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E s ~ s  libro de texto ha tenido entre sus similares una rara fortuna, 
como lo cobonestan sus múltiples ediciones en un breve periodo. 

Su adopclón en nuestra Facultad de Derecho es coethnea de una mu- 
danza radical en los rogramas de ensefianza del Derecho Romano. 
Este curso. m e  se IirnEahn a exolicar 81 derecho en la h n e n  de .Tiirti- ~~~ - ~ ~ , - - -. ~ ~~~~~~.~ ~~ .~-  ~~~~- .. ~ -..- ~ .--.- ~ r - - -  
niano, esto es, terminado el periÓdo de su evoluci6n. encarado de golpe 
en sus formas ~erfectas  (de abl el nombre de uCurso de Institutaso. 
Curso de Pandectas8. aue  ostentaban los clisicos manuales . se estudi& 
luego como un derechó histórico, siguiendole en las varias iases de su 
desarrollo, en un período trece veces secular, en que las más variadas 
civilizaciones se mezclaron y colaboraron armónicamente para que el 
derecho de Roma, en sus comienzos estrecho y excluyente, adquiriera 
luego el vigor de un derecho universal, cuyos efectos aun duran y per- 
durarh .  no cabe duda, en el derecho de las civilizaciones modernas. 

Es verdad que despues de la redacción del actual Código Civil Aie- 
min, el Derecho Romano desapareció como legislación vigente; no es, 
con todo, un derecho muerto; troc6se sencillamente en un derecho his- 
tórico, consagrado por los tiempos, que permanece como fuente del 
derecbo actual. En este mismo código precitado, cuyas alabanzas en- 
tonan los modernos civilistas, librada la batalla entre el *Pandenten- 
recht* y el ~Deutsches Privatrechto. no e s t i  probado que este Último 
triunfara en la contienda (1). Y porque es un derecho histórico requiere 
ser estudiado con un criterio histórico antes que dogm4tico. Es lo que 
aconteció en Francia despues de la codiIicaci6n de 1804, cuando PI estu- 
dio exeg6tico de las compilaciones de Justiniano se convirtió paulati- 
namente, sin reforma oficial, por la sola iniciativa de los profesores, en 
un curso de historia de la legislación romana (2): 

Pero esta nueva metodología, antes que de ilitar, vigorizb el estu- 
dio del derecho romano. La propia literatura jurídica moderna pareció 
colaborar en esta feliz iniciativa de rejuveneeer las instituciones de 
Roma, aplic4ndoles el esplritu critico y sagaz de los nuevos tiempos 
y mediante el aporte de abundantisimo material de estudio que hizo 
posible una mhs grande penetración y hondo conocimiento de las pasa- 
das civilizaciones. Y estas experiencias del pasado, contempladas a la 
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luz de la  ciencia moderna, serán, a la vez que mejor comprendidas, efi- 
cacfsimas para sustentar las nuevas construcciones del derecho. 

Asf lo comprendió el genio luminoso de Rodolfo Ihering cuando, 
en la  aIntroducci6nr de su Historia del desenvolvimiento del Dwechu Ro- 
m m ,  señalaba el método que habría de renovar los estudios bist6ricos. 
Y porque este opúsculo, que dejó truncado la muerte de su autor, es 
menos leido que otras acabadas y clásicas producciones suyas, yo quiero 
recordar aquí algunas de sus ideas fundamentaies. 

La ciencia histórica -nos dice-  permanecerla estacionaria si los 
historiadores no se sucedieran los unos a los otros, aportando sin cesar 
nuevas concepciones. 

apero ella progresa. La historia romana se presenta en nuestros 
ndlas con una fisonomia diferente de aquella del último siglo; la  Revo- 
nlución francesa se comprende ahora de manera muy distinta de como 
nse entendia hace cincuenta años. La razón está en que nuevas fuentes 
nfueron descubiertas y, además, porque el pensamiento ha experimen- 
ntado una evolución. Cada epoca tiene una concepción diferente, y el 
npasado toma, por tal manera, una fisonomia siempre nueva... E n  el 
ocurso universal de las cosas, la luz de lo nuevo se refleja sobre el pasa- 
ndo. Tan s610 hoy dfa comprendemos muchas cosas que pertenecen a 
nuna antigüedad envuelta en la  mortaja de los siglos desaparecidos, (1). 

E n  las nuevas fuentes descubiertas y, sobre todo, en la  evolución 
del pensamiento f f a  Ibering el progreso de las ciencias históricas. Pero 
asi como el presente se refleja sobre el pasado, este vierte su claridad 
en el sendero por donde ascienden las civilizaciones modernas. Una 
última conquista de la  ciencia: el hallazgo siempre creciente de los pa- 
piros del Egipto romano es fuente inagotable de renovadas enseñanzas 
en el campo del derecho. Instituciones loadas por nuevas en la doctrina, 
y que luchan para imponerse en la codificación de los pueblos más 
adelantados, aparecen constituidas en las ruinas venerables de épocas 
nretPr i ta i  12) - - - - . - - - - - , : 

Estas instituciones resurgen a la vida por obra de los hombres doctos 
que confunden, en un mismo sentimiento, su fervor por la ciencia nueva 
y el amor de las cosas pasadas; de otro modo, sin una vasta preparaci6u 
para acercarse a ellas y comprenderlas, permanecerían mudas. e inco- 
rnunicables. . -- -. -. . .- - . . . 

Esta virtud renovadora alcanzó al Derecho Romano en muchas de 
sus instituciones; para remozar algunas que pareclan gastadas, bastó 
que se volviera a las fuentes del derecho romano, no contaminadas por 
la  obra de dosadores e interoretes. aue se anartaron de ellas v fundaron . . 
caprichosas-doctr nas. 

Excedería los limites de este prólogo el abundar en las pruebas de 
mi aserto; pero ha de bastar para convencer un ejemplo que bien pu- 
diera considerarse clásico. 

Raimundo Saleilles, profesor que fué de la  Universidad de Parls 
y uno de sus últimos grandes maestros, ha renovado el estudio de la 
personalidad jurldica, abrevándose en las fuentes originales del derecho 
romano. Profundo conocedor de este derecho, si bien modestamente 
declara que no es romanista de profesión, explora la  historia de aque- 
llos institutos nara mostrarlos como fueron v como deben ser: no fic- -~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ - - ~ ~  

ciones, sino redidades jurldicas capaces de S& sujetos de derecho y del 
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mismo modo que el pro io individuo. Y he aqul cómo sintetiza este % autor, que vivifica la sa iduría clisica con alerta espíritu moderno, el 
gran beneficio que en esta materia se debe al derecho romano: $o1 ha 
*aclimatado- -nos dice--en el mundo la  idea de que todos los organis- 
rmos constituidos para funcionar en el terreno del derecho eran reali- 
~dade s  jurldicas, capaces de ser sujetos de derecho como el mismo indi- 
$viduo. Y sin pretender plegar todos estos organismos dentro de un mismo 
*molde ronstructivo, admitió toda la  diversidad.de constituciones que 
rpresentaba el miindo de los hechos y de las realidades, desde la  perso- 
malidad puramente corporativa de la  asociación, hasta la personalidad 
*de pura afectación de las fundaciones. Han sido los hechos los que han 
radaptado el derecho a su medida, lejos de pensar que el derecho, a la 
rmanera de un lecho de Procusto, los haya reducido a la  abstracción de 
rsus sistemas. Estamos e n  plena corriente de vida,  y el derecho acepta 
das creaciones sucesivasv (1). 

Me detengo en este único ejemplo que he escogido para fundar 
mis razones; pero yo no sé que haya una sola obra de la  literatura juri- 
dica moderna que pudiera citarse en contrario. El propio estudio del 
mismu autor acerca de la uPosesi6nr; el erudito tratado sobre igual 
asunto de Jorge Cornil, obra modernisima y juzgada como cliisica; las 
rl'andeciasr de ki'inscheid realzadas por las notas de sus doctos traduc- 
tnrpc italinnosi las nronias de ncrnbure: las de todos los oandectistas ...-. ~.., ~~~. . ~ r~~~ ~~- - ~ 

~,. ~ - ~ ~ 

alemanes. iiiagnlfivos en niimero v rn doctrina, prepararon la Icvadura 
ron qiw se amasan lns niiews c(>iistrucciones jiiridicns. 

A los tcxlos del unla llcaó I:I snviii  renovador;^. Verdaderos i n a w  
tros e n  es& rama de los estÜdios docentes en las grandes Cniversida- 
des europeas escribieron para sus alumnos manuales que compendia- 
ban en forma clara y sencilla, por veces sugerente, lo mbs selecto de 
su doctrina. A este género pertenecen el manual de Federico Giriird, 
profesor de la Universidad de París, texto traducido a varias lenguas 
europeas, y el de Eduardo Cuq, profesor en la misma Ihiversidad. que 
han puesto al alcance de la juventud estudiosa el resultado de las últi- 
mas investigaciones de la ciencia romanista. Este último, en edición 
reciente, abandonando el método que antes adoptara. de estudiar 
la historia de las instituciones jurídicas de Roma en cada uno de los 
tres perlodos del derecho: antiguo, clásico y del Bajo Imperio, ha pre- 
ferido exponer el desarrollo de cada una de las instituciones, sin solu- 
ción de continuidad, al  través de cada uno de esos tres periodos, ponien- 
do ante los ojos del estudiante el cuadro por entero. De menos volu- 
men es el n~aniial de Jorge Cornil-profesor en la L'niversidad de Bru- 
selas--, en cuya arquitectnra adoptara la primera manera de Cuq; 
obra de llneas clAsicas, que su autor ha  querido encerrar en los llmites 
de un eapercu historique sommaires, pero de los que desborda a veces 
un rico caudal de hechos y de ideas que abren nuevos h~irizontcs a la 
meditaci6n y el estudio. No pretendo agotar la lista de todos los manua- 
les modernos conocidos y usados en las escuelas de derecho de 13uropa 
y de América; no quiero, con todo, dejar de mencionar algunos de ellos, 
como el de Rodolfo Sohm, profesor de la Universidad de Léipzig, mode- 
lo de claridad y iii: sana doctrina, pero que peca, convieiic decirlo, cn 
sil descuidada traducción española. Así tambihi he de enuiiviar los múl- 
tiples textos aparecidos en Italia durante estos Últimos tiempos, 
todos ellos encauzados en la corriente moderna, de maestros que han 
dado al estudio de un dcrecho clisico en su tierra los frutos mAs jugosos 
de su honda erudición y de sil claro talento. 

Los manuales de Contardo Ferrini, de I'edro 13onlante, de . h a n  
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Pacchioni, de Silvio Perozzi, de Emilio Costa, de Victorio Scialoja, 
tienen para nosotros el atractivo de estar escritos en una lengua tan 
cercana de la nuestra, que sólo rara vez se creyó oportuno presentarlos 
en una traducción española, Como aconteció con el manual de don 
Felipe Serafini, traducido y con referencias al derecho español por el 
doctor Juan de Dios Trias. 

13e estos manuales, quizá ninguno se ha difundido tanto en las es- 
cuelas de America como el manual de Eugenio Petit, cuya traducción 
española, confiada a un distinguido profesor de la C'niversidad de Va- 
lladolid, aparece ahora esmeradamente editada por la importante Casa 
Editorial Saturnino Calleja, S. A., que tantas obras de valía nacionales 
y extranjeras ha incorporado al acervo, ya rico, de la moderna biblio- 
grafía de España. 

Este texto dificilmente podría ser superado en el merito de adaptar- 
se perfectamente a la ensefianza dcl Derecho Romano, en el lugar que 
de antiguo le asignaron todas las escuelas de derecho, esto es, en los 
primeros años del plan de estudios. 

