mai^t. 
xm. 6 1 ; la polla de Guinea (avis a f r a ) , Hor. 
ib ; la gallina deJNumidia {ga l l ina JVumidica 
ve l A f r i c a n a ) , Juven.. xi . 142. - Mart. xm. 
72 ; la grulla, el cabrito de Ambracia, el m i -
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señor ( luscinice); el tordo (TURDO) ; el pato; 
el salchichón (TOMACTJLÜM vel isicicium ah iri
se c o ) ; la sa lchicha; el embuchado, J u v e n . x. 
355. - M a r t . i . 42- 9- - Petron. 3 i . 

A veces traían a la mesa con mucha pom
pa un cochinillo entero, i por eso decian que 
era animal propter c o n v i v í a natum, Juven. 
]. I 4 I , i le llamaban PORCUS TROJANUS cuando 
estaba relleno de carne de otros animales, 
Macrob . Sat . u. g. 

Los Romanos en jeneral eran muy aficio
nados al pescado, Macrob. Sat. 11. n ; pero 
preferían con especialidad el sargo (mullas)f 
el rhombus , que se cree es el rodaballo nues
tro, la lamprea (murcend), el escaro { scarus) , 
el esturión (acipenser) , el lobo marino ( lu 
pus) 6cc., i con particular los mariscos ( p i s -
ces te s tace i , pectines , pectuncul i ve l CON-
CHILIA), como son ostras (05¿re«) &c,; las que 
a veces traían a Roma de las costas de Ingla
terra (Rut-pinoque edita f u n d ó ) , de R ichbo-
rough (RutupiceJ , en el Condado de Kent, 
J u v e n . i v . I4 I j i caracoles (cochled)r Plin. 
Ep. 1. i5. Muchas veces hacían presentar en 
la mesa los pescados vivos, porque para ellos 
era un placer el verlos morir , P l i n . i x . 17. 
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s . 3o. - Senec. N . Q. m. 17 i 18. Un tal Ser-
jio Aratra inventó el construir viveros de 
ostras (ostrearum v i v a r i o ) ántes de la guer
ra mársica, el año de Roma 6 6 0 , i los esta
bleció en la costa de Baies (in Ba iano) i en 
el lago Luerinio, P l i n . ix. 5^, 3. 7 9 , i los 
poetas han hecho muchos elojios de las os
tras de este lago, H o r . E p . 11. 495 pero ha
bía glotones que preferían las de brindis 
{brundusium), i por eso para dar a las del 
lago Lucrino el sabor de estas, las traían de 
Brindis, i las criaban cierto tiempo en agua 
de este lago , P l i n . ib id. 

BELLARIÁ , eran los postres, especias o 
platos del segundo cubierto (secundce men-
sce), que se componían de fruta (poma v e l 
mala ) , manzanas, peras, nueces, higos, acei
tunas , uvas, pistachos (pistachice vel-aj, pa
sas (uve p as sos) , higos secos ( c a r i c c e ) , al
mendras (amigdalce) , d-dúles (palmulce , ca -
riotce v e l d a c t i l i ) , fruto del palmero, setas 
( b o l e i i ) , Plin. Ep. 1. 7 , p i ñ o n e s { n u c le i p i -
n e i ) , dulces, a los que llamaban edul ia mel-
Uta ve l d u l c i a r i a , cupidice, c rus tula , l iba, 
placentce a r t o l a g a n i : varias especies de pas
teles (coptce) j almendrados { scr ib l i tce ) . 



tortas &c. A l que hacia estas cosas, bien fue
se pastelero o confitero, le llamaban PISTOR, 
vel conditor 7 dulc iar ius r p lacentar ius , l iba-
r ius y c r u s t u l a r i u s &c. Tenian ciertos escla
vos que no hacian mas que guisar; otros que 
preparaban los platos, i otros que solo cuida
ban de servirlos. 

Al principio una misma persona hacia de 
panadero i de cocinero (p is tor et coquus ve l 
COCMÍ), según Festo, i para dar un banquete 
se ajustaban con un buen cocinero, P l a u t . 
A u l . i i . 4- í^S. - P s e u d , n i , 2. 3. i 2 0 , el 
cual llevaba un cuchillo por distintivo de su 
oficio, ¿d, A u l . n i . 2. 3 j pero cuando el lujo 
de la mesa exijió arte para cocinar 7 se busca
ban los cocineros a toda costa, T i t . L i v . 
xxxix. 6. - P l i n . ix. i-y. s. 3 i . - M a r t . xiv. 
220, i sepreferian los Sicilianos, A t h e n . xiv. 
23 ; i por eso los platos delicados se llamaban 
platos sicilianos f .ÍÍCWZCEÍ t /apeí j , Hor. Od. 
n i . i . 18. 

En Roma no se conoció el oficio de pana
dero hasta el año 58o de su fundación, por
que las mujeres amasaban, P l i n . xvín. i i . 

s. i&. V a r r o de re rust . \\. xo; sin embargo. 
Plutarco dice que antiguamente las mujeres 
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no amasaban ni guisaban , Qucest. Rom. 84. 
s. 85. 

A l cocinero ? ge fe de la coc ina , le llama
ban ARCHIMAGIRÜS ( q u i coquincB p r c e e r a t ) , 
Juven. ix. 109: al d ispensero, que guarda 
las provisiones, PROMUS condus , p r o c u r a t o r 
p e n i (VENUS autem omne quo vescuntur ho-
m i n e s ) , Gic. de N . D. 11. 27. - Plaut. Ps. 11. 
2. 14. - Hor. Sat. 11. 2. 16: al maestre sa la , 
STRUCTOR, cuyo cargo era servir los platos en 
la mesa, iüar í . ix. 4 8 . - / ^ . vn. 184, i mu
chas veces el trinchar, id. v. 120. x i . i36; 
igualmente que el e scudero , que estaba para 
trinchar, CARPTOR, c a r p a s o sc i s sor , id. ix. 
n o ; i ATRiENSis, al esclavo a cuyo cargo es
taba la pieza de comer, Cíe . p a r a d , v. 2. 

E l trinchar se miraba como un arte, i los 
criados encargados de esto , que eran los CHI-
RONOMONTES v e l gesticulatores , hacian su 
oficio al son de la música, J u v . v. 121. x i . 
i?**]. - Pe tron . 35. 36. 

MINISTRI eran los esclavos que s e r v í a n a 
la m e s a , los cuales iban con una lijera túni
ca ( s u c c i n t i ve l alte c i n c t i j , Hor. Sat. 11. 6. 
107. 11. 8. IO, i una servilleta en la cintura 
f U n t é i s s u c c i n t i J , Suet. Cal. 2 6 , i cada uno 
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estaba encargado de una cosa; unos cuidaban 
de la vajilla Y* argentiun ordinabant Senec. 
de breb. vit . 1 2 , otros de dar agua a manos7 
para que los convidados se lavasen , i presen
tarles la toalla para enjugarse, Perora. 3 i ; 
otros repartian el pan 7 otros traían los pla
tos fopsonia inferebantJy preparaban las co
pas , P^irg. E n e i d . 1. 70$, cortaban la carne, 
echaban de beber, J u v e n . v. 56. 5^. fice. En 
tiempo de calor habia esclavos que con 
\\\cos (Jlab el la ̂ refrescaban el aire i espanta
ban las moscas, M a r t . nj . 82. A veces habia 
también esclavas jóvenes ( famulceJ que ser
vían a los convidados , J^irg. E n e i d . 1. rjoZ. -
Suet . T i b . 42. - C u r t . v. 1. 

Cuando el amo de casa llamaba a un es
clavo para mandarle algo, daba un castañeta
zo (d ig i t i s c r e p u i t J , Mart. ib. i v i . 89 . xiv. 
119. - Petron. 27. 

Para traer los platos a la mesa, por lo re
gular se servían de bandejas (PÉRGULA, v e l r e -
pos i tor ia j grandes, en que cabían muchos. 
Petron . xxxv. 66. - P l i n . xxvm. 2. s. 5 . 
xxxm. i i . s . 49- i 52 , i de esto provenía que 
para denotar un banquete que se había cu
bierto la mesa tres o seis veces , decían prce-
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here ccenam trinis vel senis f e r c u l i s •) id 
e s t , miss ibus , Suet. Aug. ^4- ~ Juv- I - 94? 
peroyercw^a , significaba también los platos, 
H o r . Sat. n. 6. 104. - M a r . 111. 5o. ix. 83. 
xi . 82, A u s . E p . 8. - J w v e n , xi . 64; lo mis
mo MENSJE': i asi decian mensas r id e s t , lard
ees magnas , ins tar mensarum repositoriis 
imponere , V \ \ n . xxxm. 11. s. ^ . - P e t r o n . 
34. 47» 68. A veces servian cada plato ( c a t i -
n i v e l patines J de por s í , H o r . S a t . 11. 8. 42, 
11. 2. 3g. 

MÁZONOMUM , era una. fuente grande ( l anx 
vel scuteld) en que habia varias cosas (a t r i -
buo et edulium quoddam e f a r i ñ a et lacte), 
i se pasaba de mano en mano para que cada 
tino tomase lo que quisiese, id. vm. 86. V i - ' 
telio hizo hacer una de inmensa dimensión, 
JPZ/W. xxxv. 12. s. 4 6 , que la llamaba ESCUDO 
DE MINERVA , i la presentaban llena de una 
variedad increíble de cosas las mas delicadas 
i mas esquisitas, iSweí. V i t . i 3 . 

Guando este Emperador entró en Roma, 
su hermano le dio un banquete (coena adven-
titia) en que , según dicen , se sirvieron dos 
mi l peces de los mas raros, i siete mi l aves. 
Tenia la costumbre de almonzar, comer i ce-
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nar siempre con distintas personas, i ningu
na de estas comidas le costó nunca menos de 
2Q4O35 rs. 2. mrs. vn.? i asi dicen los histo
riadores que en menos de un año habia gas
tado 66i56875o rs, vn., D i o n . LXV. 3. - T a c i t . 
hist. 11. g5. Véase la nota al artículo sobre 
las monedas, i se verá que H. S. significa 
sestercios , i A, novies millies^ esto es, 9000 
veces cien mií. 

Guando habia algún plato estraordinario 
le traían a la mesa al son de la flauta, i los 
esclavos que le servían llevaban coronas de 
flores, Macrob. Sat . 11. 12. 

Durante la cena divertían a los convida
dos con música, bailes, Pe t ron . 35. 36, i 
muchas veces con juegos , pantomimas o pa
sos de comedias , P l a u t . S t i ch . 11. 2. 56. -
S p a r t . A d r . 26 , a veces también se presen
taban fátuos ( m o r í o n e s ) , bufones, P l i n . E p . 
ix. i j r i aun gladiadores. Capí to l , in vero 4; 
pero las personas de gravedad hacían leer o 
recitar pasajes escojidos de varios autores 
(ANAGNOSTÍE êZ ACROMATA) , CÍ'C. A t t . t. 11. -
F a m , v. 9. - J S e p . A t t . xni. i . 4- -Suet . A u g . 
78. - P l i n . E p . 1. i5. 111. 5. v i . 3 i . ix. 36. -

Gel l . iu . 19. x i i i . 11. xix. 7. - M a r t . 111. 5o: 
T. 111. 21 
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el mayor placer de un banquete era para ellos 
una conversación agradable, C i c . Sen. 1 4 . -
H o r . Sat . 11. 6. 70. 

Habia Romanos que con el fin de preca
ver las indijestiones, vomitaban después de 
cenar 5 asi entre otros lo bacia Cesar (¿ZCCM-
buit agebaty id e s t , post coenam vomere vo-
lebat , ideoque largius edebat^, Cic. A t t . x m . 
52. - Dejot . 7, i muchas veces ántes de sen
tarse a cenar, i aun a otras horas, Sue t . T^it. 
i 3 . - C i c . P h i l i p . 41' - C e l s . 1. 3. P^omunt ut 
edant ¡ edunt ut vomant , Senec. ad belv-g* 
Las mujeres al salir del baño , i ántes de em
pezar a cenar, para escitar el apetito toma
ban varios sorbos de v ino , i le arrojaban 
( f a l e r n i s e x t a r i u s a l t e r duc i tur ante c ibum, 
rabidam f a c t u r a s o r e x i m j , Juven. v i . 427« 

Para espresar que un banquete habia sido 
suntuoso fccena l a u t a , opima v e l a p i p a r a ) , 
se le daban los epitetos de a u g u r a l (AUGURA-
LIS), C ic . F a m . vu. 2 0 , pontifical (PONTIFICA-
LIS i'eZ/?072í¿/?cz¿m), Hor. Od. 11. 14. 2 8 , sa-
liar (SALIARIS), id 1. 37. - Cic. At t . v. 95 por
que los Sacerdotes acostumbraban a dar co
midas opíparas i dudosas (DUBIA), ub i tu du-
bites qu id sumus potissimum , porque en 
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ellas duda uno a que dará la preferencia, 
T e r . Phorm* 11. 2. 28. - H o r . Sat . u . 1. 76. 

Guando uno se presentaba a comer sin 
que le hubiesen convidado (coenam ei con-
d i x i t ve l ad coenam), Gic. Fam. t i 9. - Suet. 
Tib. 42 j le llamaban HOSPES OBLATUS, Plin. 
Praef,, i la comida que se le. daba SÚBITA, CON-
DICTAQÜE CCENÜLA , Suet. Glaud. 2 i . E l ban
quete que se daba para obsequiar a un sugeto 
que llegaba después de un largo \7iaje, o de 
haber estado ausente mucho tiempo , se lla
maba coena ADVENTITIA ve l - toria , Suet. V i t . 
i 3 , o VIATICA, Plaut. Bacch. i . i . 61. Las co
midas que los patronos daban a sus clientes 
para obsequiarlos, las llamaban CÍENA RECTA, 
en contraposición de SPORTULA , Mart. vm. 
5 o , i la que daban los empleados al entrar 
en posesión de su destino , C(ENA ADITIALIS 
(̂ eZ ADJICIALIS , Suet. Glaud. 9. - Seneq. Ep. 
95. 123. 

Los clientes por lo común iban muy tem
prano a casa de sus patronos para saludarlos 
fsalutarejy Mart. 11. 18. 3. 111. 36. iv. 8. -
Juven. u 128. v. 195 i a veces los acompaña
ban todo el dia donde quiera que fuesen, e 
iban vestidos de blanco (toga), id. xn . 142. -
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Mart. i . 56. I3J de esto venia el llamarlos 
ANTEAMBULONES ? id, l i l i 7 , N1VE1 QTJ1RITES, i 
como eran muchos, también les decrian TUR
BA TOGATA PRECEDENCIA LONG1 AGMIN1S OF-
FiciA ? Juyen. i . g6~ Y i n . /^g. x. 44- Gon este 
motivo los convidaban a cenar los dias so-
lemiies j J u v e n . v. 2 4 . » Suet . Claud. 2 1 , i los 
trataban con esplendidez, i a esta cena la da
ban el nombre de COENA RECTA J esto es (jus
ta et r S o l e m n i s , adeoque lauta et opípara)<) 
espléndida i en regia; de esto se tomaron Jas 
espresiones convivari rec ta se. coena, Suet. 
Aug. 74 , r e d e et d a p s i l é , id e s t , abundan-
t e r , tener buena mesa, id. V e s p . 19 , i v i -
vere r e d é vel cu ín r e d o a p p a r a t u , Senec. 
Ep. ríos 122. 

Pero cuando el lujo se aumentó, se adop
tó jeneralmente la costumbre, particularmen
te en tiempo de los Emperadores , de dar a 
cada cliente, a lo menos a los mas pobres, 
cierto número de platos para que se los lle
vasen en una cesta o banasta (SPORTULA) en 
vez de convidarlos a comer. Esto presentó 
algún inconveniente, i se substituyó en su 
lugar cierta cantidad de dinero que se les 
daba con el nombre de IPORTULA , i venían a 
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ser (unos siete rs. de Y ni) cien cuadrantes o 
veinte i cinco ases , J u v e n . i . 96. 120. - M a r t . 
1. 60. n i . 7. x i . ^S. A veces aceptaban esta 
gratificación las personas distinguidas , íb id . 
Esta misma voz sigíiifica también lo que cier_ 
tos oradores pagaban a los que tenian asala
riados para que fuesen a aplaudirlos cuando 
defendian algún pleito j P l i n . E p . 1% i / ¡ . 'Ne
rón fue el primero que introdujo el que en 
vez de darles un banquete se les hiciese un 
regalo en dinero (SPORTULJE), Suet. Ner, 165 
pero Doraiciano abolió esto , i restableció la 
práctica lantigua de los banquetes,, Suet . 
Dom. 7- < 

Los días de función los Romanos bebian 
regularmente vino con agua fria o caliente, 
en la que a veces echaban cosas aromáticas .0 
especias , Jj^ve/z. vii 3o2, - I d . v. Q3. - M a r t , 
v m . 67. 7. 12. xiv. io5. - P/fíííí. C u r e 11. 
3. i 3 , et M i l . 111. 2. 22. Llamaban OENOPO-
LITJM a la taberna ( taberna) , i por eso THER-
MOPOLiuM era la casa en que v e n d í a n , b e b i d a s 
calientes, como nuestros cafés , P l a u t . ib . e l 
R u d . 11. 6. 43. - Pseud . 11. 4- 52. laB ao.Jí. 

En los primeros tiempos el vinopia rarí
simo en Roma, i por eso solo seleraj 
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para el culto de los Dioses. Estaba prohibido 
su uso a los jóvenes menores de 3o años, i 
a las mujeres durante toda su vida , a no ser 
por causa de algún sacrificio : J^al. M a x . 11. 
i . 5. vi. 3. - G e l l . x. 23. P l i n j á e lo cual di
cen que provino la costumbre de besar los 
hombres a sus mujeres en los labios, para co
nocer por el aliento si habian bebido vino, 
i b i í . et P i n t a r . Q. Rom. 6 ; pero como des
pués se hizo mas común el vino, se permitió 
su uso a todo el mundo ; lo que, según pare
ce que da a entender Ovidio, sucedió en 
tiempo de Tarquino el Soberbio, i^aíí. n . 
7 4 ° 3 í luego se dedicaron de tal modo a cul
tivar las viñas , que abandonaron el cultivo 
del trigo i demás producciones de la tierraj 
i asi Domiciano, para contener los daños que 
causaba este abuso, prohibió el plantar nue
vas viñas en toda la Italia, i mandó ademas 
que se arrancasen la mitad de las cepas de 
las viñas de las Provincias, Suet* Dom. 7; 
pero este edicto se abolió al cabo de poco 
tiempo, id. 

Los Romanos ataban las cepas a ciertos 
árboles, como el olmo i el álamo, i los poe
tas denotaban esta unión diciendo que las ca-
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sAhan fmar i tar iJyHor . Ep. 11.10. (duci ad a r -
bores v iduas , id e s t , v i t ibus tamquam uxo-
ribus p e r c iv i l ia bel la pr ivatas ¿ d j , O vid. 
iv. 5. 3 o , por lo que calificaban al plátano 
con el elegante epiteto de c é l i b e (CHELEES), 
porque nunca está unido a la v i d , ¿b. u . i5 . 4« 

Para hacer el vino se valían de la mayor 
parte de los métodos que aun usamos : ven
dimiaban f decerpebanturJ} ponian las uvas 
en cuévanos ( c u a l i , q u a s i l l i , Jiscinae ve l f i s -
celoeJ, después las pisaban f c a l c a b a n t u r J , 
se esprimia luego el jugo por medio de la 
máquina llamada tórculo (TORCULUM-ar-are 
ve l a r i u m ) o f p r e l i c m ) viga de lagar. La pa
labra t o r c u l a r , propiamente es toda la má
quina, i . p r e l u m la viga que esprime la uva 
( t r a b s qua uva p r e m i t u r J , Serv. in Virg. 
G. i i . 243. - Vi t r . v i . 9. (1). E l zumo pasaba 
f t r a n s m i t t e b a t u r ) poruña manga o coladera 
( saccus ve l co lumj 9 Mart. xn. 61. 3. xiv. 
io4 j i caia en una tinaja (LACUS) , Ov. Fast. 
i j . 888. - Plin. Ep. ix. 20 , o en una gran cu
ba (DOLIUM , c u p a v e l s e r i a ) que antiguamen-

1 EJ autor esplica aqui puramente el modo ele hacer el vi^ 

no blanco , porque el tinto no puede hacerse sin que fermente 

el mosto con el escobajo , o a lo menos con las uvas desgranadas. 
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te se hacia de arcilla, en la que permanecía 
hasta que habia fermentado ( d o ñ e e deferhue-
r i t ) : de esto se sacó la espresion VINUM DO-
LIUM , P l a u t , Pseut . m 2. 64. Al vino de 
lágrima que salia sin presión ; le llamaban 
PROTOPUM, o m u s t u m l i x i v i u m , Plin. xiv. 9. 
Colum. Lxii. 4 i -

E l ¿̂720 nuevo ( m u s t u i n ) le clarificaban 
{ d e f o e c á b a t u r } con huevos de paloma (1), 
H o r . Sat . 11. 4- 56 j pero actualmente solo se 
usa de la clara, i hecho esto, le trasegaban 
{d i f fusum) en toneles o vasijas mas chicas 
{amphorcB v e l cad i ) , que por ser regular
mente de tierra, los llamaban tiestos (TESTE), 
H o r . Od. 1. 202. 111. 2 i . 4 , cuya boca tapa
ban con pez o y e s o {oblitce v e l picatce et gip-
satce) , i la de los toneles con un t a p ó n (obtu-
r a t c e ) , de esto provinieron las espresiones 

1 E l autor dice con yemas de huevo de paloma ; pero lia in
terpretado mal el pasaje que cita, i dice: 

Surrentina vafer qui miscet fcece Falerna 
Vina , columbino limum bené colligit ovo: 
Quatenus imd peíit volvens aliena vitellus, 

por el que se ve que clarificaban el vino de Falerno coa todo el 
huevo ; esto es , con clara i yema, i que el poeta es el que atri
buye la clariíicacion a la yema { vitellusJ. 
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j^edimere vel delinere dolium v e l cadum, 
abrir o destapar, T e r e n . Heaut . i u . i . 5 i ; i 
también corticem adstrictum pice demovere 
amphorce, por ab a m p h o r a , Ilor. m. 8. 10. 
También conservaban el vino en odres ( i i tres) , 
Plin. xxxvm. 18. Plinio a un libro que se 
publica sin meditarle i correjirle mucho , le 
llama Twzíííewí/¿¿er, Plin. Ep. v i i i . 21. 