El propio autor, en las primeras ediciones de esta obra, manifesta- 
ba su propbsito de escribir para los estudiantes que prepararan su li- 
cenciatura, una exposición metódica y suficientemente desarrollada de 
los principios generales de la legislación romana, contemplada sobre 
todo en sus sucesivas transformaciones, e iudicaba como rasgos carac- 
ierdsticos de este tratado, la sobriedad y claridad en la exposici6n. Estos 
propósitos fneron cumplidos en Lodas sus partes, sin mengua de una 
&creta erudición, cuando la importancia de la materia lo requiere, y 
qne muestra en nuestro autor la solidez de su doctrina. 

De menos extensión que otros trabajos que gozan justamente dr 
renombre, conticne este, en su sobriedad, riqueza de material como los 
mejores; aventaja a los demás en cuanto puede satisfacer las exigencias 
de todo programa de estudios, porque no deja en la sombra ningún 
runto de importancia; si la propia índole de la obra aconseja a su autor 
que sea parco y evite tratar de intrincados problemas inaccesibles a los 
principiantes, mediante llamadas a los textos originales y citas diestra- 
niente escogidas, estimula, enciende la pasión del estudioso para más 
s~:rias investigaciones. 

13ien venida sea, pues, esta tradncción: ella facilitará a los estudian- 
tcs de España y de América un claro y ordenado conocimiento de la 
historia de las instituciones jurldicas de la Roma clásica. 

A esar de la divulgación de la lengua francesa en el mundo entero, 
creándP,se cátedras para su enseñanza en los propios Iostitntos, que 
preparan el ingreso a los estudios universitarios, conviene considerar 
que los textos científicos redactados en lengua extranjera presentan 
a la mayoria de los esLudiantes serias dificultades para su buena inte- 
ligencia, que frecuentemente les es necesario desentrañar de giros idio- 
máticos a los que no están avezados. Y porque la traduccibn no es 
simple traslaci6n idiomática, sino una fiel interpretación del texto, 
tan sólo un maestro en el asunto puede abordar con eficacia esta, por 
veces, espinosa tarea. 131 ella sobresalen los profesores universitarios 
de Italia, cuyas traducciones, espccialmentc del alemán, son verdaderas 
obras maestras, enriquecidas algunas por copiosisimas notas, y de las 
que son claro ejemplo las ~Pandeclasn de Winscheid, en las que colabo- 
raron los mejores romanistas. Igual elogio puede tribntdrse a la traduc- 
ción del uSistcma del Derecho Romano actual)), de Federico Carlos de 
Savigny, emprendida por Victorio Scialoja, profesor de Derecho Ronla- 
no en la Universidad de Roma, y tantas otras qne fueron vellicnlo de 
intensisimo intercambio espiritual. En el prefacio de dicha traducción 
escribe su autor esta advertencia, que convendria tuvieran presente 



cuantos intentan trabajos semejantes. $Es necesario-dice-que quien 
lea la versión de un libro cientifico encuentre en ella todo cuanto habría 
de encontrar en el original: ninguna cosa de menos y ninguna de más.@ 
El traductor debe permanecer enteramente fiel al pensamiento del 
autor, sin descuidar un solo matiz, esmer&ndose en exponer con claridad 
cuanto en el original esta claramente expresado; trasladar, asimismo, 
cuando se insinúa en la frase, una sombra de vacilación o de duda. 

Por estas razones merece una buena y confiada acogida esta versión 
de un maestro de Derecho Romano. Haya asimismo placemes para los 
editores que han puesto en tan habiles manos la realización de su obra 
de cultura. Ha que confesar que no todas las traducciones españolas 
de obras cientdcas fueron, hasta ahora, objeto de tan loable diligencia. 

Termino formulando un voto: Pueda este libro avivar en el corazón 
de la juventud de España y de Hispanoambrica el amor por el estudio 
del derecho romano, el mas fuerte eslabón de nuestra cultura latina. 

DR. JOSE M.. Rrzm 
Catedrétioo ds Derecho Romano en las Universidades 

de Bumos A L r s  Y de Li Phta. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1924. 
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E STA novena edición de una obra, impresa por primera vez en 1892, no 
tiene apenas necesidad de ser presentada a aquellos para los que ha  

sido hecha, es decir, a los estudiantes que buscan, para preparar la 
licenciatura y el doctorado, una exposición metódica y suficientemente 
completa del derecho romano. Conviene, sin embargo, hacer observar 
que ha sido revisada en todas sus partes con el mayor cuidado y aumen- 
tada en algunas phginas. Un estudio atento de los textos nos ha condu- 
cido, en efecto, a retocar ciertas teorías y a completar otras. Nos hubie- 
1-a sido fhcil ir m& lejos en este camino y profundizar ciertas cuestio- 
nes solamente tratadas de modo somero. Pero nosotros hemos querido, 
sobre todo, conservar en nuestro tratado, con sus dimensiones relati- 
vamente restringidas, las cualidades de concisión y claridad que hasta 
el presente le han asegurado el dxito, y que nosotros esperamos serhn 
todavfa apreciadas en la actual edición. 

E U ~ E N E  PETIT. 



T R A T A D O  E L E M E N T A L  D E  

D E R E C H O  R O M A N O  

1. El hombre estd dotado de  una voluntad libre que le permite 
desenvolver sus facultades naturales. Pero, en sociedad, esta liberta31 
esta forzosamente limitada por el respeto de  la libertad de  litros. UI 
aqui deriva la necesidad de reglas que garanticen a cada miemhro dcl 
cuer o social, con una medida igual, el ejercicio de  su  actividad. L I 
t e o r 8  de estos principios constituye el derechu, en su  acep,:ión 
extensa. La palabra derecho se deriva, en efecto, de  dirigere, e iinplic i 
una regla de conducta. Ue este modo considerado, el derecho es el con 
junlr, de regla!; que rigen las relaciones sociales (11. 

i<:óino pueden determinarse estas reglas? El Iiomhre civilizado en 
cuentra en su conciencia g en su razón la noción ile li, jwlo y de lo in- 
jusf:,. l'uede, por tanto, concebir la existencia <le un ~Icrcrho idcnl, 
cuyos principios todos cstariaii conformes con la idea de  11, juhto. I'hte 
es el dcrccho rii su eseticiu, el derecho en si. Se le Ilania tainl>iéii d c r t -  
cho w h r a l .  Esta  exliresióii no está a cubierto de la critica, p r q i i c  cI 
hiimbre, en el itstado de  1iaturale7.a. no tiene sino una conceprióii niuy 
imperfecta de lo justo; solarnentc en una civilización bastatite o,lrlait 



tada es cuando la idea de lo justo se desprende más claramente. Pero, 
sea cual fuere el nombre que se le dé, este derecho, que no se mani- 
fiesta por signos materiales, seria insuficiente para gobernar las rela- 
ciones sociales. Se necesitan reglas precisas, formuladas en textos. A la 
autoridad, a la cual los hombres han investido de este poder, pertenece 
e1 publicar eii forma de edictos estas reglas, que constituyen las leyes. 
El conjunto de las leyes forma el dorccho positivo, que, a diferencia del 
derecho natural, se ha hecho sensible por monumentos exteriores. El 
derecho, coiisiderarlo como derecho positivo, ,puede, por consiguiente, 
dcfinirse: el comjw~lo de reglas cuya observancza está preswita 1, sancio- 
nada en los distintos p u b l o s .  El derecho positivo es esencialmente varia- 
ble. Uu interés mal entetidido, necesidades pasajeras, retardan con fre- 
cueiiria su progreso. Y se necesitan siglos para que las instituciones 
juridicas se perfeccionen y para que el esplritu humano, habiendo Ile- 
gado a las concepción mas o menos perfecta de un derecho ideal, se 
esfuerce por realizarla en forma de Icyes. 

2.-De esta primera idea del derecho puede deducirse otra signi- 
ficación derivada. Dentro de los limites donde el hombre puede obrar, 
sin producir menoscabo a la libertad de otros y sin perturbar el orden 
social, el ejercicio de sus facultades constituye para 01 un conjunto de 
derechos cuyo respeto debe asegurar la  ley. Entre estos derechos, unos 
son de orden político y consisten en la participación de los ciudadanos 
en cl gobierno y en la administración del Estado; los otros son de orden 
privado: tales son los derechos de familia, los derechos reales, los dere- 
chos de credito. (V. núms. 144 y 145.1 
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Derecho Romano es el conjunto de los principios de derecho 
2gido la sociedad romana en las diversas Cpocas de su existen- 
su origen hasta la muerte del emperador Justiniano. 

is de haber formado durante siglos la le islación de una gran f :rancia, no es ya susceptible de aplicaci n despues de la pro- 
del Código Civil. Sin embargo, su estudio no ha cesado de 

con justo titulo la base de toda educación jurídlca verdadera- 
na (le este nombre. Esto no es que se haya librado, sobre todo 
iltimos tiempos. de protestarse su utilidad. Para ciertas per- 
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sonas que no toman de las coias más que el interes práctico e inmedia- 
to, este derecho, caduco y anticuado, no será más que un bagaje inútil, 
y, de renovarse, su enseñanza seria como un último resto de la eseolás- 
tica de la Edad Media. Pero se ha dicho en su favor, frecuentemente con 
razón, que el derecho romano ha recibido siempre de los que le ignoran 
los m i s  violentos ataques, mientras que los mejores esplritus no Iiau 
cesado jamás de ser sus defensores ardientes y convencidos (1). 

4.-Veamos así, pues, rápidamente por quC motivos el estudio de 
la legislación romana es todavía Útil. 

1. Ella tiene desde luego uria ul i l idad hisldriea. Suestro I>ereclio 
actual tiene, sobre todo, por orígenes: las costcmbres y el Derecho 130- 
mano. Tftulos ent.eros de nuestro C6digo Civil, especialmente la teorla 
d r  las obligaciones, han sido sacados de esta última fuente. Para com- 

r render bicn sus disposiciones, es, por consiguiente, esencial conocer 
as leyes antiguas de donde ellas nacen; Cste es el medio más seguro 

de apoderarse de su verdadero espíritu y de apreciar su valor. 
Pasó el tiempo en que nuestro Código Civil era considerado como la 

última palabra del derecho, y las dificultades prácticas que 61 hizo 
nacer, como objeto esencial de las preocupaciones del jurista. La ense- 
ñanza que se rediicla al comentario árido de los textos y de la jurispru- 
dencia pudo formar prácticas que aplicasen la ley, pero no jurisconsu- 
tos que supiesen el derecho. Pero, iluminado por la  historia, el estudio 
de nuestras leyes se ensancha y se eleva; se descubren los lazos qne 
las unen con el pasado, las causas de sus imperfecciones, y se esta mejor 
preparado para asegurar su progreso. 

L. 151 Derecho Romano debe ser estudiado como un modelu. E n  los 
mOnUmentOS que nosotros poseemos no se incluyen solamente leyes, 
sino t amb ih ,  y sobre todo, las aplicaciones que se hicieron por los ju- 
risconsultos, todas las cuales se distinguen por una 16gica notable y 
por una gran delicadeza de análisis y de deducción. Por tanto, no se 
encuentran ejemplos más perfectos de interpretación jurídica ue ofre- 
cer a los principiantes del estudio del derecho. Esta perfeceizn no es 
nada ue deba sorprendernos. Los romanos tuvieron, en efecto, una 
aptitug especial para el derecho, así como los griegos para la filosofia. 
Si se ahadc que el Imperio romano ha abarcado en su dominación todo 
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el universo civilizado, que sus ,jurisconsultos tenian los origenes más 
diversos, se comprende fácilmente que este derecho es el resultado del 
trabajo del cspiritii humano en lo que tiene de mas culto. Por tanto, 
uno de iiuestros antiguos autores, Cristóbal de Thou, h a  podido llamar- 
le justamente la vazón  eswi la .  Bajo semejante escuela, la inteligencia 
jurídica se forma y se desarrolla. 13 cspiritii adquiere cualidades de pre- 
cisión y de claridad que facilitan singularinentc el estudio de las legis- 
laciones modernas (1). 