A cadá tonel le ponían encima un letrero 
del año en que se habia hecho el vino i el 
nombre del que era Cónsul, H o r . Od. % 20 . 
111. 8. 12. i 28. 8. E p . 1. 5. 4 j Por eso dijo 
Tíbuloj i i . 1. zrjj Tiunc mihi famosos ve ter i s 
pro ferre fa lernos Consulis {se, cados) , i el 
vino mas añejo le tenían a lo último de la 
bodega j i asi pará decir un vaso de Falerno 
añejo, ponían interiore nota F a l e r n i , í i o r . 
Od. 11. 3 . 8. Para vaciar un tonel le hacían 
dar vueltas, hasta que salía el vino por el 
agujero del tapón , porque no tenían llaves 
ni sifones como nosotros 5 por eso decían 
v e r t e r é c a d u m , por vaciar un tonel, 111. 29. 
2. I n v e r t u n t al l iphanis (se. p o c u l i s ) v i n a r i a 
tota ( se . v a s a , id est , cados vel l a g e n a s j , 
vacian toneles enteros en grandes copas he-
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chas en Allifa o Al i s i , Ciudad del Samnio, 
id . S a t . 11. 8. Sp. 

A veces cocían el mosto ( m u s t u m ) antes 
cjue fermentase (1) , id , O d . i n . 8. 11. - P l i n . 
xiv. í . se. 3. - M a r t . 111. 81. x. 36, i le te
nían en el granero f i n h ó r r e o v e l apotheca 
edit iore; i por eso decían bajar ( d e s c e n d e r é ) 
e \ . Y m o , H o r . Od. 111. 21. 7; de este modo 
se conservaba largo tiempo, id . Od. m. 14. 
18. - C¿c. B r u t . 286. - JxiLven. v. 3. - P e r s . 
iv . 29. - f e l l . 11. 7; i asi Pl inío veía beber 
vino del tiempo en que era Cónsul Opimo; 
esto es, del año 633 de la fundación de Ro
ma, que es lo mismo que decir que tenia ya 
dos siglos f in speciem a s p e r i mell is redac-
t u m J , Pin. xiv. 4* se. 6.-Mart. 1. 27. 7, 11. 
4o. 5; por eso cuando le querían conservar 
mucho tiempo le hacía cocer f decoquere Jf 
Virg. G. 1. 2g5. Cuando el vino se había re
ducido a la mitad, le llamaban DEFRUCTUM , i 
si estaba reducido al t ercio , era el SAPA , Plin. 

1 Si este artículo del autor se hubiese traducido literal, 
mente, comprenderla no solo errores , sino frases ininteliji-
bles, porque del modo que interpreta los pasajes que cita , se 
conoce que no entiende como se hace el vino. 
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xiv. 9« s' 11 : a veces para que tomase el sa
bor que se proponian, echaban en el pez i cier-
tas yerbas olorosas ( u t odor vino contingeret 
et saporis qucedam o c u m i n a j , a lo que lla
maban CONDIRE MEDICARI ve l concinnare v i -
num. Plin. xiv. 20. se. 25, Golum. x u . 19. 
20. 21. - Cato de re rustica 114. 

A los vinos les daban el nombre del ter
reno que los producia, i asi los mas famosos 
de Italia eran el Falerno, el Mársico, el de 
Cal vi , el Gecubo , el Alba no , el Sezano , el 
Sorrentino Scc. f v i n u m F a l e r n u m r M d s s i -
c u m , C a l e n u m , Ccecubum, A l b a n u m , S e t i -
n u m , S u r r e n t i n u m & c . J , Pl in. 23. 1. se. 20, 
i de los estranjeros el de Ghio, el Lesbio , el 
Leucadio , el Godio , el Rodio , el Naxio , el 
Mamertino, el Tasio, el Meonio o L i d i o , el 
Mareótico &c. f C h i u m , L e s b i u m , L e u c a -
diurriy C o u m , R h o d i u m , N a x i u m , M a m e r t i -
n u m , T h a s i u m , Mceonium vel L i d i u m , M a -
reoticum & c . J , Plin. xiv. 6. s. 8. &c. 5 tam
bién los distinguian por el color i por el 
tiempo que tenían ; vino blanco , tinto &c. 
&c. vinum á l b u m , n i g r u m , r u b r u m &c. , ib. 
9. s. 11. 12. v e t u s , novum, r e c e n s , hornum, 
del año : t r i n u m , de tres años o de tres lio-
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\&s,:moUe, lene , vetustate edentulum, vino 
que ha perdido su aspereza y asperum ve l 
aiLsterum^ áspero o de dos agujas; merum 
veZ/weracMm , vino puro , sin mezcla ningu
na j meracius , id e s t , fort ius , vino fuerte o 
de dos orejas j que se sube a la cabeza , C ic . 
N . D , nu 3 i . 

No se servia vino hasta el segundo cu
bierto ( a l t er i s m e n s i s ) con los postres (eum 
b e l l a r ü s ) , i antes de beberle hacían libacio
nes a los Dioses , V i r g . E n e i d . i . ^ 6 . vm. 
a'yS. 283. G . 11. 101. Después de la batalla de 
Accio (Gabo-Fígalo ) , el Senado mandó que 
se hiciesen también libaciones en honor de 
Augusto, D ion , LI. ig . - H o r , Od* iv. 5. 3i:. 

Traian el vino en unos jarrones o vasos 
de tierra (AMPHOR̂ ; ve l t e s t a é ) de dos asas 
(ansatce) , por lo que los llamaban morj?, 
H o r . 1. 9. 8 , o en castañas con mucho vien
tre (ampíí/Zíé), o en botellas de vidrio (UÍ-
trece), de cuero {coviace(B)i o de tierra (figli-
nw), Plin. Ep. iv. 3o. -Suet. Dom. 21, -Mar. 
v i . 35. 3. xiv. n o . Todas estas botellas traian 
un pergamino colgando (TITÜLI veZ PITTACIA, 
id est} schedujm e membrana excisse ve l 
tabellce), en que estaba escrito el nombre del 
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vino i su edad? gr., FALERKUM OPIMTÁNURÍ 
ANNORUM CENTUM , Petron. 34. - Juven. v. 34. 
A veces, según la clase de convidados, se po
nían delante de cada uno de ellos varias es
pecies de fruta i de vino, P l i n . E p . n. 6. -
M a r t . 111. 82. xiv. 86. v i . n . ^ . - S u e t . Cees. 
48. Spart . A d r . 17. - Juven. v. 70. A l vino 
de que hebia el amo de casa le llamaban v i -
num dominicum i Petron. 3i , i decian ccena-
re c i v í l i t e r cuando se trataba a los convida
dos con urbanidad e igualdad,/¿¿^ew. v. 112. 
P l i n . E p . 11. 6. 

Habia un vaso grande (CRÁTER v -era) en 
que estaba el vino mezclado con agua (misce-
batur D e l temperabatur)^ i de este cebaban 
en las copas (POCULA), OV. F a s t . v. 522, que 
distinguian con varios nombres, llamando a 
unas c á l i c e s , a otras phialce , pateros , can-
thar i j carches ia , c í b o r i a , s i p k i , c i m b í a , s ca -
p h i a , batiolce, c u l u l H , amistides fi-c, i eran 
de diferentes materias, ya de baya ( fagina 
se. pocula), Virg. Ecl. 111. 37, ya de tierra 
(Jict i l ia) , ya de vidrio (v i trea) , Mart. 1. 38. -
Juven. 11. g5, cuyos pedazos, cuando se rom-
pian , los trocaban por pajuelas ( su lphurata 
ramenta ) ,Mart . 1. 42« 4* x- - Juven. v. 49? 
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ya de ámbar (succino), i d , IIÍ , 5o , ya de co
bre, ya de plata i ya de oro, algunas veces 
talladas i grabadas con arte, i por eso las lla
maban TOREUMATA, ¿d est 7 vasa sculpta vel 
cce/útfí/, Gic. Verr. iv, 18. 11, Sa.-Pis. 2-7. Tam
bién las adornaban con figuras {signa vel si~ 
g i l la ) pegadas, que llamaban CRUSTJE ve l EM-
BLEMATA, Gic. Verr. iv. 23 . - Juven. 1. 76. -
Mart, vni . 5 i . 9 , i que por consiguiente se 
podían poner o quitar cuando se quería ( exem-
pt iUa) , Cíe. ib. 22. 24. A veces guarnecían 
las copas con las piedras preciosas que quita
ban de las sortijas, J u v e n , v. 41 ? * Por es0 
las llamaban CÁLICES GEMMATI vel a u r u m gem-
matutn) Mart. xiv. 109. Había copas de pie
dras preciosas, J^ irg , G . 11. 5o6 , de cristal, 
Senec. de I r á , iií. 4 ° , de amatista, de una 
cosa que llamaban m u r r h a o porcelana (yoo-
c u l a m u r r h i n a , Mart. ix. 60. 13. x. 49« ~ 
Plin. xxxni. t. xxxvu. 2 . &c. Eran de dife
rentes figuras, unas con asas (ansce vel nas i ) , 
Virg. Ec. Vi. 17. - Juven. v. 4?? torcidas por 
lo común (TORTILES), OV. Ep. xv i . 252 , por 
lo que las llamaban CÁLICES PTERATI , id est, 
alat i ve l a n s a t i , P l in . xxxvi. 2 6 , i otras sin 
ellas. 
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Había por lo regular esclavos jóvenes 

muy bonitos ( p u e r i ex imiafac ie )7 Gell. xv. 
1 2 , que echaban agua al vino, i servían de 
esta mezcla con un vasito (c/aíA^í), Plaut. 
Pers. y. 2 . 16 , que contenia la duodécima 
parte del s e x t a r i o (dos cuartos escasos). Por
que asi como e\ as o la libra la dividían en 
doce onzas, asi el sextario se dividía en do
ce ciathos, i por eso distinguían las copas con 
las denominaciones de las divisiones del as, 
por ejemplo : s e x t a n s , significaba una copa 
en que cabían dos ciathos, o la sexta parte del 
s e x t a r i o , tríens o tr íental , la en que cabían 
cuatro ; quadrans , la en que cabían tres, 
Suet. A u g . ^ ' j . - M a r t . vm . 5 i . 24 . ix. g5. 
x i , Sy. - P e r s . 111. 100, i tenían muchas es
presiones para esplicar las cosas que debían 
hacer los que servian el vino , como a d c i a 
thos stare j Suet, Jul. 49? a d c iathum statui , 
Hor. Od. 1. 2 6 8 , c i a t h i s s a r e , Plaut. Men. 
11. 2. 29. 

Para echar el vino u otros licores usaban 
de la LÍGULA o U n g u l a , í COCHLEARE ve l -ar , 
que era un cacito que contenía la cuarta par
te del ciatho , M a r t . v. 20. vm. 33. 23. 
xiv. 121. 