3. Ilesde otro punto de vista, el conocimiento del derecho romano 
es ailcniAs, para cste cstudio, mi poderoso auxiliar. I h  electo, si se ex- 
ceptiia Inglalcrra, donde la ley común deriva de las costumbres locales 
y donde doniina el elcmenlo feudal, el Derecho Romano constituye el 
fuiido de las principales legislaciones de Europa. I>e este modo es el 
Derecho alcmán originado de la mezcla rlcl derecho gcrmhnico y del 
Dereclio I<oniaiio; I:.spaiia. que ha pedido prestada: sus leyes al derecho 
romano y al derwho canónico, c Italia, en qde los redactores del Código 
Civil de 1865 se han inspirado, sobre todo, en las leyes romanas. Este 
es,,por consiguiente, el lazo que une a la nuestra con las diversas legis- 
Inciones, y en gracia al cual puede ser posible que llegue un dia en que 
por mutuas conccsioncs se realice la unidad ciertamente deseable del 
dereclio internacional privado. 

4 .  A estas considcracioncs viene a aiiadirse otra de orden secunda- 
rio, pero que tiene tainbien sil valor. El derecho es indispensable para 
comprender la historia y la literatura romanas. En Roma, más que en 
cualquiera otra parte, los ciudadanos estaban iniciados para la practi- 
ca del derecho: era este el efecto de su inclinación natural y de su siste- 
ma de organización judicial. Tambien el lenguaje de los historiadores y 
literatos de Roma está profundamente impregnado de dichas dos car-c- 
teristicas, quedando muchos pasajes sin comprender por parte de quie- 
nes ignoren el Derecho Romano, de lo cual dan fe, desgraciadamente, 
las traducciones. 

fj 3. - Soeiúii, divisiones y iuenles del Uciccho, scguti 
los jurisconsultos romanos. 

5.-1. Xoción del  D e r e c h o - 1 .  Durante los primeros siglos de 
Roma, el derecho está intimamente unido y, por decirlo así, subordi- 
nado a la religión; pero no por eso conserva menos su dominio propio, 
y los romanos tuvieron expresiones diferentes para designar las institu- 
cioiies que ellos consideraban como de origen divino y las que emana- 
ban de los hombres. F a s e s  el derecho sagrado, lar  divinu; jus es la obra 
de la humanidad, / e x  humana (1). Esta distinción acaba, por otra parte, 
por debilitarse, y la palabra jus se aplica al derecho en toda su inte- 
gridad (V. n.O 6, 1). 

El  jus, con arreglo a su misma etimologia (Z), no era desde luego 

a. (1) N. del T.-Estor caracteres del Doroeho Ikomuno fueron tnmbien señalndos 
por oiror autores. Asi,Cnrle, en su V ida  del Urreeho. tomo 1, pag. 193 y siguientes. piido 
afirmar que In legi~luc~6n de ~ o m n  cr unn legislacidn de form-s tiiii regulares y precisa. 
que bien pitede ~omparnrse, coino decla i.eibiiitz, por su ex:ietitiid.eon los ercrltor de Ipr 
materndti~os. Y poi SU equidad. ,capuz de poderse aeomodar,n todas lar gentes conquis- 
t a d a  por Roma. y debe ser considerada como uiin rardn escrita. 

6. (1) Isidoro, Orig. V, 2.-Scrvius, Ad t i rorg. ,  1, 260. 
(2) Jus, como jubpre, ,untrs, proviene d o  h raiz sSnscrifa iit, ligar.-Esta ~>iilabra 

tiene olror sentidos derivados. Asl, -presa las utilidades. lur derecl>as <IW la les arcfiu- 
los pnrticiilnrei: jus iri t e  «lirr,u, d ~ r e c h o  real. l>eripri;i tanil>iCn el tribuiiul de los mugir- 

lrado?: uocallo in itw-Cf. l%mI L.  1 l. 13.. dc J u s l ~ l . ,  1, 1. 



para los romanos mas que un conjunto de reglas fijadas por la autori- 
dad, y a las cuale!; los ciudadanos estaban obligados a obedecer. Pero 
esta idea se ensancha hacia la mitad del siglo vil, bajo la influencia de 
la filosofla griega. Los jurisconsultos admiran, fuera de las prescripcio- 
nes del legislador, la existencia de un derecho innato, anterior a las 
leyes escritas, y aplicable a todos los hombres. 

Dentro de esta nueva concepción, no siempre evitaron el confundir 
el derecho con la moral. Esta confusión .se revela en la definici6n del 
derecho que nos da i lpiano según (:elso: es el arte & lo que es bueno 
y de lo q t s  ee eguitatiio ( 3 ) .  La misión del legislador no es consagrar 
como reglas de derecho todo lo que es bueno. En él hay preceptos de 
moral qur escapan a la sanción de la ley positiva: tales son los que 
m8s bien tienden a fijar los deberes del hombre consigo mismo que las 
relaciones con sus semejantes. La misma censura puede ser dirigida 
a Clpiano cuando formula as1 los tres grandes preceptos del derecho: 
vivir hancatamente, n o  dariar a otro, dar a cada uno lo suyo (4). S610 los 
dos últimos se refieren al derecho. Vivir honestamente, respetarse a si 
mismo, es una regla de moral qne tiene su sanci6n en la conciencia y 
no en la ley. 

Sin embargo, se necesita no exagerar el alcance de esta confusión. 
>:o proccde de la teorla pura. En la practica, los romanos siem re han 
distinguido con cuidado el dominio del derecho del de la  mora! Qniz& 
ninguna legislación ha  observado mejor esta separación, ahstenibndose 
de reglamentar todo lo que es asunto de conciencia, asegurando as{ c1 
respeto de la libertad individual (5). 

2. 1% jus derfvase justitia y jwisprudentia: a) Justitia es la justi- 
cia, cualidad del hombre justo. Elpiano la define: la voluntad firme y 
wntinuoda de dar a cada uno lo suyo ( 6 ) .  Para merecer la calificación de 
justo no basta serlo, en efecto, en un momento dado: se necesita con- 
formar su conducta al derecho sin rebeldia; b)  Ju?iap&.dia es la 
jurisprudencia o ciencia del derecho, que U1 iano define: el conocimien- 
to de las cosas dicitiaa y humanas y ciencia de lo jibsto y de lo injusto ( 7 ) .  
De este modo se maniliesta todavIa en la epoca clásica el recuerdo de 
la unión antigua del derecho religioso y del derecho profano (8). 

- 
(3) L. 1, PP.. D.. de Jurlit., 1. l:.. . Nam, u1 clepanler Cdrus dcffnil, jui es1 arr boni 

el-apui. 
(4) L. 10 S 1 D. de Jurlif. 1 1 e 1. 5 3. de Juslii., 1, 1: Jur ls  p r a a p i o  suni hne: 

m e s f e  ~ i twe. 'd ie~um ;ton lardar;, 8iiitm e;iquc fribirer~.-C.l. Ciceron, De olfic.. 1. 3.5.7.- 
Senque, De bcne 111, 14. 

(5 )  Paul. L. /ii pr., de re@ jur., l.. 1,: Non omnc q u d  liwl haneslum r d .  
(6) L. 10. p., B., de Jiidii., 1. 1: Jtistilia es1 Wnrlons el perpeliia uolunlas jur luiirn 

cuiqus 1ribucndi.-Ad 1, pr.. de Juslil., 1, 1.--<licer6n, B e  jinib., V. 23. 
(7) L. 10, 1 2. D., eod.: Jurisprtrdenlia cil dioinoriun olptre hurnonarum, rrriirn noliiin, 

jusli d w r  iniusli reieniio. n d .  1, 9 i ,  h1.-Hoy, aunque la palabra jisbl>rudencia u tome 
en el mlrmo sentiao. es m&. irecuente emplearla en otra signilicacidn. cual es: el hhbito 
de los tribunales de juzgar en tal scntido o en tal otro los cuestiones que les son sometidas. 

(8) h. del T.-+o expone ordlnnriamrnte por los tratadistas, en punta sl concepto 
de la justhli  en noma. que tal  noeidn e n w d v e  dos Ideas: la de la voluntad y la  de dere- 
cho. LO% cnraeteres de la vohintsd han da ser: mnslons, pcrmnnentr. firme. decidida, in- 
alterable ue por niidn se perturbe, ni por promosns, ni por amenanu, nl por hdollos. 
ni or &&os , ni por peiI(gos de snlud ni de muerte; que s010 la gula el m o r  pcwirirno 
al &en; y wrprliio. es decir, de ayer. de hoy. de mafiino. de siempre. Fa tal rcntido se ha 
reputado como mi~gniliui la aefinici6n romana, eonsiderrindo $1" embarw. que tlcne 
tamblCn el drteeto de no responder a In Idea de justicia en t d o i  slis aswctoa. Pnesta que 
no coro rrodo la Jiislirin clvil. ya porquo 6stn lo lijn m6s * t i  los actos quc en la intencidn. 
Lasrre&."bra por obra. eillilicondo Csta de buena y nquélln do mnln, sln tener.cn cuetita 

isr>opivibn mnernl del Bnlmo, o no rrr para determinar In responrahilldad. o hen porque 
el juez nii puede apreciar la volinntnd del hombre dlrectnmrnte, sino intwpretbdolrl uor 
los hecho.. Ivir tales razones han eonsiderndo que in nocidn ruiiiann de Ii< lurtlcln 361- p i i c  
de eanveii;r t i  la Icisllcia eonsideradn como i r i m  virliid rlcl ~ In in ,  pero no a la Jiirliclii exter- 
"e. que r<-nrinte m la conformidnd de Ion netos con 11, Icy. 

El i l o w l r ~ d ~  l ' r o l e ~ ~ r  W. I<o~PI. en un nrtlculo-conlcrcz>ria acerca de Iu idea dc la 
juslicia en los jurlstns ramnnos, puiilicado eii la llouirla dc Iagirl<ici& .Iiirispririuiein. 
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6.-11. Divisiones del derecho.-l. El derecho se divide en dos 
mandes partes: el derecho público y el derecho privado, jue publicun 
el jus prhal?~?n.  

El j v a  publieum comprende el gobierno del Estado; la organizaci6n 
de las magistraturas; y aquella parte referente al culto y sacerdocio es 
llamada tambikn jua sacram; finalmente, regula las relaciones de los 



ciudadanos con los poderes públicos. El jus privafum tiene por objeto 
las relaciones entre los particulares (1). 

2. El derecho privado se subdivide en derecho natural, derecho 
de gentes y derecho civil; jus nafu~ale ,  jue qentium el jus civile. 

a) La  noción del jus naturale es formulada la primera vez por Ci- 
cerón, quien la toma de la filosofía de los estoicos. Más tarde es des- 
envuelta por los jwiswnsultos del Imperio. Para ellos es un conjunto 
de principios emanados de la voluntad divina, apropiados a la  misma 
naturaleza del hombre, e inmutables, porque son perfectamente con- 
formes con la idea de lo justo (2). 