Algunas veces enfriaban el vino pasándo
le por una manga rodeada de nieve (COLUM 
NIVARIUM), Mart. xiv, i o 3 7 o SACCUS NIVARIUS, 
i d . i o4 - - Plin. xix. 22. SG. 28. xix. 4- s. im\ 

Los Romanos acostumbraban beber brin
dando unos a la salud de otros, de este mo
do: BENE. MIHJ..J BENE VOBIS &C-, Plaut. PerS. 
V. 1 . 20 : a veces a la salud de un amigo o de 
una señora , ¿¿, i H o r . O d . 1. 9 , i habia 
ocasiones en que liacian que les echasen tan
tos ciathos como letras tenia el nombre de 
la persona por quien brindaban, T i b u l . 11. 
i . ? > i . - M a r t . \, 7 2 , otantes como años de 
vida la deseaban , i a esto llamaban beber 
por número ( a d numerum b i b e r e ) , Ovid. 
Fas, 111. 5 3 1 . Repetian con frecuencia los 
brindis tres veces en honor de las Gracias, o 
nueve en el de las Musas, //or. Od. 111. IQ. 
11. - A u s . E i d i l l . x i . 1. Los Griegos empeza
ban brindando a los Dioses i luego a sus ami
gos , aludiendo a esto decian brindar a la 
griega (grceco/wore b i b e r e ) , Gic. Verr . i* 26 
et ib. Ase. Los primeros brindis se hacian 
en copas pequeñitas, luego se tomaban otras 
mayores, ib . , i para llamar la atención de 
la persona a quien se pasaba la copa, la de-
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cían sirvo a usted {propino t ibí ) &c., Gic. 
Tuse, i - 4o- rPlaut. Stieh. v. 4« 2^ i ^0- ~ 
Teren* Eun. Y. 9. 5 7 . - Virg. Eneid. 1. 728. 
Mart. 1. 69 . vj> 44*"Jtlven- v- I27' Los an
tiguos tenían la costumbre de coronar las co
pas de flores, J f irg . E n e i d . m. 525. - T i b u L 
11. 5. 9 8 ; pero la espresion coronare c r á t e 
r a vel v i n a , id e s t , p o c u l a , significa tam
bién llenarlas de vino, T^irg. G . 11. 528. _ 
E n e i d . 1. 724. ^11. 1^ ] . 

Durante los brindis presentaban a veces 
un esqueleto natural o pintado ( l arva a r g é n 
t ea ) , Petron. 3 4 , como se acostumbraba en 
Ej ipto , i/eroí/. 11. 78, s. j ^ . - P l u t . in con-
viv, sapient. 6, i el amo de casa, señalando 
al esqueleto , les decia regularmente a los 
convidados : DISFRUTEMOS DE LA VIDA, Petron. 
ib : beban ustedes i alégrense, porque al fin 
después de muertos vendremos a parar en 
esto , H e r o d . i b . 

Los dias de función se sacaba por suerte 
el que habia de ser presidente del banquete 
o r e y , ARBITRER BIBENDI , magister vel r e x 
conviv i , modiperator vel modimperator, dic-
tator , d u x , strategas &c. , a cuya disposi
ción estaba todo, Hor . O d . 1. 4« n. 7. 

T. 111, 22 
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25. - C¿c. Sen. 14. - P l a u t . St ich. v. 4. 20-
Guando no habia r e j , los convidados goza
ban de toda su libertad fculpd potare rtiagis-
¿raj , bebían a su placer ( cu lpahatur Ule q u i 
multum biberet j j i solo se tildaba' el esce
derse, Hor* S a t . u . 2. i z S . Hay comentado
res que sin fundamento leen en este pasaje 
cuppa vel c u p a ; pero esta palabra significa 
la cuba grande en que se echaba el mosto al 
salir del lagar, i aun leen copa vel caupa; 
pero en este caso significa una tabernera^ZÍÉE' 
cauponam v e l tabernam e x e r c c h e t j , Suet, 
Neiv r o la taberna misma. Se tenia por 
poco decoroso el enviar por vino a la taber
na i el comprarle por menor (de propota ve l 
propu la ) , Cic. Pis, a j , - Suet. Glaud. 4o-

Los convidados, en lo que mediaba de 
un brindis a otro, muchas veces jugaban a 
los dados (ALEA), Plaut. Curt. n. 3. yo, i los 
habia de dos especies j los verdaderos dados 
(tesserce) i las tabas ( ta l i ) , Gic. Sen. 16. 

Los dados (tesseree) tenían seis caras, con 
los números 1, 11, 111, i v , v i vi j como los 
nuestros; las tabas tenian solo cuatro caras 
a lo largo, porque las de los estremos queda
ban en blanco : la una tenia un punto (imio), 
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que era el as o perro (CANIS), la cara opuesta 
tenia seis (SENIO), i de las otras dos la una 
tenia tres puntos i la otra cuatro ( t e m i ó et 
q u a t e r n i ó ) . Por lo regular se jugaba con tres 
dados i con cuatro tabas, i para tirar los me
tían en el TRITILLUS {pirgus ? t u r r i s , t u r r i -
c u l a , phimus , orco), con la boca estrecha i 
estriada, en el que los meneaban bien antes 
de echarlos en la mesa (FORUS, alveus vel ta
bula lusoria aut aleatoria). La suerte mejor 
( jac t i iS j volus vel manus) , o VENUS ( jactus 
¿venereuó v e l basi l icus) en los dados, eran 
tres seises, i en la taba puntos distintos. La 
ipeor Q'actus pessimus vel damnosus) , o los 
perros (CANES ve l caniculce ve l v u l t u r i i ' ) , en 
los dados eran tres ases, i en la taba puntos 
iguales. Las otras suertes se apreciaban se
gún el número, C i c . D i v i n . i . 13. ir. 21 i 
5g. - Suet . A u g . 71. -Ov . A r t . A m . 11. 2o3.-
T r i s t . 11. 47'4* " P r o p . iv. 9. 20. - P l a u t . 
A sin, v. 2. 55. - H o r . Sat. u. 7. 17. - P e r s . 
Sat . 111. 49- - M a r t . xiv. i 4 &c. Si una de las 
tabas quedaba sentada sobre la cara blanca 
(in caput) , se decia que estaba derecha { rec -
tus cadere ve l ass is tere) , Cic. Fin. 111, 16, i 
se volvia a tirar. E l que sacaba P^enus , era 
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el re j de la ñcs la (arckiposs ia , in compota-
tione pr inc ipatus r magisteriuni) , Gic. Sen. 
i 4 {vel regnum vini)y Hor. Od, i . 4- 18. A l 
tirar los dados manifestaban sus deseos, o 
invocaban o nombraban sn cortejo ¡kc . , P l a u t . 
A s i n , y. 2. 55, iv. i . 35. - Capt. i . i . 5. - C u r e , 
i i . 3. 78. 

Los Romanos también jugaban a pares i 
nones (BAR IMPAR ludebant) , Snet,. Aug. 71. 
También tenían otro juego que llamaban de 
(DUODEGIM SCRIPTA ve l s p r i p t u l a , o bis sena 
paneta) doce c a s i l l a s ¿ C i c . Orat. 1. 5o.-Non, 
Marcell. 11. 781. - Quint. x i , 2. - Mart. XIY. 
I J , el cual estaba figurado en una tabla cua
drada ( tabula vel alveus) > dividida por doce 
líneas (Z¿72eÍSB v e l s cr ip ta ) , sobre las cuales se 
ponian piezas (CAL.CHI.Iy latrones ve l -uncu l i ) 
de varios colores, las cuales se mudaban o 
movían (promovebantur) , según la jugada 
(boli ve l j a c t a s ) , como en el chaquete. Todas 
estas líneas estaban cortadas por \SL sagrada 
(LINEA SACRA), que era transversal, i de la que 
no se podia pasar a no verse forzado a ello. 
Guando las piezas estaban en la última línea, 
se las llamaba i n m ó v i l e s ( inciti ve l inmotiy, 
i el jugador se hallaba en el mayor apuro 
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{ad incitas ve l -a redactas) , Plaut. Paen. iv. 
z . 86. - Tr in . I I . 4- i36? unam calcem non 
posse ciere , id es t , unum calculum m o v e r é , 
estaba encerrado i no podía mover ninguna 
pieza , iéZ. Era juego ? que no pendía solo de 
la suerte , sino de ella i de la habilidad del 
jugador, T e r . A c L iv. 7. 21. - Op. A r t . A m . 
\t¿ 203, 111. 363. - A u s o n . Prof . 1. 2 5 . - M a r t . 
v i l . 71, xiv. 20. Algunos anticuarios dicen 
que no se jugaba con dados (tesserce) ni ta
bas ( ta l i ) , i que era enteramente parecido al 
ajedrez j puede que le jugasen de dos modos; 
lo cierto es que no sabemos con puntualidad 
el por menor de los juegos romanos. 

A todo juego de suerte le llamaban ALEA, 
i estaban prohibidos estos juegos por las le
yes Cornelia , Publicia i Ticia, I l o r . Od. m . 
24. 58, i únicamente se toleraban en el mes 
de Diciembre , M a r t . iv. 14. 7. v. 85. xiv. 13 
pero estas leyes nunca se observaron con r i 
gor, i pOr eso las personas de edad se entre
gaban a estos juegos, porque para ellos ofre
cían la ventaja de escusarles de fatigarse ha
ciendo ejercicio, C ic . S e n . 16. - Suet . A u g . 
71. - Juven* xiv. 4- Los tahúres o gariteros 
que tenían el hábito de estar siempre dedi-
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cados a los juegos de suerte (ALEATORES 'veZ 
aleones) , eran despreciados como infames^ 
Cic . Cat . 11. IO. - P h i l . u. 27. 

En las funciones que daba Augusto intro
dujo una diversión parecida a nuestra lote
r í a , que consistia en repartir unos billetes 
cerrados, perfectamente iguales por; afuera 
(sories); pero dentro, cuando se abrian, ha
blaban de objetos de valor, muy diferente 
unos de otros (res incequalissimce), y. gr., 
con el uno se ganaba» cien doblones, i con 
otro un mondadientes (dentiscalpium), con 
otro un vestido de gala fice. Asi mismo po-
nia de venta cuadros vueltos de espalda 
(aversas tahular ium p ic turas in convivio 
venditare solebat), de modo que por el mis
mo precio se daba la obra de Apeles, de Par-
rhasio o de Zeuxis, que el primer dibujo de 
un principiante , Suet. A u g . ^S. Heliogába-
lo gustó mucho de renovar en su palacio es
ta clase de diversiones de Augusto, L a m -
p r i d . i r i vita e j u s , 21 . 

Los Romanos tenian ademas la MORRA 
(morra), juego de suerte, que actualmente 
juegan aun la jente baja de Italia i de Espa
ña. Los jugadores son dos , cada uno de gol-
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pe presenta los dedos estendidos o encojidos, 
i el otro al momento ha de acertar el núme-
ro de dedos estendídos o doblados que pre
senta su contrario (MIGARE DIGITIS), Cic. Div. 
11. 41-. Off. n i . 23,-Suet. Aug. i 3 . Gomo in
mediatamente cada jugador esconde la mano 
<jue habia presentado con los dedos tendi
dos, los mirones son los testigos, para evitar 
que se engañe uno a otro; pero como a oscu
ras esta vijilancia era inú t i l , los jugadores 
tenian que pasar por la buena fe uno de otro. 
De esto provenia el que para ponderar la 
buena fe de una persona, se decia que se po
día jugar con él a la morra a oscuras (dignus 
q u i eum in tenehris misces)^ Gic. off. m . ig .-
Plin. i i . 16. s. 52. 