Según otra concepción particular de Ulpiano, el derecho natural 
consiste en las leyes que la Naturaleza ha impuesto a todos los seres 
animados, de donde resultan, por ejemplo, la uiiión de sexos, la pro- 
creación y la edricación de los hijos. Mas los animales obedecen al ins- 
tinto y no al derecho. S610 el hombre tiene derechos y deberes. porque 
el sólo está dotado de razón v de conciencia de la  moralidad de sns 
actos (3'. 

b)  t o s  romanos, desde un principio, consideraron como contrario 
el jue genlium del jus civile (4). En un sentido restringido, el derecho (le 
gentes comprende las instituciones del derecho romano, de Las que pue- 
den particiyar lo!; extranjeros lo mismo que los ciudadanos (5). Pero 
en la acepción extensa, y la niás usada, es el conjunto de reglas aplica- 
das en todos los pueblos sin distinción de nacionalidad (6). El derecho 
de gentes se aproxima de este modo al derecho natural, pues en las ins- 
tituciones que no han sido enteramente aceptadas por todos, porque 
están conformes con la razón común, los textos hacen frecuentemente 
sinónimo el jus gonlium del jus nalwale (7). Sin embargo, sería un error 
conlundirlos absolutamente, pues esta razón común no es la  de una 
epoca o de un grado de civilización; el interks, bien o mal entendido, ha 

~ ~ .~~~ ~~... 
(3) L. 1.  # s,b,d/~ is i i i . : i ;  1.-Hsto es io que el niirmo Clpiano reconocr en In L. l .  

S 3. U.. r i  qiiadriiries*... . 1s. 1: h're rriirit ~inlcsl ailiriinl iejariarn jrcissc qi ia l  a m w  carel.-Por 
otra i l t c  ptwa apalersmr por eoin lelo de s i l  pensamieiito. se neoeiits rciinir le L. 1. 
X I  3 y 4 y Iii L. U. pr.. U., Uv .Jiislil.. v. 1. Iksiiita que 61 Ira querido examinar. dnde l i l e  
UD. las leyes comunes a Lodos los srrer. n derrdtn riulllriil: de=pués. nqiiclies que rigen a todm 
10% homUrn, a drrechci de miim: y por ultimo. 1:is qiic no re aplican m&% que u l a  eiiidada- 
nos de una iiac16n. o dcrcclio civil. 

(41 Cicer6ir. Ur ojlic.. 1 1  1, li: 3fcijores filitid i i is oenIi1111~ < z l i w i  i tw  cfidle rrse I~OIIIPI~~III. 
(51 *? te  es el piinin de vista en qiie r e  oolociiii 101 ju~ i~~onwl t~a  cuando tratan de 

s ~ e r i g u a ~  SI una inntltiici<in romaii;l n de ducolio de ~(etites.-4:I. Giiius. % S  93, 133. 
(<iJ Gaiiis. i. S l .  .. -0iiul # m 0  n ~ l l l r n l i . ~  ~ u l i e  imlw oiiliirr Iioiizirics mttniluil .  I d  opud 

ooinri p ~ i i i l w  curlcdnirr inuil i imur />ir gentirrin qriosi quo I w e  ons?cr yrnbs uliiitlur. 
( 7 )  1:r. Fr .  L l ~ ~ i l i , . .  1.-1, 5 11. (le ??P. d I " i ~ , ,  11, l .  
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oscurecido muchas veces la noción de lo justo, y generalizado una ins- 
titución contraria al derecho natural. La esclavitud, admitida en todos 
los pueblos de la antigüedad, es un ejemplo patente, y siendo expresa- 
mente considerada como de derecho de gentes, los jurisconsultos reco- 
nocen, bajo el Impcrio, que es contraria al derecho natural (8). 

La expresibn jus gentium todavía ha sido empleada alguna vez para 
designar toda una parte especial del derecho publico: la que regia las 
relaciones del Estado romano con los otros Estados; por ejemplo, las 
declaraciones de guerra, los tratados de paz o de alianza (9). 

C) El jus civile, por o osicióll al jus qenlium o al jus natwale, com- 
prende las reglas de derecgo especiales de cada pueblo, de cada Estado. 
Be  este modo se separa del derecho común, que es el derecho de gentes, 
y forma la singularidad de cada legislación (10). Más especialmente, los 
]urisconsultos entienden por jua civile las instituciones propias de los 
ciudadanos romanos, de las cuales no participan los extranjeros: jus 
propium eivium r o m a m u m  (11). 

A medida que la  civilización de un pueblo se desarrolla y que sus 
relaciones se extienden a las naciones vecinas, el derecho civil se ensan- 
cha y se funde poco a poco con el derecho de gentes. De este modo, en 
Roma, las instituciones que estaban desde luego reservadas a los ciuda- 
danos, fueron por consecuencia aplicadas a los extranjeros y pasaron 
del jus civile al jus gentiuwt (12). 

3. Desde otro punto de vista, Ulpiauo divide el derecho en derecho 
eswito y derecho no eawito: jus scriplum el jus non scriplwm. El derecho 
escrito es aquel que tiene un autor cierto, que ha  sido promulgado por 
el legislador. El derecho no escrito está formado por el uso, por la  tra- 
dición. Poco importa que el mismo haya sido consignado en los textos, 
pues, a pesar de ello, no conserva menos su nombre en razón de su ori- 
gen, que es la costumbre. 

7.-111. Puentes del Derecho-Se hace preciso distinguir las fuentes 
del derecho escrito y las de derecho no escrito. 



El derecho escrito proviene de las fuentes siguientes: 1. Las leyes 
o decisiones votadas por el pueblo, en los comicios, sobre la proposición 
de un magistrado senador (1). Se concluyó por aplicar también esta 
calilicacibn a los plebiscitos (V. n.0 29).-2. Los plebiscitos, o decisio- 
nes votadas por la plebe en los concilia plebis sobre la proposición de un 
tribuno.. 3. Los asnodoconsdlos, decisiones votadas por el Senado.- 
4. Las conslitucionra impwiales  que emanan de la voluntad del empe- 
rador.-5. Los edictos do los magistnzdoa, es decir, las reglas de dere- 
cho que los magistrados encargados de la justicia civil. sobre todo los 
pretores, publicaban en sus edictos al entrar en funcione s.^-6. Las 
rcques taa  de los prudentes, o dictámenes de los jurisconsultos.--Sin 
embargo, solamente a artir del reinado de Adriano es cuando los 
edicloa codificados en el %dicto pevpetuo y las respzceetas de las prudentes, 
bajo ciertas condiciones, pueden ser contados en el número de las fuentes 
del derecho escrito. 

El derecho no escrito no tiene más que una fuente: la costumbre 
(V. n.o 30) (2). 

8.-Todas estas fuentes no han contribuido a un misnio tiempo 
a formar el derecho romano. Le han nutrido en &pocas diversas, según 
el estado social y la organización del Poder legislativo. Por consiguiente, 
es necesario hacer brevemente la  historia de ese derecho, es decir, ver 
en suma cómo el derecho romano ha  nacido, cómo se ha desarrollado. 
y c u l  ha sido su destino. Esta exposición de las diferentes fases de la 
legislación romana formará en este tratado una introducción natural 
al estudio de las instituciones consideradas en si mismas y en sus trans- 
formaciones sucesivas (1). 

g S bis-1)crecltn subjetivn (1). 

A) Derecho subjetivo e n  general.-El derecho subjetivo, esto es, 
considerado como la facultad, el poder moral de hacer, omitir o exigir 
alguna cosa, es la consecuencia inmediata de las leves. tanto de las 
moralei como de las positivas, porque, en efecto, todas en definitiva 
tienden Únicamente a conceder derechos o garantizar los que ya po- 
seemos. 

U) Derechos morales o impevfeelos y derechos perfectos y jtrr4dicos. 
El hombre, desde el momento de su concepcibn, se encuentra ya do- 
tado por la Naturaleza de muchos derechos, sin Los que no podria cum- 
plir el destino que debe desempeñar sobre la tierra, y estos derechos, 
que se llaman tiaturales o mordes, deben ser sagrados para sus seme- 
jantes. Sin embargo, la misma causa que hizo necesarias las leyes po- 
sitivas, hizo necesarios también otros derechos creados por estas mis- 
mas. v aue no vienen a ser más aue o los mismos derechos naturales 

~ ~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ 

nueviminie sancionados por las ieyes positivas o garantías de ellos. 

7. (1, Este es un sentido restringtdo y t6enleo de la Dalabra iez. En su rlgnllieaci6o 
genere1 derlana toda regla ohllgatoria. (Cf. Pepinlano, L. 1. D., de legib.. 1, 3 y Murcia- 
no. 1.. 2, l)., md. En otra aeepci6n particular se entiende por leger las conrtitueiona Impe- 
rlalcr por opalehm al jlrr o derecho irovinl<inte d i  otras fuentcs. 

(2) C1. sobre la enumeriel6n y In nocl6n de Ins tuentes del derecho estudiadas rnAe 
al por menor y de cuando en ciiendo: Gaius. 1. S S  3 a 7 y $ 5  4 a 9, a, iuw nntiir., 11. 2. 

8.  (11 Estos dos aspectos del ertudio del derceho romano son rrreucnternenlc llama- 
don: h i l a r l a  erfprno e hiriorio inferrio: expreiioncs delndsir a 1.eilinitr. (.voiiu rnclhodus 
dirc. d-i<daniue fiwis.. 11 .  $ 3  20 y 50.1 

(1, Ovlglnal d d  tmductor. 



Estos se llaman t a m b i h  jurddicos o perfectos, porque pueden hacerse 
valer ante los tribunales, a diferencia de los que son puramente mora- 
les, que se denominan impe~fectoa, porque su sanción est6 reservada 
a la conciencia de cada uno, y la ciencia juridica y su expresión, la Juris- 
prudencia, no se ocupa directamente de ellos, por sagrados que sean 
en el fuero interno, orque pertenecen sólo a la moral. 

C) Deberes correl%tiuos de los derechos: deberes perfectos e ipnpev- 
fectos.-Todo derecho subjetivo, sea de la clase que quiera, supone 
siempre un deber que le es correlativo, porque no podría concebirse 
que un hombre tuviese una facultad si otro estuviese autorizado para 
impedirle su ejercicio, y aun a veces. si no hubiera otra persona que 
estuviese especialmente obligada a prestar aquello que el primero tiene 
derecho a exigir. Estos deberes, precisamente por ser correlativos de 
sus respectivos derechos, participan de la misma naturaleza, y, por 
consiguiente, serán impe~fectos en sentido juridico los que corresponden 
a derechos puramente morales, y perfectos los que se refieren a dere- 
chos propiamente juridicos. 

D) Deberes generales o negativos y positivos o relativos.-Del con- 
cepto del derecho subjetivo, y de lo que más tarde haya de exponerse, 
se infiere que los deberes correlativos pueden consistir en que nadie 
estorbe el ejercicio del derecho a quien lo tiene, en cuyo caso el deber 
es general, porque corresponde a todos los hombres o al menos a todos 
los conciudadanos, y negatiso, porque consiste en no hacer, en abste- 
nerse de todo lo que impida el ejercicio del derecho, y puede consistir 
t a m b i h  en la necesidad moral de prestar alguna cosa que el otro tenga 
derecho a exigir, en cuyo caso exisie siempre una persona especialmente 
obligada, ademhs de la masa o conjunto general de los hombres o con- 
ciudadanos, y los deberes de esta clase se denominan positivos o re- 
lnlivos. 

E )  Derechoa absolutos y re1ativoa.-Aquellos derechos cuyos de- 
beres correlativos son generales o negativos se llaman absolutos, g son 
les que se refieren a la capacidad de un individuo y a sus cualidades 
personales, los que se refieren a sus relaciones de familia, aunque éstas 
producen tambibn muchas obligaciones personales que ligan a los pa- 
rientes reciprocamente entre si, por cuya razón las instituciones del 
derecho de familia comprenden derechos absolutos y relativos, y los 
que se denominan derechos reales. Aquellos en que existe una persona 
especialmente obligada se consideran relativos, y se designan más fre- 
cuentemente con la denominacih de derechos ~ersonales o de crkdito 
u obligación. 