A l concluir la comida se repetían las ce
remonias mismas con que se habia coraenza, 
do j esto es , las libaciones i oraciones, Ov . 
F a s t , i i . 635, i los convidados bebían br in
dando a la salud del amo de casa, i en tiem
po de los Césares por la del Emperador, ib. 
i Pe tron . 6o. Cuando ya iban a marcharse, 
pedían a veces la copa de despedida en ho
nor de Mercurio, para que les concediese un 
buen sueño, M a r t . De lph in . i . 72. E l amo 
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de casa ( h e r u s , dominus, p a r o c h u s , ceencs 
magister j convivator), Hor. Sat. n. 8. 35. -
Mart. x i i . 4 ^ - - Gell. xm. n , les hacia mu
chas veces a sus convides un regalo al tiem
po de despedirse (APOPHORETA) , Suet. Aug. 
•75. - Gal. 55. - Vesp. ig . - Mart. xiv. 1. - Pe-
tronio 60 (XENIA)̂  otras veces se le remitia a 
su propia casa, P U n . E p . v i . 3 i . - V i t r . y i . 
10. - M a r t . xi i i l 3. La voz x e n i u m signiñca. 
también el regalo que desde las Provincias 
se remitia a un Abogado de Roma , P l i n . E p . 
v. i47 o una d á d i v a hecha a un Gobernador 
de una Provincia, Digesto. 

Si lo que se regalaba no era igual para to
dos los convidados, echaban suertes para sa
ber lo que cada uno habia de llevar, M a r t . 
xiv. 1. 5. 4o- I 4 4 ' I70^ 0 se discurria otro 
medio ingenioso de distribuirlo , Petron . 

111. CEREMONIAS DEL MATRIMONIO• 

Los Romanos contraian MATRIMONIO legal 
( j u s t u m matrimonium)} de estos tres modos, 
u s u s , confarreatio i coemptio. 1.0 Usus, era 
por h á b i t o o por prescripción. Guando una 
soltera, consintiéndolo sus padres, vivia con 
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un hombre durante un año, con el objeto de 
casarse con él (matrimoni i c a u s a ) , i no fal
tando tres noches a la casa, se hacia su espo
sa lejítima, o propiedad suya por prescrip
ción (^usucapía f u i t ) , Gell. m. 2. Pero si 
en tres noches no parecía en la casa ( t r i n o c -
t i u m j , se decia que la habian usurpado 
( u s u r p a t a o esse usurpatum se. suum j u s ) j 
esto es, que la prescripción se habia inter
rumpido , i por consiguiente que no habia 
lugar al matrimonio { u s u r p a t i o enim est 
usucapionis i n t e r r u p t i o J , Gell. 111- 2. D. 41 ? 
3. 2 : véase tomo i.0, pajina I 3 I . 

2.0 GoÚTÁ.RKEkTio,por c o n s a g r a c i ó n , cuan
do el Sumo Pontífice o el Sacerdote de Júpi
ter habian consagrado el matrimonio delan
te, a lo ménos, de diez testigos, pronun
ciando Una fórmula pontifical, i comiendo 
parte de una torta hecha de agua, sal i hari
na de flor, que llamaban FAR, O p a ñ i s f a r r e a s 
v e l f a r r e u m libum , que ofrecian juntamen
te con un carnero en sacrificio a los Dioses, 
Dionis , 11. 25. - Serv . ad V^irg. G . 1. 3 i . -
E n e i d . iv. 104. - P U n . xvm. 2. 

El matrimonio celebrado con esta fórmu
la se tenia por el mas solemne, i solo podia 
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disolverse por otra especie de sacrificio con
trario, llamado DIFFARREATIO , F e s t , La mu
jer casada con la solemnidad de la consagra
c i ó n y se consideraba en poder de su marido 
por las leyes divinas f i n í t m n u m , i d est , po-
testatem v i r i conven ire J , i se hallaba asocia
da a su existencia i a sus ritos sagrados ; esto 
es , a los de sus Dioses Penates i de sus Dio
ses Lares,* véase tomo 2.% pájina 2QO. En ca
so que el marido falleciese ^¿ intestato i sin 
hijos , heredaba todos sus bienes como si fue
se hija suja, i si dejaba hijos, entraba igual
mente que ellos a la división de la herencia. 
E l marido la habia de juzgar a presencia de 
los padres de ella, i si había cometido algu
na falta , la castigaba como leparecia , Dionis . 
11. aS. - P l i n , xiv. i 3 . - Suet . T i h , 35. - T a -
cit. A n . x m . 32. Algunas veces dejaban que 
la familia propia de la mujer la castigase 
cuando públicamente estaba condenada, T í t . 
L i v . xxxix. 18. - F a l . M a x . v i . 3. 7. 

Los hijos de un matrimonio celebrado 
con esta solemnidad se llamaban PATRIMI i 
MATRiMi, S c r v . ib . ; i regularmente se valian 
de ellos para ciertas ceremonias relijiosas, 
T i t . L i v . xxxvn. 3. - C ic . Res . H a r . 11. - T a -
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cit. hist. i v . 5 3 , i ciertóií Sacerdotes, como 
el Flamen de Júpiter, lo habían de ser preci
samente, Tac i t , A n , i v v 16, i también las 
Vestales, G e l L i . 12. Festo pretende que se 
llamaban asi aquellos cuyos padres vivían: 
que p a t r i m i v e l - e s , eran los que solo tenian 
aun padre , i matr imi vel-es , en la actuali
dad solo tenian Madre, i por eso a Minerva 
la daban el sobrenombre de PATRIMA vmoo, 
Gatul. 1. 9 , porque no tenia madre. A un 
ciudadano cualquiera que habia tenido hijos 
en vida de su padre, le llamaban p a t e r p a -
t r i m u s , FESTO: 

En los últimos tiempos ya no se celebra
ban los matrimonios de este modo, T a c i t . 
A n . i v . 16, i asi Cicerón no habla mas que 
de dos maneras de contraer matrimonio, que 
eran usus i coemptio , pro Flacco 34-

3.° G o E M P T i o , especie de compra r e c i 
proca {emptio et vendit io} . E l hombre i mu
jer que querian casarse se daban uno a otro 
una monedita, diciendo al mismo tiempo 
ciertas palabras , Cíe. Orat . 1. Sy. E l hom
bre la preguntaba a la mujer s i QUERÍA SER 
MADRE DE FAMILIAS (cm s ibi m a t e r f a m i l í a s es-
se v e l l e t ) 7 i esta consentia contestando: sí 
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QUIERO (se vel le) . Entonces la mujer hacia 
ia misma pregunta al hom;bre, i este para 
consentir daba igual respuesta , Boeth. in 
d e . Top ic . 3. ( i ) . -

El matrimonió celebrado de este modo 
producía los mismos efectos que el que se ha
bía contraído con la fórmula precedente, 
porque la mujer adquiría sobre su esposo los 
derechos de hija, i este desde entonces debía 
seryirla de padre, áerp . i n J^irg. G . i . 3 r j 
por eso ella juntaba a su nombre el de su ma
r ido, v. gr., Antonia de D r u s o (jdntonia 
D r u s i ) , Domícia de Bíbulo (Domit ia B i h u l í ) 
&c.: le entregaba todos sus bienes. T e r . 
Afidr . i . 5. 6 i . - C ic . Top . iv , i le reconocía 
como a su señor (DÓMINOS), V i r g . E n e id. iv. 
io3. 214. E l caudal que una mujer entrega
ba a su marido, ademas de la dote, se llama
ba BIENES PARAFERNALES (PARAPHERNA-OrííW 
v e l bona p a r a p h e r n a l i a ) . En los primeros 

1 Cuando la mujer iba á casarse , llevaba tres mouedas 
(freí ases}. L a una la daba en arras del contrato , ceremoii'a 
que llamaban per oes et lihram , i que debia hacerse en todo 
contrato importante. L a otra la empleaban en. comprar los pena' 
tes i lares de su marido, para participar de su culto relijioso, 
1 con l a tercera adquiría la entrada en su casa. 
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tiempos ele la República, las dotes de las 
inujeres eran muy pequeñas, i asi el que dio 
el Senado a la hija de Escipion, que era de 
PsM »s<es de cobre7 ascendía a.^So rs. vn., i 
de una tal Megullia se decía que había lleya-
do gran dpte (dotata), porque la habían dado 
5o^) ases , que eran 14694 rs. 20 mrs. vn.? 
J^al. M a x . iv, 4- IO- Pero después que en 
Roma fueron mayores los caudales, las do
tes se aumentaron considerablemente, de 
modo que el dote regular de la hija de un 
Senador era un millón de sestercios (í/ec/^í 
centena se. sestert ia); esto es , 734920 rs» 20 
mrs. vn. , M a r t . 11. 65. 5. x i . 24^ 3. - / u v e n . 
vi . 126. x. 355, i aun algunas tenían 20 mi
llones de sestercios (ducenties) , Mart. v, 
38. 34. 

A veces la esposa se reservaba parte del 
dote ( recep i i ) . Cíe. de Orat. 11. 55. -Top. 2 § 
(yel e x c e p i t j id est , in usum suum reserva -
vit) , i esta parte se llamaba dote r e s e l l a d a o 
r e c e p t í c i a (DOS RECEPTITIA), D iges t . , i un es
clavo sobre el que el marido no tenía ningu
na autoridad (SERVUS RECEPTITIUS), Gell. xvn. 
6. («wí DOTALIS), Plaut. Asín. 1. 1. •72. 

Hay algunos Jurisconsultos que creen que 
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la formalidad de la compraL (coemptio) no era 
mas que un rito accesorio al primitivo de la 
c o n í a r r e a c i o n (cQTifarreatio), i que quedó 
existente el nuevo cuando dejó de usarse el 
antiguo. Esta bonjetura parece que se apoya 
en un pasaje de Cicerón ^ F l a c c . 3^. 

La práctica de contraer el matrimonio 
como venta , no es peculiar a los Romanos; 
pues sabemos que hacian lo mismo los He
breos, xxix. 18. i . Del Jénesis, Sam. xvm. 
25 , los Tracios , Jenoph. Artah. vn. Herod. 
T e r p s i c h . in i t . , los Griegos, E u r i p . Med. 
282, los Jermanos, T a c i t . de M o r . G . 18 &c. 
los Cántabros en España , S trab . 111. i65 , i 
en tiempo de Homero, Odiss. vm. Siy, a lo 
que alude Vir j i l io en la G. i ' . 3 i . 

Se cree que los Romanos tuvieron tam
bién antiguamente la costumbre de echar un 
YUGO (Jugum) a los que celebraban matrimo
nio para unirlos, i que de esto ha proveni
do el llamarlos CONYUJES (conj'uges), Serv. in 
Virg. Eneid. 4- 16; pero muchos escritores 
toman esta espresion puramente como me
táfora , H o r . Od. 11. 5. r. 111. 9. 1. S . - P l a u t . 
Cure . 1. 1. 5o. 

La unión conyugal entre esclavos se Ha-
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inaba CONTUBERNIO (contiibernium), porque a 
los mismos esclavos lés llamaban CONTUBER-
NALES : véase tomo 1.0, pajina 112. Si un l i 
berto vivia con una soltera, era un CÓNCUBI-
NATO (concubinatus), Suet. Vesp. 3, i en este 
caso a la mujer se la llamaba CONCUBINA (con
cubina) , Gic. de Orat. 1. 4o (pe l laca) , Suet. 
Vesp. 21 ( p e l l e x ) quce propie f u i t ejus , q u i 
u x o r e m h a b e r e t , Festus. Plaut. Rud. v. 4« 
3. - Gell. 4« 3 , ' i asi decía: p e l l e x regince, 
Suet. Caes. ^ , f i l i c e , Gic. Gl. 70. - Juven. 11. 

, s ó r o r e s , Ov. Met. v i . 537. Ep. 9. i32 . 
Jovisy id est ^ loy ib. xiv, gS, a cada paso en 
otras partes. 

Á las casadas las llamaban MATRONAS (ma-
troncé) o MADRES DE FAMILIAS (matres f a m i 
lias) , Gell. xvi i i . 6, en cont raposic ión de las 
Otras denominaciones de rameras , pros t i tu
tas &c. (meretr ices , prostitutce , scorta &c.) 
que se daban a las malas mujeres. 

No podían contraer MATRIMONIO LEGAL 
( N V V T I M , j'ustum matrimonium, connubium^ 
conjugium v e l consortium , id e s t , e á d e m 

f o r t u n a aut c o n d i t i ó ) , mas que los Romanos 
(NON ERAT CUM EXTERNO CONNUBIUM), Senec. 
Ben. iv. 3 5 , a no obtener especial licencia 
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del Pueblo Romano, del Senado, i última
mente de los Emperadores, T i t . L i v . xxxvm. 
36. - U l p . F r a g . v. 4. Conjuge b a r b a r á tur -
p is maritus v i x í t , Hor. Od, 111. 5. 5. E l uso 
antiguo no permitia a un Romano ni aun el 
casarse con una liberta , T i t . L i v . xxxix. 19, 
i por eso Cicerón echa en cara a Antonio el 
haberse unido con Fulvia, hija de un liber
to, P l i n . 11. 2. i t i . 6, i se miraba con despre
cio su casamiento con Gleopatra, Reina es-
tranjera, aun ántes de repudiar a Octaviaj 
ademas de que semejantes enlaces nunca se 
miraban como lejítimos, P l u t . in Antonio. 

La ley PapiaPoppaea quitó parte de estas 
trabas, porque limitó a los Senadores, a sus 
hijos i nietos la prohibición de casarse con 
liberta, con actriz o con hija de un actor, 
Dion . LIV- 16 , véase tomo 2.0, pájina 174/ 
pero puede decirse verdaderamente que los 
matrimonios de Romanos con estranjeras no 
fueron comunes hasta que Garacalla concedió 
derechos i prerogativas de ciudadanos Roma
nos a todas las naciones del Imperio. 

Los Romanos prohibian a veces los ma
trimonios entre los habitantes de diversos 
territorios de un mismo pais, T i t . L i v . y i n ; 
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14. ix. 43. XLV. 2 9 ; i aun es mas de admirar 
que no permitiesen en Jos Estados de Italia 
el uso de Ja lengua latina en los documentos 
0 actos públicos, de tal modo que el prego
nero no podia publicar las almonedas en la
tín sin obtener ántes el permiso, T i t . L i v . 
XL. 42. 

Los hijos de Romano i de estranjera, o 
estranjeroi Romana se tenian por bastardos, 
1 su suerte diferia muy poco de la de los es
clavos, T i t . L i v . LUÍ. 3 : los llamaban mesti
zos o HÍBRIDOS (hibridce o ibr idce -es ) , Hor. 
Sat. 1. 7. 2. - Suet. Aug. 19 , como a los ani
males hijos de padres de distintas especies 
{an imal ia ambigena, vel bigenera , musimo-
nes , umbr i & c . ) , v. gr. , la muía, hija de ca
ballo i burra, o el mastin, hijo de perro de 
caza i de perra de ganado ( canis e x v e n á t i c o 
et g r e g a r i o ) , Plin. vm. 5. Este injurioso 
epíteto se dio también a los hijos de padres 
de distintas naciones, H i r t . de bel l . A f r . 19.-
M a r t . v i . 39. vm. 2 2 , i hasta a las palabras 
derivadas de diferentes lenguas. 

Los hijos de matrimonio legal se llama
ban LEJÍTIMOS ( l eg i t imi ) , i los demás enlaces 
iLEjÍTiMOs ( i l leg i t imi) . Los ILEJÍTÍMOS podían 

T. 111. 23 
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cubina (ex c o n c u b i n a ) , que entonces se lla
maban NATURALES : 2.0 de ramera o de padre 
desconocido (ex meretr ice , scorto e t incerto 

p a t r e ) , que eran los ESPÚREOS ( s p u r i i ) , Plut. 
de Rom. 101 : 3.° ADULTERINOS; i 4.0 INCES
TUOSOS ( a ^ / í e ; ^ / e £ zVzces£z¿o.si). Estaba pro
hibido el casarse las personas entre quienes 
mediaba cierto parentesco, como hermano 
con hermana, o tio con sobrina, porque es
tos enlaces se tuvieron por INCESTUOSOS (¿n-
cestus , -us DCI-UJJI) , Suet. Glaud. 26. -Ner. 
5. - Tacit. An. xn. ^ . 5 i 6, lo mismo que 
la unión con una Vestal, Suet . JDom. S. Esta 
prohibición de poderse casar un pariente 
con otro se estendió a grados mas o menos 
remotos, según las épocas. P i n t a r , quces. 

Rom. 6. - T a c . A n . xu. 6. n. - T i t . L i v . \. 

42 , i 46. xLii. 34. -Suet. A u g . 63. - C l a u d . 2 6 . 

Por las leyes Romanas estaba prohibido 
el tener mas de una mujer, Suet. J u l . 5 i . -

Gíc. de O r a t . 1. 40 ' 

La pubertad o edad prescrita por las le
yes para que pudiese contraerse el matrimo
nio válido, era catorce años para los hom
bres i doce para las mujeres , jPeíío. Pero en 
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Roma se introdujo la costumbre de casarse 
muy jóvenes, con el objeto de libertarse de 
las penas impuestas a los celibatos, i por eso 
Augusto tuvo que publicar una ley para anu
lar todo contrato matrimonial becho dos 
años antes de poderse celebrar el casamiento; 
esto es , con una joven que aun no babia 
cumplido diez años, Dion. xiv. 16. LVI. 7. -
Suet . A u g . 34; cuya disposición se quebran
tó algunas veces, Ze^ 17. Digest . xxm. 1. 
de Spons. 

Tanto los hombres como las mujeres jó
venes no podían contraer matrimonio sin el 
consentimiento espreso de sus padres o tuto
res, C i c . F l a c . 35, porque al padre se le te
nia como por garante del matrimonio (spon-
dere vel despondere f i l iam aut f i l i u m ) ^ Cic. 
Att . 1. 3. - Ter. And. 1. 1. ^S. - Tacit Agr. 
9 , i cuando daba su consentimiento anadia: 
SEÁIS FELICES (cjuce res recte vertat o D i i he-
ne ver tantJ .WáVi i . Aul. 11. 2. 4* i 49-1I- 3. 4« 

Para hacer los contratos matrimoniales 
se reunian los amigos en casa del padre de la 
novia por lo común, o en la de alguno de los 
parientes mas próximos, i alli los reducian a 
escritura en unas tablitas ( legit ima; tabulcej 
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que las ataban todas juntas i las sellaban, 
J u v . 11. 119. vi . 25. x. 336, a lo que llama
ban los ESPONSALES ( s p o n s á l i a - ó r u m ve l - iumj , 
i al hombre que se obligó por este contrato, 
se le llamaba ESPOSO ( s p o n s u s j \ i a la mujer 
ESPOSA (sponsa), Gell. iv. 4--Suet. Aug. 63.-
Plauci. 12, o PROMETIDA ( p a c t a ) , Plaut. Pasrí. 
v. 3. 38. - Tr in . 11. 4- 9 9 : antes de celebrar 
el contrato se la llamaba LA FUTURA (sperata) , 
id. Ampb. 11. 2. 44 ? 1 A ^ FUTURO ( speratus ) , 
Ov. Ep. x i : casi al fin este contrato se esten-
dia en forma de diálogo : ¿PROMETIS? PROME
TO , i a continuación se estipulaba el dote, 
P l a u t . T r i n . v. 2. 34. - T e r . A n d . y . 
que en los primeros tiempos se entregaba en
tero el día mismo en que se celebraba el ma
trimonio , Suet . Claud. 20 . - J w v e n . x. 335j 
pero después en tres pagas iguales ( t r ibus 
pens ion ibus ) , Gic. Att . xi . 4- 2 3 , i ult. Con 
este motivo se daba por lo regular una fun
ción , i el marido regalaba a su esposa una 
SORTIJA (anulus p r o n u b u s ) j como señal de 
la unión que contraia con ella , v i . 
2y , i ella se la ponía en el dedo meñique de 
la mano derecha, porque creian que desde él 
salía un nervio que iba al corazón, Macrob. 
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Sat. v i l . i5./ Entonces se señalaba el día en 
que habia de celebrarse el matrimonio, T^r. 
And. i . _ i . ^55 pero teniendo presente que 
había dias que pasaban por desgraciados , co
mo por ejemplo los de las Calendas, Nonas 
e Idus, i los inmediatos a ellos, i con parti
cularidad todo el mes de Mayo (MENSE MA-
LTJM MAIO NUBERE YULGUS AIT) , Ov. Fast. v. 
490. - Plut. Q. Rom. 85 , i los dias negros 
(ATRI), porque en el calendario estaban pin
tados de negro, igualmente que ciertas fiestas, 
cómodas de los Salios, el dia en que habian 
sido enterrados los padres de los novios (sa-
Ui, parentalia) &c. , Macrob. Satur. 1. ID. 
Las viudas podian contraer segundas nupcias 
en cualquier tiempo, ib, Plut. Q. Rom. io3. 
La época que se tenia por mas feliz para con
traer el matrimonio era a mediados de Junio, 
Ov. Fast. vi . 221. - Plut. ib. 

Si una de las partes se retractaba de los 
esponsales contraidos (sponsalia dissolvere, 
infirmare vel infringereJ, lo hacia con esta 
fórmula; NO HARÉ uso DE LA PROMESA DE USTED 
f conditione tua non utor); esta retractación 
se llamaba REPUDIO (repudXum), de lo que 
provenia la cspresiou {repudiatus repetor). 
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ME IUJEGA.N DESPUES DE HABERME REPUDIADO, 
Ter, And. i . 5. i5. I si después de firmado 
el contrato, uno de los interesados decía al 
otro que quería apartarse, espresaba esto d i 
ciendo, que LE ENTREGARIA A ÉL O A SUS AMI
GOS EL REPUDIO (repudiam ei vel amicis ejus 
mittere ^ remitiere vel renunciarejy Terén. 
Phor. iv. 3. 72. v. 7. 35. - Plaut. Aul. iv. 10. 
69 ; bien que la palabra REPUDIAR (repudiare) 
se usa también para espresar ei divorcio d i 
manado de la mujer, Suet. Cees. 1. 