F) Ezistencia de los &?echos juddicos, garant.las y elemedos de 
108 mismos.-Es fácilmente com rensible que así como los derechos y 
debercs morales existen en el gombre sin consideración ninguna al 
estado social. los iuridicos o uerfectos no Dueden concebirse sin sunoner 
la  existencia'de a"qu61, porq6e sin ella nóexistirian tampoco ley& po- 
sitivas. de donde traen su origen, ni autoridades constituidas aue los - .  
hiciesen respetar. 

De igual modo es evidente que la fuerza pública es la única que tiene 
el poder de hacer que cada uno cumpla sus debercs jurídicos, porque, 
de lo contrario, todos serían jueces en causa propia, y no habria justicia 
ni orden posible en la sociedad. Todo derecho snbjetivo supone o re- 
quiere como elementos indispensables para su existencia, en primer 
tkrmino, un sujeto aetivo o persona, que es la  que tiene el poder, la 
facultad que constituye el derecho; en segundo lugar. otro sujeto paaivo, 
persona en quien reside el deber u obligación correlativa, y que puede 
ser el conjunto general de los hombres o conciudadanos, o puede haber, 
además, otra particular, especialmente obligada; en tercer tkrmino es 



precisa alguna cosa que sea objeto del derecho, porque la facultad que lo 
constituye es inconcebible sin algo sobre que deba versar, sobre que 
haya de ejercerse; y, en último lugar, requiere asimismo algún hecho 
o aconte.cimiento que lo haga nacer, porque aun en aquellos derechos 
que provienen inmediatamente de las leyes, éstas necesitnn tener al- 
guna razón para concederlos, o para quitarlos una vez concedidos, 
y esta razón no puede ser otra cosa que algún acontecimiento que ocurra, 
al menos en el miindo de nuestras percepciones. 

Los derechos, por consiguiente, y a  se consideren en su creación o 
adquisición, ya en su conservación, y a  en su perdida o extinción, de- 
penden siempre de alghn acontecimiento, ya sea Cste un acto jurldico 
o simple del honihre, ya un suceso cualquiera independiente de la vo- 
luntad. De manera que, en conclusión, son tres los elementos indis- 
pensables de todo derecho: uno, las personas: sujeto activo y pasivo; 
otro. las cosas: objeto de los derechos, y un tercero, los hechos o acon- 
tecimientos, que son causas eficientes de los derechos. 

G! Adquisición, w n s e r v a d n  y pérdida de los derechos.- D e  la ma- 
teria integrante de este epigrafe general se ha de tratar c6n la necesaria 
amplitud e n  la parte general; pero, no obstante, conviene por adelau- 
tado se expongan las máximas o principios más importantes que el 
Derecho Romano habla establecido acerca de tales extremos. Así, 
respecto a la adquisición de los derechos, se precisaba tener en cuenta 
las normas de que no se podlan adquirir derechos en perjuicio de otro 
cuando en ello no se tenía interCs (1); de igual modo se afirmaba qae 
nadie debía enriquecerse a costa de los demás; se propugnaba t a m b i h  
de modo expreso que, concedido uu derecho, se conceden tácitamente 
los medios de probarlo; de la misma manera se estableci6 que nadie 
podía transferir a otro más derechos que los que tiene (2,; y finalmente, 
que eu toda adquisición de derechos se debían distinguir dos aconteci- 
mientos, que son: la delación, que consiste en que su adquisici6n dc- 
penda 9610 de la voluntad, y la mptación, que es la maniIestaci6n que 
hacemos expresa o tácitamente de lo que queremos adquirir. Estos dos 
actos deben siempre reunirse para que adquiramos un derecho, y cuando 
sólo se ha efectuado el primero, el derecho se dice diferido. 

En cuanto a la conservación de los derechos, ya veremos en el lugar 
anteriormente indicado cómo se logra y obtiene por la protesta, la re- 
s m a ,  Ir retencwtr, el wrealo o embargo, la canción y la posesión judicial. 

Y de igual forma veremos asimismo en el lugar antes apuntado que 
los derechos se pierden unas veces por voluntad de quien los tiene y 
otras contra su voluntad, siendo figuras de este último supuesto o 
grupo la renuncia, la enajenación o tmnajmencia, la pérdida de estado, 
personalidad o consideración, La ex t inc ih  de la cosa, la condici6n rr- 
solutoria o el tiempo de duración, la falta de interes en la conservación, 
la prescripción y el mal uso o delito. 

Las leyes positivas establecen y sancionan ordinariamente reglas 
generales que comprenden a todos los ciudadanos sin excepción, y 
los derechos y deberes que de ellas emanan se llaman c:>mun<.a. Pero 
otras veces, por razones particulares, se apartan de la norma o regla 
común y establecen disposiciones que se refieren s61o a alguno o al- 
gunos individuos en particular, o sólo a aqiicllos que sc encuentren 

- 
(1) D.. 39, 3. 1. S 12. 
( 2 )  D.. 1, 17. :A. 
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en ciertas y determinadas circunstancias, y entonces se llaman dere- 
chos particularea (3). Esta  denominaci6n comprende dos especies, en 
cuanto en el primer caso se dice que hay un privilegio (4), y en el se- 
gundo, propiamente hablando, hay un derecho singular (5); sin embar o 
conviene advertir que estas dos denominaciones se suelen usar i n d i k  
rentemente. 

De estos privilegios, l e l  p v v a l o .  se forman difcrcnle~ i:species, pues 
unos sc c:ilifican de odioaoa o jauorabl~n, s e a n  que estoblcien una res- 
tricci6n o una vxtensión de los derechos ci~iniines. Otros se denominan 

~ e c t 8 .  v uor raz6n de su contenido. "existen también ori&Zos afimma- 
iivoa y"&gatiuos, otorgando los prhneros una facultad p a r t h a r ;  y los 
segundos librando de un deber común. Y hay asimismo privilegios 
gratuiloa u onerosoe, según que se conceden por mera gracia o liberali- 
dad del legislador, o por servicios que ha prestado o debe prestar el con- 
cesionario. 

Si se trata de determinar la naturaleza de los rivilegios, es preCiso tener en cuenta que los privilegios personales s6E pueden usar os las 
personas a quienes se han concedido, y los reales, en cambio, no s610 
a las personas que los tenían en su origen, sino t a m b i h  a sus herederos, 
sucesores singulares y fiadores (7). Además, ningún privilegio favora- 
ble se aplica sin que lo reclame la persona interesada (8). Es procedente 
en justicia que toda persona privilegiada pueda impedir que usen del 
mismo privilegio las personas que no lo son, como t a m b i h  el que el 
privilegiado no pueda ceder a otro su privilegio, ya que solamente podra 
transmitir el ejercicio de 61 cuando no lo resista la naturaleza del mismo, 
como sucede siempre en los privilegios negativos, y aun en los afirma- 
tivos, cuando su uso se ha ceñido a la  persona privilegiada exclusiva- 
mente. 

Los privilegios pueden cesar, produciéndose la  extinción de los 
mismos y de los derechos que contienen. Las causas que producen tal 
extinci6n pueden provenir de haber transcurrido el tiempo por el que 
se concedieron (9) o por haberse cumplido La condición de que su du- 
ración dependía. Concluyen t a m h i h  por la muerte de la persona que 
los gozaba, caso de ser personales, o por perecer la cosa a que estaban 
anejos, si son reales; mas en este segundo caso volvian a renacer si la 
cosa se restablecia 10) Otra causa de extinci6n provenia de la  revoca- 
ción de la autorida6 competente, hecha en virtud de haberse reservado 
esta facultad (ll), o por exigirlo el bien del Estado, en cuyo caso debe 
indemnizarse al privilegiado, y tambiOn por el mal uso que se haga del 
privilegio (12). Y, finalmente, pueden asimismo concluir por la renuncia 
expresa o tacita de la persona privilegiada (13). 

Los privilegios negativos no se extinguian por el no uso (14), y 
en cuanto a los afirmativos, s61o hay una disposici6n en Derecho Ro- 



mano, según la que se acaba a los diez años el rivilegio nundinwum (15) 
es decir, la facultad concedida por el ~ r k c i p e  para tener alguna 
feria. 

3. CONCI!RSO Y C O L I S I ~ N  D E  DlinECHOS. 

Los derechos, tanto los comunes como los particulares, pueden en- 
contrarse en concurao y en colisidn. 

Hay o existe el concurso cuando diferentes personas tienen derecho 
sobre un mismo objeto, pero de tal modo que no se imposibilitan unos 
a otros, y en este caso cada uno usa de su derecho respectivo, aunque 
limite las ventajas que los demás pudieran tener, o las suyas sean limi- 
tadas por ellos. 2 cambio, existe la colisión cuando los diferentes derechos que con- 
curr sobre un mismo objeto se oponen de tal modo que sólo el de una 
persona puede ejercitarse, en cuyo caso, para resolver la oposición. 
debe tenerse presente que el privilegio debe de ser preferido al derecho 

, y que entre derechos iguales obtendrh la preferencia el 
ge6!a(k?s antiguo (17), a no ser que entre dos o mas derechos par- 
ticulares unos sean m8s privilegiados que otros, pues entonces serAn 
preferidos los primeros 18) 

En otro supuesto, si los derechos en colisión son de tal naturaleza 
que los que los tienen pueden ejercitarlos uno contra otro, debe ser 
preferido el que intenta preservarse de una phrdida real al que s610 
pretende obtener alguna ventaja (19), y si las pretensiones son iguales, 
al que recibió algnna cosa del otro sin haberse enriquecido por ello (20): 
en los demás casos, los deicechos en.colisi611 se destruyen (21). 

Y, por ultimo, si los derechos se refieren a un tercer objeto sobre 
el cual pretenden dos o mas personas tcner nn derecho exclusivo, ob- 
tendra la referencia el que tenga la posesibn (22); pero si ninguno la 
tiene, se $vidirá el objeto o cosa (23), y si Bsta no fuere divisible, se 
destruyen los derechos en colisi6n. a no ser que su naturaleza o las 
circunstancias exijan que alguien los ejercite, en cuyo caso decidira la 
suerte a falta de disposición legal (24). 

5 4.-Forrnaaion y desurrollo del Uereeho Romano. 

%-Si se considera el derecho privado de los romanos desde el punto 
de  vista de su desenvolvimiento, despubs de la fundación de  Roma hasta 
el reinado de Justiniano, se pueden distingnir cuatro eriodos: 

1.0 De la fundación de Roma a la ley de las X I ~  tablas (1 a 304 
de  Roma). 

2.0 De la ley de las XI I  tablas al fin de ia República (304 a 723 
de  Roma). 

3.0 ljel advenimiento del Imperio a la muerte de Alejandro Severo 
(723 a 988 de Roma, 6 235 de la Era cristiana). 



4 .  De la muerte de Alejandro Severo a la muerte de Justiniaiio 
(225 a 565 de la Era  cristiana) (1). 

Durante el primer periodo, el derecho romano está todavía en la 
infancia. Sc conipone de costumbres antiguas de los pueblos itálicos que 
fundaron la nueva ciudad. En el segundo, determinado por la ley de 
las X11 tablas, se desarrolla gracias a la interpretación de los pontifi- 
ces y de los jurisconsultos, y adquiere el carácter de derecho nacional. 
El tercer período marca su apogeo. Felizmente extendido al contacto 
de las Iegislacioncs extranjeras, coordinado y adaptado a las necesida- 
des de la práctica por ingenios eminentes, llega a alcanzar, bajo los An- 
toninos, su más alto grado de perfección. Despub, a partir de Diocle- 
ciano y durante el Bajo Iniperio, cesa de progresar. Los emperadores 
buscan la manera de poner las leyes en relación con las costumbres de 
una sociedad nueva, y publican algunas excelentes Constituciones. Pero 
el derecho, como ciencia, está herido de una verdadera decadencia, y 
este ultimo periodo es señalado, sobre todo, por los trabajos de codi- 
ficación. 