La novia el día de la boda llevaba túnica 
blanca larga (TÚNICA RECTA), Piin. vm. 4^-
guarnecida de púrpura o de otro modo {seg
menta et lonji habitas) , Juv. xi. 1 2 4 , cintu-
ron de lana con el lazo de Hércules (ZONA vel 
cingulam lañe) , Luc, n. 362 (nodus Hercu-
leus), que desataba el marido (solvebat), 
Ov. Ep. 11. 116. Festo : i velo encarnado o 
de color de fuego (luteiun FLAMEUM vel-us) 
con que se cubría la cara (nubebatur) , para 
manifestar su modestia, Luc. 11. 36r. - Juven. 
n, 124. v i . 224, £ Schól. in loe. x. 334- -Mart, 
xu. 42- - PUn. xxi. 8 j de lo que dimana el 
nubere se. se viro, entregarse a un esposo, 
daré vel collocare filiam nuptam vel nuptai, 
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id est, ¿n matrimonium clare, casar una hija: 
diviclian el pelo de la novia en seis partes con 
la punta de una lanza, Plut. in Romul. et 
Qucest. 86. velSj . - Ov. Fast. n. 5o, i la po
nían una corona de flores, Catul. LIX. 16, i 
los zapatos debían ser del color mismo que 
el velo {lutei socci) , Gatul. LIX. IO. -Plaut. 
Cas. Prol. 8g. - Gic. Gluent. 5. - Divin. i . 
16. - Ti t . Liv . XLII. 12. - Suet. Glaud. 26. -
Tacit. An. xi . 27. - Val. Max. ix. 1. 

Jamas se celebraba ningún matrimonio 
sin consultar antes los auspicios, Juv. Sat. 
x. 336. - de. Div. 1. 16. - Cluent. 5. i 16. -
Plaut. Cas. proL 86. - Suet. Claucl. 26. -
Tacit. ján. x i . 27. Lucan. 11. 3̂ 1 , i ofrecer 
un sacriíicio a los Diosesj particularmente a 
Juno, protectora de los matrimonios, J^irg* 
Ene id, vi. 5(). En los primeros tiempos in
molaban un cochinillo, V^arr. R. R. i). 4i 
al que siempre le quitaban la hiél para tirar
la, i dar con esto a entender que debe dester
rarse de entre los casados todo lo que puede 
disgustar i causar amargura , PZÍ¿Í. Pi'ecp. 
conjug. E l casamiento se celebraba en casa 
del padre de la novia, o en la del pariente 
sujo mas próximo, i por la noche la lleva-
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ban (DUCEBATUR vel deducebatur) a la de su 
marido., íiujiendo al salir que la arrancaban 
por fuerza de los brazos de su madre o de la 
parienta mas próxima de la novia , en memo
ria del rapto de las Sabinas, i la acompaña
ban tres jóvenes, cuyos padres viviesen ; de 
los que dos la daban el brazo, i el tercero 
iba delante con un hacha de pino o tea en
cendida (tceda pinea vel spinea), Fest. Ga-
tu l l . L i x . i5. - Plin. xvi. 18. - Prop, iv. 12. 
46, Ademas de estos iban también delante 
otros cinco con las teas nupciales (FACES NUP-
TIALES), Gic. Gluen. 6, maritales (maritce), 
Ov. Ep. xi . 101 , o lejítimas (legitimce^ , en
cendidas, Lucan, n , 336.-Plut. Q, R. 2 ; i de 
esto proviene que se toma la palabra tea (¿¿e-
Í/ÍP) por matrimonio, f^irg. E n . iv. 18. -
Ov. Met. iv . 60 . Detras de la novia iban sus 
criadas llevando una rueca con lana i el huso 
con el estambre (colus compta et fusus cum 
stamine) , para que supiese que debia ocupar
se constantemente jen hilar, como lo hacían 
todas las Romanas, Pl¿7i. VÍII,48- rj4''0{>' 
Fast. ih. ']41' ~ -Flt, L i v . 1. Sy, i lo practica
ron también algunas de las mas ilustres ma
tronas de los últimos tiempos de la Repúbli-



361 
ca. I asi se dice que Augusto jamás llevó, a lo 
inenos por ropa interior, cosa que no fuese 
hecha de lo que habían hilado su mujer, su 
hermana , sus hijas o sobrinas , Suet. Aug. 
•yS. (I) .EII el acompañamiento iba también un 
joven que le llamaban el Camilo (GAMILLÜS), 
el cual llevaba un vaso o CAJA CERRADA (CO-
MERUM vel-a) que contenia las joyas de la no
via (nubentis utensilio), Festo, i juguetes 
para niños (CREPUNDIA) , Plaut. Cist, 11.1. 1. 
5. - Rud. i v . 4- n o . Ademas acompañaban a 
los novios los parientes i amigos (̂ pompam 
nuptialem ducebant), lo que miraba como 
una OBLIGACIÓN (OFFICIUM), Juv. 11. l32. vi . 
202. - Suet. Claud. aS. - Cal. J25 - Ner. 28; 
de esto provenia que para decir casarse , se 
valían de la espresion DUCERE uxorem SC. do-
mum. Durante el camino los jóvenes se chan
ceaban con la novia (sales étf convitia), L u -
Ca n. n. 36g. Fest. Gatul. LIX. 127. La casa 
del novio tenia las puertas enramadas de ho
jas i flores, i las salas estaban colgadas de ta-

1 Estaba prohibido espresamente por ley eL que las muje
res üeyasen husos que se viesen , i el cjue se sirviesen de ellos 
eu los caminos públicos, según dice Piinio , porque creían que 
el movimiento del huso perjadiciba a. las cosechas. 
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pices, Juv. v i . 5 i . 79 i 226 , i cuando la no
via llegaba, la preguntaba el novio quien 
era, i ella respondia donde tú eres, Cafo, yo 
soj Caja (UBI TU GAIUS IBI EGO CAÍA); esto es, 
donde tu eres amo i padre de familias, soy 
yo ama i madre de familias (ubi tu dominus 
et paterfamilias , íbi ego domina et materfa-
miliasj. A la recien casada la llamaban CAÍA, 
porque la mujer de Tarquino el antiguo, 
que pasó por hilandera muy diestra laníjica 
i muy mujer de su casa , se llamaba CAÍA CE
CILIA o TANAQUILDA, Cic. Mur. 11. - Quint. 
I . 7. Fest. La rueca i el huso le colgaban en el 
templo de Sango o de Hércules (Sanctor San-
gusJ, divinidad de los Sabinos, introducida 
en Roma, Plin. ym. 4̂ * s' "4? con el objeto 
de conservarlos, i la recien casada colgaba a 
la puerta del cuarto de su marido unas ma
dejas de lana, Plin. xxix. 2. s. 9. - Lucan. 
I I . 355, -Sery. in F\wg, En . 1% 4^8, que las 
untaba fungebat) con manteca de puerco o 
grasa de lobo, creyendo que con esto le pre-
cavia de todo encanto i hechizo. De esta 
práctica de untar las madejas de lana dimana 
la voz uxor j como si se di jera unxor, Serv. 
ib. Pl ín. xxvm. 9* s' ^7* líacian (Iue â novia 



saltase el lindar de la puerta levantándola en 
volandas ? XÍÍC. ib. Plutar. in Romul. et Q. 
i?. 29 , o dando ella misma un brinco , P/aM¿. 
Cas. iv. 4- 1 : porque se habría tenido por de 
mal agüero que le hubiese tocado con el pie, 
estando consagrado a Vesta , Diosa de la V i r 
ginidad, Ser. in Wirgi Ecl . vm. 29, 

Inmediatamente que la novia entraba en 
su nueva casa , se le entregaban las llaves de 
ella, para manifestarla que era de su cargo 
el gobierno interior, Festo: i le ponían a los 
pies una piel de carnero, para que conocie
se que debía ocuparse en hilar lana, Plut. 
Qucest. Rom. 3 i . Ambos novios tocaban el 
fuego i el agua, porque los creían principio 
de todas las cosas , Plut. Q. R. 1. - V^arro de 
L . L . iv . 10. - Ov. Fast. iv. 792. - Art. J m . 
vi\ 5 9 8 , i con esta agua que habían tocado se 
lavaban los píes, Serv. in Virg. E n . iv. 167. 

E l novio en celebridad de su satisfacción 
daba un convite (ccena nuptialis), al que 
concurrían los parientes i amigos suyos i de 
la novia, i las demás personas que tenían por 
conveniente convidar, Plaat. Cure. v . 2, 62. 
Sitet. Claitd. 25. -Juven. v i . 201. 

Había músicos en la casa para que canta-



sen el himno nupcial (EPITHALAMÍUM , hime-
uceus vel-um Thalassió), Mart. m. gS. 25. -
Gdtull. 61. - Ter. Adelph. v. 7. 7. -Stat. Silv. 
11. 7, 87, con el estribillo (10 HIMEN HIMENJEE), 
•yen, himeneo, ven : ven himeneo, Plaut. 
Cas. iv. 3. (1 THALASSIO), Mart. 1. 36. 6, por
que los Griegos tenian a himeneo por Dios 
de los matrimonios, i Thalassio era mirado 
por los Romanos como el protector de los 
casados, ib. Mart. xm. 42- 5, o porque hu
bo un Talasio, famoso por lo perféctamente 
unido que vivió con su mujer, Festo. Tit. 
Liv. 1. 9, al que deseaban que imitasen los 
novios, para que disfrutasen igual felicidad, 
Plat. in Pomp. (o de lanijicium), Plut. in 
Romulo. Los que dijimos que acompañaban 
la novia a la casa de su marido, iban por el 
camino cantando este mismo estribillo, Mart. 
ib. Ov. Ep. x i i . i43. xiv. 27; de aqui provi
no el decir/¿¿r/íewecw canere , por cantar el 
himno nupcial, f^irg. Eneid, vn. 3c)8, vel 
hímencea se. carmina , Ov. Art. Am. 1. 563, 
himencei inconcessi, pov matrimonios ilíci
tos, f^irg, Eneid. 1. 6 5 i , vetiti, vi . 623. 

Acabada la cena, unas MATRONAS (pronu-
bae) que no habían tenido mas que un mar i -
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do, acompañaban la novia al cuarto en que 
debia dormir (thalamum), Festo: i la acosta
ban (collocabatur) en el lecho nupcial (lec-
tus genialis) , que estaba magníficamente 
adornado, Catul, LIX. 188, i situado {in atrio 
vel aula), Hor. Ep. 1. 1. 8-7, frente de la 
-puerta, (adversus). La cama estaba cubierta 
de flores, Cic. Clu. 5. - Catul. LIX. 192. -Do-
nat. in Ter* Eun. 111, 5. 4^. - J u v e n . x . 334--
Tac. An. xv. 37. -Prop, i v . 2 . 8r. - Gell. 
x v i . 9, i algunas veces la ponian en el jardín, 
JuVi Xi 334, con tal que no hubiera habido 
otra ántes en este lugar para el mismo obje
t o , Pro^o. i v . 12. 85. I V , 9. 59 , porque en 
tal caso la trasladaban a otro puesto. A l re
dedor de la cama ponian estátuas de los Dio
ses del himeneo SUBIGO , PERTUNDA fice. Ar-
nob. i v . - Jugust. de civ. Dei, v i . 9. A la 
puerta de la casa de los novios se ponian va
rias jóvenes i cantaban diversas canciones 
alegres de himeneo hasta media noche, Ov. 
Fast. mi 6^5. 695, i por eso a estas cancio
nes las llamaban EPITALAMIOS (epithalamia). 
E l novio tiraba nueces a los muchachos, Plin, 
x v . 22. -Serv. in Virg, Ecl . vm . 3o. - Catul. 
LIX. I 3 I , para manifestar que renunciaba a 
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los juegos de n iño , i que en adelante se por
taría ya como hombre j de lo que provino la 
espresion nuces relinquere , para decir que 
de allí en adelante no pensaría el sugeto mas 
que en cosas serias, Pers. i . 10 : sin embar
go, hay algunos escritores que esplican dicha 
frase por la costumbre que tenían los mucha
chos de jugar a nueces durante las fiestas de 
Saturno , Suet, Aug. fá* - Mar. v. 85. xiv. 
i . 12, cuyo juego estaba prohibido en lo res
tante del año , ib. 18. Las jóvenes al casarse 
consagraban a Venus sus juguetes i muñecas 
{pupee), Pers. n . 70. Al despedirse de los 
amigos i parientes que habían sido convida
dos, se les regalaba alguna cosa (apciphoreta), 
Mart. xiv. 1. - Juv. v i . 202. 