De la fundacion de Roma a la ley de las XII tablas 

1.-Estado social bajo los primeros reyes.- Los comicios por 
curias. 

10.-Una gran oscnridad reina acerca de los origenes de Roma. 
Con arreglo a las conjeturas con que la ciencia moderna ha sustituido 
los relatos legendarios de los historiadores y poetas latinos, tres pobla- 
ciones concurrieron a su forinacióii: una de raza latina, los Ra~nnenses, 
que tenian por jefe a Rbmulo; otra de raza sabina, los Tit ienses,  bajo 
el gobierno de Tatio; y, por último, la raza etrusca, los Luceres, cuyo 
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jefe lleva el tltulo iie Lucuwio ( 1 ) .  La reunión de estos tres pueblos, 
agrupados en tres tribu. distjntas y establecidas sobre las colinas que 
bordean la ribera izquierda del Tiber, bajo la  autoridad de un rey, 
constituía la ciudad romana. Veamos c u a  ha  sido su organización 
social y olitica ( 2 ) .  

11.-f Los palricios.-Los clientes.-La plebe.-l. Cada una de 
las tres tribus priniitivas estaba dividida en diez curias (1). Cada curia 
comprendia un cierto nómero de gentes. Mientras que la  curia no es 
mfts que una divisiih artificial, la gena parece haber sido una agrega- 
ción natural, teniendo por base el parentesco (2 ) .  Cada gens eomprendla 
el conjunto de personas que descienden por los varones de un autor 
común. A la muertc del fundador de la gens, sus hijos llegan a nacerse 
jefes de familias di:itintas; mas estas familias, que son ramas diversas 
de un mismo tronco, conservan una señal de su común origen; ésta es 
el nombre, mimen qedil if ium, llevado por todos los miembros que con- 
tinúan formando parte de la misma gena. 

Cada familia está colocada bajo la  autoridad de un jefe, patcrja- 
miliae. Estos pafron y sus descendientes, que componen las genlcs de 
las treinta curias primitivas, forman la clase de los patricios, patricii. 
Ellos constituyen tina nobleza de raza (3), y ellos solos participan del 

.- 
eticndr" a 1 4  elementos de la cultura, y otros. como Ihering, Carlc. Fadclldti y C~@OIO. 
en el nncipio que inlo~rna el sistema juridico. 

~ f&nrn  romnistar. fundándose en que 10s mml>ios po~iticos ~ m p ~ i c a n  nizis o menm 
m e  profundas y radicalm transformaciones del Dereciio, siguen ambos criterios, el exte- 
rior y el Lntrrno, como nuerwo Hinojusn; e irnial opitii6n adoptan o t r a .  como C r n d n ~  
por entender que esos dix criterios corresponden a otros tnntos aspector distintos. si b l r ~  
relaelonados, que deben t ra tane  por procedimleiita distintos. VAte Clltlmo autor expuso. 
iiwiendo s Floro, una clasifioiei6n, que puso en relación con lar edades del ptieblo roma- 
no. hablando del poriodo de inhncln hnatn lar XI I  Tablas, juventud hasta Lleerdn, m d u -  
rrz harta Alejandro 111 y vejez hasta Justiniano. y piiestos 103 limltcs en relnelbn con los 
P C M ~ C D ~ ~ * ~ ~ D U  que nds directamente nta?ien S la constitncibn politiw. resulta 1s divi- 
si611 de  M n m  uia Repbhlics y Emperndorrn paganos y cristiano$ aeeptadii por Holino- 
la. Ternbibn ig i l lc~s ,  attngue aimpilfica la divisl6n no admitiendo m i s  que dos periodos. 
real y republicano e imperial. eoinclde con los anterioris en r l  fondo, puesto que sibdivi- 
de 101 perlodm ante9 expunton. 

12x7 otra corriente figuran los autores que no wiiliiii en nlirmiir lii dificiiltad que existe 
en reilalnr wriodoi kunlmenie aplicables a todw 1- rnnins del Dcreehu v por ello n t a -  
bleeen una distinta dividón para cada una. Asi. Karlowa acepta pnre el'6ripcho politico 
I o s e ~ a U o ~ i i o d o s  de los anteriores nutorcr: par# c.1 priviido, otros cuatro en rdaci6n con los 
del dcrpcho politic: jiir ciuiir, jus honorariuni. I)erpeho del imperio pagano Y del ulstia- 
no, y para e procnal civil, t ~ r ,  a rnber: Iagis  oelioim, lornltilnc y erlrriordiriarn wynilio. 

Por iíltimo, el Ilustre romanirta y profesar espaRd CIFmeiite de I>irgo. distingue dos 
periodos, cvnupondiantcs a ler dos etapas prlnelpalel de  la vida del pueblo romano. sepa- 
rados por m espacio que llama de translei6n. En el primcr periodo, el puelm romano 
tra>>alanda sobre el logado de ideas, tradiciones y eortumbrcs que de  otros rocibieru, logra; 
CoiiatitWr su Individualidad poderosn, niodelar s i l  wrAeter y labrar su cspiritu iineional. 
Y entonees lornla tambien su derecho propio y exclusivo, eminentemente naclonsl y en 
srmanla con las enemcas CoLtdicionR ae aquel pueblo senoillo, agrieidlw y de  -des 
virliidc.. I m  el regiindo erioda, o1 espirltu nacional se dehiiita tanto como se forktlecc 
el priniipio de urifversnil$ad: elementos extranos se lnfilbnn uno tras otro en aquel dere- 
&o. ba rando  s u  antiwos axolu=ivirmos y wl>eeitzindole para engrosar La cultura de las 
modernas wiededes. 1.0s dos periodos so manilicstan en lo iiblieo v en lo privado. Vease 
1. obm del citado proleaar, Inlrodimión nl ciiidio de la7 I>nsti~i&nrJ de Derreliu Roriia- 
no. 1900. 

10. (1) Tito Livio. 1, 13 18l.-Cieer6n, IJe lecpiill . ,  11, 8.-Varron. De. li,ig. lalin. 
V. 55. 

(2) No entra en el plan de o'ta obra estudiar do itnn miiiiern completa el catado social 
del pupblo romano en lar dilarentes &pocas de sii historia. iSsto t o w  a Las n a i o n n  rumi- 
nislrsdas los tratados de doreeho pill>iico. Nosotros no trataremos sino de lo que  
indiJpenSa l e r  compmndrr la formncibn del deroeho privado. 

11. (1; wio paleec p u n t o  par Coiiiria. reunión de  hombres. De ahl viene, ain duda, 
p u l r l l ~ ~ ,  ciudadanos r o m o s  que eompanian Iris etirlns. Los a n t a r a  hacen, el  contrario 
derivar estrgalnbre bien de Vuiris, lanru sahilin. Iiien de Ciirlr. diosa de  los s a b i n o r . ~  
Cf. I'est".. . Oiiirilcs. 

(2) k t u  probabilidsd hn sido proteritndn. por lnlta de indicios c i e r t a  sobre In yeris 
Y loa dern:hus de gentilid;<d. 1.a ciientidn ser& tratada con detalle en el n.. 81. 

(3) C h O n ,  De republ.. 11. 12.-Tilo Livio. 1, 8 i71.-X. 8 18. 10, 11). 
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gobierno del Estado v gozan de todos los nrivileaios del ciudadano - - u 

romano. 
Al lado de cada familia patricia se encuentra un cierto número de 

personas agrupadas, a titulo de clienterr, bajo la  protección del jefe, que 
es su patrón. Es probable que los clientes formasen parte de la  gens del 
patrón, y que tomaran cl m m e n  gentililium. Lo que es cierto es que la  
clientela crea entre ellos derechos y deberes. El patrón debe a sus clien- 
tes socorro y asistencia; toma su defensa en justicia y les concede gra- 
tuitamente tierras, para que puedan cultivarlas y vivir de su producto. 
Por otra parte, el cliente debe al patrono respeto y abnegación. Le asiste 
en su persona, siguihdole a la  guerra, y en su fortuna, bien para pagar 
su rescate en caso de cautiverio, bien para dotar a su hija, o bien para 
pagar las multas a que el patrón había sido condenado. Estas obliga- 
ciones reciprocas estaban enkrgicamente sancionadas: el patrón o el 
cliente aue las violaba era declarado eacer v nodla ser muerto imnune- " .  
mente (4). 

E n  cuanto al origen de la  clientela y a la  manera en que se desarrolla, 
se reduce todo a conjeturas. Si se tiene en cuenta el número considera- 
ble de clientes agregados a ciertas gentes, se hace preciso admitir que 
muchas causas han contribuido a formar esta parte de la población ro- 
mana. Desde luego, los fundadores de Roma tenían ya clientes, pues en 
esta epoca se encuentra la  misma institución en la mayor parte de las 
ciudades de Italia (5). A este núcleo primitivo deben aiiadive los libcr- 
tos y sus descendientes (6); despues, los extranjeros llegados a Roma 
por derecho de asilo. y que se colocaron voluntariamente bajo la protec- 
ciún de un patricio (7). Por último, como consecuencia de las primeras 
conquistas, las poblaciones de las ciudades vecinas, trasladadas a Roma 
en totalidad o en parte, contribuyeron al acrecentamiento rápido de la 
clientela, pues entre los vencidos, aquellos que eran pobres y de baja 
extracción subsisten, buscando cerca de un patrón una vida menos 
libre, pero mejor protegida (8). La cualidad de cliente se transmitia, 
además, hereditariamente. 

3. Los testimonios de los antiguos autores convienen en compro- 
bar que, durante los primeros tiempos que siguieron a la fundación de 
Roma, la  población no comprendía más que los patricio8 y clientes (9 ) .  
Mas inmediatamente aparece otra clase de personas, los plebeyos o la  
plebe, plebs (10). Libres de toda unión con los patricios, ocupan en la  
ciudad un rango inferior. h'o tienen ninguna participación en el gobier- 
no; está prohibido su acceso a las funciones públicas, y no pueden con- 
traer matrimonio legltimo con los patricios. 

¿Cómo se formó la plebe? oste  es un problema dificil de resolver. 
Se D U R ~ P  admi t i r  nue esta enrnniirsta desde lueeo de clientes aue Ile- -. ---- - ~ ~ .  -...- r - - - ~ ~ :  ~~~ - 
garon a hacerse independientes, por ejemplo, cu<ndo la gens d e s u  pa- 
trono se extinguiú. De otra parte, a medida que Roma extendla sus 
conquistas, los extranjeros introducidos dentro de la ciudad eran muy 

.,- ($knDionls, de Hal., 11, 10.-Aul<rGelio, Nmhes al.. V. 13.-Servlus. od Aeneid.. 
"1. OUJ. 

(5) Tito Livio, 11, 16 41 Dionis de Ild., 11, 46 ln /¡"e.-V. 41. 
(6) Dlonls: de Hal.. 16, i3, in &-Tito Llvia, XLIII, 16 141.-Las relaciones del 

patr6n y del Iihcrto tornaron, por c o n s ~ c n c i a ,  un evracter ~speclnl y mejor definido: 
an rohrevlvido a la desnparicidn de la clientela. 

(7 Muchas inscripciones dan le de eUo.-Cf. Otelli, Inser. lat., 156, 3.693. 
(81 Dionis. de Hal., 11, 36 50.-Tito Livio 1 10 11. 
(9) Cicer6n. De Repribi., i l .  9.-Dionis. dio ni., 11, %-Tito Livio, VI, 18 161.- 

Festur. Y- ~atroeinia.-~lutsroo, ~ontulus, 13. 
(10) Pkbs 8ignillca en grie o vulgo. Lapalabra populuscompre~deel conjunto de patrl- 

e i a  y plebeyos.-Gayo, 1, S 8:' ... Plebs aulem o papulo ro dislal, puod populi apcliolione 
untver8i ciws signUieonlur, mnnumerolis ellom ~>olriciic plrbir autem oppellolione sirte 
parrielis celrri eiues signl~lcowur. 



nunirrosos para no proveer de alimrnto 3 la clientelu. .41giina vez las 
genles de nubli origcii fueron incorporadas al pntririudi~ (1  1). Mas Iur 
vencidos de roiidirií5n infcrior aunicntnron noco u uoco la niuchedrim- 
b r e d e  plebeyos. Las reclamaciones de esta inu~t i tud,  sin cesar crecien- 
te, no tardaron en crear un serio peligro para el Estado, y durante 
siglos, la historia interior de la ciudad se resume en La lucha de patri- 
cios y plebeyos, quienes se esfuerzan en conseguir la igualdad en el 
orden público corno en el orden privado. 

12.- 11. El vey. El senado. Los conbicios p w  curias.- 1. La  forma 
de gobierno es la monarquia; pero no es una monarquia absoluta. E l  
ILY no es más que el jefe de una especie de república aristocrática, donde 
la soberanla pertenece a los patricios, que componen las curias. Ellos 
ejercen su poder en las asambleas o comicios, los colnitia c w i a l a .  El  rey 
es elegido vitalicio por los comicios, que le confieren la autoridad sn- 
prema. E s  a la vez el jefe del Ejbrcito, que manda en tiempo de guerra; 
el magistrado judicial, tanto en lo civil como en lo crinlinal, y el alto 
sacerdote encargado de velar por el regular cumplimiento de las cere- 
monias del culto público (1). A su muerte, y mientras tiene lugar la 
elección de un nuevo rey, el Poder es ejercido por un inler r e z  tomado 
del senado. 

2. El rey está asistido del senado, que parece haber sido compues- 
to desde luego de los patres o seniales, es decir, de los más viejos entre 
los jefes de las familias patricias (2). l is  probable que en su origen hubie- 
se 100 senadores. Bajo Tarquino el Antiguo el número alcanzó a 300 (3).  
El senado forma un  consejo, al que el rey debe consultar sobre todas 
las cuestiones que interesan al listado (4). 

3. Los comifáa curiala comprendían los miembros de las treinta 
curias, patricios y clientes. Esta asamblea constituia,,entre los romanos, 
la forma más antigua del Poder legislativo. Sus decisiones sc convierten 
en leyes, lcges c w i a f a e .  Procedía a la elección y a la investidura del 
rey. Estatuia sobre la paz y la guerra, así como sobre los actos ue in- 
teresan a la composición de  las familias y a la transmisión de los Bienes, 
es decir, la adrogación y el testamento (5). 

Estos comicios se reunian en Roma sobre una parte del foro llamada 
comitzun. EL rey 9610 tenía el derecho de convocarles y someterles los 
proyecto. sobre los cuales estaban llamados a votar. Era  nienester, por 
otra parte, que los auspicios fuesen favorables para que la asamblea 
pudiera deliberar válidamente (6). La  decisión de los comicios no era 
obtenida por el !sufragio directo de los individuos. La unidad del voto es 
la curia. I>entro de  cada curia se vota por cabeza para tener la opinión 
de la curia (7). I)iecis6is curias pronunciándose en 1-1 mismo sentido 
forman la ma oríd Pero la ley no es perfecta más que cuando ha reci- 
bido la sancidn dei senado, la auctoritas p a t r u n  (8). 
- -  ~- 

(111 Tlto Livio 1 38 31.-Dionis. de Hal. 111. 29, in f in& 
le. (1) ciwon:ns ;cpubl., t2.-monis dc Ha!.. 11, 14: 
(21 Florui. 1, % 1: Conciiiirrn rripublicoe pcncs senes essd qui  c r  ose~oril<ilc ~nlrrs, 

06 aefBlrrn Suiolirs uoenban1ur.-I'estiis. V. Senn1ore.s. 
(31 Cicmin, Dr. npubl., 11, 20.-Tito Livio, 1, 35 16 V. D.. 13. note 2. , Cicrrdn, D e  republ., 11, 8 y 9.-Tlto I.1vio. 1. 4 & ~ ] .  
5) Aulo-Gello, Noches at.. V. 19.-XV, 27.-í:ieer6n, De republ., 11. 3 a 21. 

(6) Cieerón, De Uiuinol.. Ir. 55.-Dionis. de Hal.. 11. 6.-Los auspicios eran los indi- 
cim que l a  augures racnban del vuelo de los pájaros del spetlto de loa pollos auvndo3 
y del estado del cielo. Hnhin sois augures bajo los reyes. En 300, la ley Oguinia cievn su 
ndmezo a nueve, de l a  eualcr cinco eran plebeyos. 

(7) Tito Livio, 1, 43 [101. Las mu'cres los imp6bcroi estahan exoluidos de los comi- 
eioi por curias. En el mismo caso e$&n. ajo los rey=. los plebeym no clientes. Unlca- 
mente lor wtrlclos. y en participaci6n con ellos sus clientes, estaban en el deber de votar. 
estos altimos eunio rus patronos.-Uionir. de Hnl.. 11. 10. 

(81 Fate es iin t>unto dudoso. La palabra Palres es, en efecto, empleada eo lor textos 
para designar ya los mtrieior como los senodores. Arl. muchos autores entienden lo ouclo- 



13.-La organización que veiiimos trazando a grandes rasgos no 
tardó en presentar graves inconvenientes cuando rl número de plebe- 
yos no clientes llegó a ser considerable por consecuencia de Las conquis- 
tas de Roma. Solos los patricios tenian la carga del impuesto y del ser- 
vicio militar; pero solos tainbi6n participaban de la vida polltica y 
social. La plebe permanecla extraña a las cargas públicas así como a la 
administración de la ciudad. Tarquino el Antiguo intenta el primero 
remediar esta desigualdad, y quiere establecer tres nuevas tribus con-  
puestas de plebeyos. Pero la enkrgica oposición del augur Navius le 
impide realizar su proyecto (1). Se contenta, conservando todos los an- 
tiguos marcos de las tres tribus y de  las treinta curias, con aumentar el 
número de  sus miembros, haciendo entrar en ellas un cierto número de 
familias plebeyas, las que, incorporadas a los patricios, fueron llamadas 
minores genles, o, según la tribu de que formaron parte, los Ramnenses, 
Titienses, Luceres secundi ( 2 ) .  Esta medida era insuficiente y no podia 
tener mas que un  efecto temporal. Era menester una reforma más com- 
pleta; esta fue la obra de su sucesor. 

11.-Rcforma de Scrvio Tulio.-Los comicios por centurias. 

14.-Servio Tulio, llegado a rey en el año 166 de Roma, evita el 
tropezarse con la resistencia que tenia paralizadas las intenciones de 
Tarquino. Deja subsistir la antigua organización patricia resultante de  
11 dis t in r ih  de  Iss tres tribus nrimitivas v de los comicios uor curias .- . 
que 
fundada no va ! 

... ......... -. .... -- .. ~ - - -  ~~. r--- ~ ~ - ~ -  ~~- " ~~- --. - - - ~ ~ ~ - ~ ~ ~  

eran su  consecuencia. Pero establece una nueva división de¡ pueblo, 
sobre el origen de los ciudadanos. sino sobre la fortuna ~ - .- - .. - .~ -- - " - ~  - ~ ~ ~ - -  ~- ~-~ 

de ellos, comprcndicndo el &jun tode la  población. Los plebeyos fueron 
de este modo llamados a concurrir con los patricios al servicio militar, 
al pago dcl impuesto y asimismo a la confección de l a  ley dentro de las 
nuevas asambleas. los comicios oor cenhrias. H e  aqut el detalle de estas 
reformas: 

1. Divide desde luego el territorio de Roma cn cuatro regiones 
o l ~ i b u s  urbanas, y el campo romano en un cierto número de  tribus 
rúatioas (1). Esta división no está fundada, como la antigua, sobre la 
distinción de razas: es geográfica y administrativa. Cada tribu compren- 
de  todos los ciudadanos que están domiciliados, sean patricios o plebe- 
r o s  (21. 

2. Servio Tulio estableció despuks el censo. Todo jefe de familia 
debe ser inscrito.en.la tribu donde tiene su domicilio, y se halla obliga- 
do a declarar bajo juramento, al inscribirse, el nombre y la edad de su 
- 
.iim en el sentido de oiie era nroeiro un segundo voto de los comiclos por curias 

r m  gen1ium. 
N. del T.-Sobrc In organizaei6n gentilieia, <I"! preeedi6 ,al listado propia y vcrdade- 

ramente tal, v&se la genial obra dc carle, k o r i ~ i n e  del dirillo ~mblim d pr/udo di Rama 
(Tur¡-, 1883). Y aoeren de In ciiesti6ii. muy debaudi entre los autores. de si la ouelarilos 
p n l r m  pertenecla o no a 1- curias "ease resumida y nuevamente discutida toda la mate 

en h obra de ~nrique seraflni.'~l diritlo piiblleq raniana (Pira. 18861, 
4 .  (1) El ndmero primitivo dc,las tribus rusticns cs insepro.,El aumento de la 

poblncl6n necesita martude la ereaci6n do  nuevas tribus. Al pnneipia del siglo v i  hay. 
de las cuatro tnbun iirbnnns, 31 tribus riisticss. Este ndmero no fue ya rnodlfioado. 

(2) s w n  eierton autores. estar tribus eran territoriales o reales, en el sentido de que 
cada oiudndnno perteneciese a una tribu, no porque cstiwieie domiciliado. sino porque 
m e s e  propiet~rio de inmuebies. Este rSlculo csts en deiaeuerdo con ciortos textos.-U. 
'rito Livio. 1, 43 [131: Quadritoriom enlm urbe diuisn regionibus mlfibusp8ie, qtioe hobilo- 
bantur norles. llibus eas appdlauil. 



mujer y de sus hijos, as1 como el importe de su fortuna, dentro de la 
cual figuran sus esclavos. Aquel que no se sometia a esta obligación 
(incenars) era castigado con la esclavitud, y sus bienes confiscados (3). 
Las declaraciones estaban inscritas en un registro, donde cada jefe de 
familia tenla su capitulo, caput. Debian ser renovadas cada cinco años. 

3. Haciendo el censo conocer la fortuna de cada ciudadano, Servio 
Tulio estableció sobre esta base una nueva repartición de la población, 
desde el punto de vista del servicio militar y del pago del impuesto. 

Los ciudadanos fueron divididos en cinco clases, segiin que su patri- 
monio tenla un valor por lo menos de 100.000 ases para la rimera, 
75.000 ases para la se nda, 50.000 ases para la tercera, 25.800 ases 
para la cuarta y 11.00~ases para la quinta (4). Estas clases estan divi- 
didas en unluriaa. 

Cada una comprende un número igual de centurias de juniores (de 
diecisiete a cuarenta y seis años cumplidos) y de seniores ide cuarenta 
y seis a sesenta años; (5). Hay 80 centurias en la primera clase, la mác 
importante por la riqueza; 20 centurias en la segunda, asi como en la 
tercera y cuarta; 30 en la quinta; en total, por las cinco clases, 170 cen- 
turias de Infantes, que componian el ejbrcito re ular. Se necesita afia- (i dir 18 centurias de jinetes, 6 de las cuales eran rec utadas entre los patri- 
cios, y 12 entre la:$ familias m4s ricas de la ciudad. Los ciudadanos que 
tenlau menos de 11.000 ases forman finalmente 5 centurias colocadas 
como sdquito del ejdrcito, bien a modo de obreros, o bien para llenar 
los vaclos de las tropas regulares (accenei o velati). El conjunto de ciu- 
dadanos est4, por consiguiente, distribufdo en 193 centurias (6). 