E l día siguiente de la boda, el novio da
ba un banquete (repotia-orum), Fest. Hor. 
Sat. 11. 2. 60 , i entonces recibía la novia los 
regalos de los parientes de la familia i demás 
amigos, i comenzaba a portarse como ama 
de casa , celebrando los ritos sagrados, Ma-
crob. Sat. 1. i5 . La mujer casada conservaba 
su nombre, v. gr., Jul ia , Tulia, Octavia, 
Paula, Valeria &c.; pero unía a él el de su 
marido, asi (CATOKIS MARCIA), Marcia de Ga-
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ton , Luc. ii. 344^ Julia Pompei¿, Terentia 
Ciceronis , Livia Augusti &c. &c. 

Rómulo dio una ley permitiendo al ma
rido que pudiese divorciarse (dívortium)} pe
ro no a la mujer j Plut. in Romulo, lo mis
mo que Moisés, Deuter, x x i v . 1 ; sin embar
go, se exijia para ello justo motivo, Fest. in 
sonticum. A l que se divorciaba injustamente 
o sin fundamento j se le confiscaban los bie
nes, i la mitad se adjudicaba a la mujer, i la 
otra mitad se consagraba a Géres , Plut. ib. 
Los motivos justos porque el marido podia 
repudiar su mujer, eran si esta liabia faltado 
a la fe conjugal, si habia querido envenenar 
a sus hijos, si introducia en la casa del ma
rido hijos que no eran de é l , si habia falsifi
cado las llaves peculiares de su marido, o si 
habia bebido vino sin saberlo su marido, 
Plut. ib. Gell. x . 23. - Plin. x i v . 12: de la 
justicia de estos motivos era juez el marido 
en unión con los parientes de la misma mu
jer, Díonis. 11. 25. Se cree que la ley del d i 
vorcio fue adoptada por los Deceraviros, que 
hicieron las Leyes de las X I I Tablas, Cic. 
Phi l .u . 28. Véase tomo 1.0, pájina 367 , i 
tomo 2.0, pájina 4^. 
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Sin embargo de que la ley permitía a los 

hombres el divorciarse, en 52o años no se 
vio un ejemplar, i asi Sp. Garvilio Ruga fue 
el primero que se divorció, a pesar de estar 
apasionado de su mujer, por la razón de no 
haber tenido hijos de ella, e impedir esto el 
poder cumplir el juramento que los Censo
res le hicieron prestar a é l , igualmente que 
a los demás ciudadanos, de que se casaría 
para tener hijos (uxorem se liberum quce-
rendorum gratiá habitururri), Gell. iv. 3. -
Valer. Max. 11. i . 4« -Dion. n. 25. 

En los siglos siguientes fueron muy fre
cuentes los divorcios, i los hubo tanto por 
razones gravísimas, Suet. Aug. 6 2 . - Claucl. 
26 -Ner, 35^ como por pretestos sumamen
te frivolos, J^al. Max. iv. 3. 11 i 12.-Dion. 
46. iS.-Plut. i n L . Paulo i Cicerón.-Juven. 
vi . i47- Cesar repudió a Pompeya, sobrina 
de Sila, porque Clodio, disfrazado de músi
co, se introddjo en su casa mientras se cele
braban los ritos de la Buena Diosa , Cic. 
Sex. 44 J 1 110 obstante que confesaba clara
mente que no creia lo que se decia de elJaj 
se apoyaba en que la mujer de Cesar debia 
portarse de modo que no diese que sospe-
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cliar, Dio. 37. 4^« - Suet. Claud. 6. - Cic. 
Att. 1. 12. 

Guando la mujer era condenada por ha
ber faltado a la fidelidad del matrimoniOj 
perdía su dote ? Val. Max. vn i . 2 3 ; pero si 
no habla dado motivo al divorcio 7 le conser
vaba, i si los consortes se separaban de co
mún acuerdo {cum BONA GRATIA a se invicem 
discedebant), la mujer a veces se llevaba has
ta los regalos de boda que le habia hecho su 
marido, Ovid. de Rem, Amor- 669. 

En los últimos tiempos de la República 
usaron del derecho de divoíciarse igualmen
te hombres i mujeres, i algunos autores han 
creido ; que a las mujeres se les concedió es
to por una ley de las X I I Tablas, que se dio 
a semejanza de un artículo de una ley Ate
niense, Plut* in Alcib.; pero en lo que pa
rece que no cabe duda es que en tiempo de 
Planto las mujeres no tenian tal libertad, 
Mercat. iv. 6 , i según puede creerse lo úni
co que obtenia una mujer era el que si su 
marido se mantenía ausente durante mucho 
tiempo, se le diese permiso para casarse con 
otro, Plaut, Stich. 1. 1. 29. En lo sucesivo 
algunas mujeres abandonaron sus maridos 

T. 111. 24 
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con tal frecuencia i con tan poco pudor, que 
este desorden hizo decir a Séneca, que mu
chas de ellas no contaban los años por el nú
mero de Cónsules, sino por el de maridos, 
de Ben. 111. 16. Juvenal hizo igual observa
ción (Jiunt acto mariti, quinqué per autum-
nos), v i . 228. - Mart, v i . 9; pero la liberta 
que se habia casado con su patrono, no po
día separarse de él (et repudium mittere). Se 
dice que Augusto contuvo el abuso de los di
vorcios de común acuerdo (BONA GRATIA), 
Suet. Aug. 3 4 , i que Domiciano le imitój 
pero sin embargo continuó el desórden , a 
pesar de que las mujeres que le cometían per
dían todo el aprecio público (quce nubit to-
tiesj non nubit, adultera lege estj, Mart. 
vi. 7. 

La espresion dimittere uxorem, denota 
el divorcio solicitado para el marido, i cuan
do es la mujer la que le pedia, se decía 
relinquere vel deserere virum ; el divor
cio de común consentimiento de ámbas par
tes se designaba en estos términos: faceré 
divortium cum uxore vel viro, a viro vel 
ab uxore, Cíe. Fam. v m . 7. D. 24. 3. 34-

E l divorcio al principio se hacia con cier-
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tas fórmulas análogas a las que se empleaban 
para contraer el matrimonio, i asi el cele
brado por CONF ARRE ACIÓN , se anulaba por el 
sacrificio de la difarreacion (DÍFFARREATIO), 
Festo, cuya ceremonia se hizo viviendo Plu
tarco, para autorizar la separación (disci-
dium) del Sacerdote de Júpiter i de su mu
jer (Flaminicd), Quaest. Rom, 5o. E l matri
monio contraido por COMPRA {ccemptio), se 
disolvia en el acto de la remancipación (RE-
MANCIPATIO), como lo hizo Catón , para que 
su mujer Marcia pudiese irse con Hortensio, 
según creen varios Comentadores, P/MÍ. in 
Cat,, i Tiberio Nerón , para dejar a Augus
t o , su mujer Livia , sin embargo que se ha
llaba en cinta, Tacit. Ad, v. i . - Dio. 48. 44-~ 
Vell, n. 94. En los últimos tiempos apenas 
se exijia ninguna solemnidad para el divor
cio, pues bastaba rasgar el contrato matri
monial ante siete testigos (tabulce nuptiales 
vel dótales frangebantur), Tacit. An. x i . 3o.-
Juven. i x . , quitarle a la mujer las llaves 
de todo (claves adimebantuj"), Gic. Phil. 11. 
28 , i un liberto o el marido mismo la decia: 
toma lo tuyo {res tuas tibi habe vel-eto: tuas 
res tibi agito , exi , exi ocius j vade fora\ 
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mulier cede domó) 1 YETE LUEGO, Plaut. Ca-
sin. 11. 2. 35. - Cic. de Orat. 1. 4o. - Plaut. 
Amph. m. 2, 47« - Ov. Ep, x i i . i34. - Juven. 
v i . i45. - Mart. x . 42. x i . io5. L. 2. 9. - Dig. 
de Divort . j i de esto provenia el que para de
cir divorciarse, usaban de la frase ex ¿ge re 

foras vel ejicere, Gic. Phil, 11. 28. Guando 
el marido se hallaba ausente, hacia que noti
ficasen a su mujer el divorcio (nuntium remi-
tebat^ Cic. Att . 1. 10 , por un escrito que 
contenia dichas palabras, cuyo documento 
se llamaba renuncia del matrimonio (matri-
monü RENUNTIATIO). 

Si la conducta de la mujer no habia dado 
motivo para el divorcio, se la debía entre
gar inmediatamente s u dote 5 pero lo mas co
mún era el devolvérsele en tres pagas, Cic. 
Att. x i . 4- 23« 25. 

A veces era preciso entablar una acción 
(MALJE TRACTATIONIS ) , para que se declarase 
cual de las dos partes habia dado lugar al d i 
vorcio, C¿c. T'op. 4- Quint. vu. 3,-Declam. 
Y i n . 18. 383. Guando era la mujer la que so
licitaba el divorcio., decia: anda conDios., to
ma lo tufo y i vuélveme lo que me pertenece 
(VALEAS TIBI HABEAS TU AS RES REDDAS M E A s ) , 
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Plaut. Amph. n i . 2. 47« Se tomaba razón de 
los divorcios en el rejistro de instrumentos 
públicos {acta)y Gic. Fam. vm. 7. - Senec. 
de benef. ; lo mismo que de los matrimonios, 
Juv. 11. i36, de los nacimientos, id. ix. 4? 1 
de las muertes, Suet. Ner. 39. 

Las viudas debian llevar luto por sus ma
ridos durante diez meses, iSenec. E p . 65 , i 
si pasaban a segundas nupcias, antes de con
cluir el luto se las tenia por infames, L . 2. 
C. de Secund. nupt. 5 pero no era lo mismo 
con los hombres. Marco Antonino el filósofo, 
habiendo fallecido su mujer Faustina, no 
quiso que sus hijos tuviesen madrastra, i se 
sujetó a vivir con una concubina (ne tot lihe-
ris superduceret novercam) , Capitolin. in 
vita ejus fin. 

No se hacia grande aprecio de las que 
contraian segundas nupcias; pero al contra
rio , se respetaba mucho a las viudas que se 
mantenian en este estado en consideración a 
su difunto marido, i por tanto el epetito de 
casada solo una vez (UNÍ VIRA) , se halla mu
chas veces en las antiguas inscripciones como 
honorífico : lo mismo casada solo con uno 
(UNINÜPTA), Prop. iv. ult. Por eso lasque 
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se habían vuelto a casar no podían oficiar en 
la función de la fortuna de las mujeres {for
tuna maliehris')¡DXOXÁS. vm. 56.-Val. Max. 
i . 8. 4- - Serv. ín Vírg. Eneíd. 4- ÍQ* - Fest. 
{in pudicitice signum). Las segundas nupcias 
estaban prohibidas por ley a los Jermanos, 
Tacit. de Mor. Germ. ig . 

FIN DEL TOMO TERCERO. 
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