El impuesto era pagado por los ciudadanos de las cinco clases y por 
aquellos que tienen or lo menos 1.500 ases; se les llama ossidui (de 
aesendare). Los ciu&danos que tienen menos de 1.500 ases se hallan 
exentos de impuestos. estos son los oapite oensi o proletwii (de polcm 

Soldada Ciar" centuriar Riqucza se@" el censo 

Total ............. 183 - 



dare) ,  los que no se cucnlan más que por su cabeza y por los hijos que 
puedan dar al listado (7). 

16.-lle esta organizaci6n nace una nueva especie de asambleas del 
pueblo. l:onvocadas por el rey, las centurias se reunían en armas fuera 
de la ciudad sobre el Canipo de hlarte, para estatuir sobre los negocios 
que las están sometidos. Son los cotnilia centuriala, quc comprenden el 
pueblo entero, patricios y plebeyos. La unidad del voto es la centuria (1). 
Los aeniores, que son, naturalmente, menos Ilunlerosos que los juniores, 
cuentan, sin embargo, un número igual de centurias, y as1 tienen el 
mismo núniero de votos. Se consultoba desde luego a las 18 centurias 
de caballeros. Después se pasaba a las 80 centurias de la primera clase, 
las cuales son consultadas según el orden fijado por la suerte. Cuando 
estas 98 centurias votaban en el niismo sentido' formaban la mayoría 
y es inútil consultar a las otras. De hecho, el poder pertenece, por con- 
siguiente, a la parte más rica de la poblaci6n (2). 

La decisi6n votada en los comicios por centurias, /ex cenluriala, no 
era obligatoria hasta después de haber recibido la sanción del senado, 
la ai<clorilas pal7tcm (3). La inf:uencia de los patricios estaba de este 
modo protegida. Es difícil precisar cuál fue desde su origen el papel de 
estas nuevas asambleas. Lo que es cierto es que no hicieron desapare- 
cer los coniicios por curias, quienes conservan, bajo la monarquía, sus 
antiguas atribuciones. 

16.-Por virtud de estas reformas, Servio Tulio obtiene un triple 
resultado: 1.  Asegura el reclutamiento del Ejército, abriendo sus filas 
a todos, patricios y plebeyos, fijando los cuadros de antemano de una 
manera permanente.-2, Distribuye la carga del impuesto sobre todos 
los ciudadanos proporiionalniente a su fortuna.--3. Finalmente, sus- 
tituye la preponderancia en el Estado. Hasta allí pertenecía a la nobleza 
de raza, a los patricios, y pasa a la aristocracia de fortuna, a los cin- 
dadanos más ricos. eualnuicra ouc sea su orieen. En lo sucesivo. los ole- ----. . - ~ ~ ~ ~ - ~  

beyos ticncn su puesto en-las asambleas; participan de las cárgas'del 
srrvicio militar v del imnuesto: nero necesitan más de dos siglos todavia ~~ ~~ . . 
para conquistar" la igualdad. 

111.-La República.-Los tribunos.-Los aconcilin plebis>).-Los 
eoniieios p o r  t r ibus.  

17.-En el año 245 de Roma, la  monarquia es derribada. El rey es 
sustituido por dos magistrados patricios, elegidos por un año y tenien- 
do iguales poderes, los cónmles.  A un mismo tiempo, la autoridad reli- 
giosa es separada de los Podercs civiles y confiada al gran pontlfice. 
Este cambio no aprovecha apenas a los plebeyos, quienes permanecen 
excluídos de todas las magistraturas. En el orden privado, la situaciún 
de los plebeyos pobres, es decir, de la  mayoría, es de las m &  desdicha- 
das. Arrebatados al cultivo de la tierra por las guerras incesantes, son 
obligados a pedir prestado dinero a los patricios y a los plebeyos más 
ricos, que hicieron causa común con cl patriciado. Los exagerados in- 
tereses vinieron a aumentar las deudas, y los deudores, en la imposibi- 



lidad de pagar. s r  ven expuestos a todos los rigores que el derecho pri- 
mitivo autoriza contra ellos; la prisión en casa del acreedor, donde eran 
tratados como esclavos. 

En 260, 10s plelieyos, empujados al cabo, toman una resolución en&- 
gica: salen de Honia y se retiran al monte Aventino. Los patricios se 
deciden entonces a hacer una impdrtante concesión. Sobreviene una 
especie de tratado, cort arreglo al cual la plebe obtiene protectores de 
sus interrses. Estos son dos magistrados exclusivamentr plebeyos: los 
tribuni plebie ( 1 ) .  

Son declarados inviolables y armados de un derecho de seto que 
pueden oponer, en Roma y dentro de un radio de una milla alrededor 
de Homa, a las decisiones de todos los magistrados, lo mismo que a l is  
de los cónsulcs y del senado (2). 

18 .  Luego que fueron establecidos, los tribunos toman la costum- 
bre de reunir la plebe en las asambleas, en donde deliberan y votan las 
resoluciones, llamadas plebiscitos, que no tienen fuerza obligatoria más 
uue Dar? ella misma. Los natricios. a los aue los tribunos no tenian r>or 
18 démhs el derecho de coBvocar, no asistieron jamás a estas rennioies, 
o concilia piebis (Irl. Es dificil saber con arreglo a qu6 base se forman 
desde luego los wnci l ia .  Mas, en seguida, los tribunos convocaron a los 
plebeyos, sobre el foro, conforme al domicilio de ellos, es decir, por tritura. 

Esta costumbre no tarda en ejercer su influencia sobre las asamblras 
del pueblo entero. En una fecha incierta, pero probablemente anterior 
al ano 283, los magistrados patricios, en lugar de rennir al pueblo por 
centurias, sobre el campo de Marte, le convocaron por tribus sobre el 
furo. Este fu6 el origen de una tercera especie de comicios, los comtcion 
p w  tribus, conztia tributa, a los cuales no fueron desde luego sometidos 
más que los negocios menos importantes. La unidad del voto en estas 
nuevas asambleas era la  tribu; la preponderancia pertenecía a los plc- 
beyos, que tenfan para ellos el numero. 

19.-En la lucha para conquistar la igualdad, la plebe encuentra 
entre los trihunos defensores ardientes. Gracias a sus esfuerzos obtiene 
pronto una nueva concesión: la  de una ley fija, conocida de todos y 
aplicable a todos, que no la  dejase por mas tiempo expuesta a los rigo- 
res arbitrarios de los magistrados patricios. Ésta fue la ley de las XI I  
tablas. Pero antes de hablar de este acontecimiento capital en la  histo- 
ria del Derecho Romano veamos cuAles eran en esta 6poca las fuentes 
y el estado del derecho privado. 

]V.-Eslado del  r)arecho nnles de 1st ley de l a s  S I 1  tablas. 

20.- Uurante los tres primeros siglos de Roma, el derecho privado 
tenia su fuente única en los usos que estaban en vigor entre los funda- 
dores de la ciudad. y que han pasado, por tradición, de las poblaciones 
primitivas a la nación nueva. Estas son las costumbres de los antepa- 
sados, moms rnajorum (1). 

- 

17. (1) TIto Livla, 11. 33 [l. 2, 31.-Ciecrbn, Dr r w i i b l . ,  11, 33, 34.-A parlir del 
sño 297 existlan 10 trihunos. PPreee que los primeros fueron elegidos por lar mmias (Cae- 
r6n, Pro Curnd.. 1). Desde el año 283, una ley Piibli l ia,  confio el nombramiento e las 
tribus.-Tito Livlo, 111. 30 [S, 6, 71. 

( 2 )  Cioc-n, DE leglb., 111, 3, 9.-Tilo Livio, 111. 35 i6, ?J. V.. sin embrrgo, mime- .. 
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Es cierto que el pueblo toma las decisiones en los comicios por curias 
y por centurias, y desde entonces parece que las leyes han de ser votadas 
en estas asambleas. Pero nada hay en este punto bajo la Monarquía (2). 
Solamente se encuentran, a partir de la República, leyes centuriadas 
relativas al derecho público, en particular al derecho criminal (3). 
Sobre derecho privado no se puede citar ninguna, o, por lo menos, no 
se posee ningún documento que tenga suficiente carácter de autenticidad. 

Sin embargo, el jurisconsulto k'omponio refiere que Rómulo y sus 
sucesores hicieron votar leyes por las curias; que bajo Tarquino el So- 
berbio, un cierto Papirio, personaje de los más importantes de su tiem- 
po, las publica en una colección llamada J u s  ch i l e  papivianum; y, fi- 
nalmente, que estas leyes teales, 1ege.s regiae, cayeron en desuso despues 
de la  expulsión de los reyes. Sabemos de otra parte que en una fecha 
incierta, acaso bajo Julio Cesar, Granio Flacco hizo un comentario del 
Jus papir ianum (4). Esta colección no ha  llegado a nosotros; mas la  
existencia de las leyes regiae no parece contestable, porque los antiguos 
historiadores y lo mismo las obras de derecho hacen a ellas frecuente 
alusión (5). Las disposiciones que traen tienen, sobre todo, el carácter 
del derecho sagrado; sin embargo, algunas se refieren a cuestiones que 
tienen conexión con el derecho privado, como las relaciones del patrón 
con sus clientes, los derechos del jefe de familia (6). No obstante la afir- 
mación de Pom onio, la  misma naturaleza de estas prescripciones ha 
permitido a mucKos autores negar que ellas hayan sido verdaderas leyes 
curiadas, porque el derecho sagrado estaba en manos de los pontifi- 
ces (7) y el pueblo no era apenas consultado sobre cuestiones de este 
género. ¿Es preciso ver en ellas con preferencia la  obra personal que rin- 
dieron los reyes en calidad de jefes de la religión de las leyes inspiradas 
por los dioses, como la  leyenda ha  dicho del rey Numa? ¿Es necesario 
considerarlas como una publicación apócrifa de fin de la  República, 
conteniendo en realidad anti uas reglas consuetudinarias falsamente 9 atribuidas a la  autoridad real. Esta última con~etura parece la  melor 
fundada, pero es difícil decir en dónde está la verdad. 

En resumen: el derechp privado no tiene en este perlodo más que 
una fuente cierta: la  coalun~bre. La falta de precisi6n de sus reglas favo- 
reció el arbitrio de los magistrados patricios encargados de la  adminis- 
tración de justicia, no solamente en orden del derecho privado, sino 
también para la represión de crímenes y delitos. Los tribunos fueron los 
interpretes de las justas reclamaciones de la plebe. Pidieron la redac- 
ción de una ley que rigiera igualmente para todos los ciudadanos. Des- 
pués de diez años de resistencia, los patricios cedieron por último; el 
senado y los tribunos se pusieron de acuerdo, y fue convenido que una 
ley aplicable a los dos órdenes serla redactada y promulgada. Esta ley 
fu8 la  de las XII tablas (8). 



I ~ T I ~ O D C C C I ~ N  

V.-Ln ley d e  Ins XII tablas.  

21.-Si es necesario dar credito al relato de ciertos historiadores. 
los romanos quisieron primeramente ilustrarse por el estudio de una 
legislaci6n chlebre entonces: la del Grecia. Hacia e año 301, tres patri- 
c i o ~  fueron enviados a las ciudades griegas de la Italia meridional, 
donde las leyes de Sol6n y de Licurgo estaban en vigor y, acaso también, 
lo que es mucho mas dudoso, hasta Atenas. Regresaron al cabo de un 
año. travendo las leves mieeas. Hermodnro. desterrado de Gfcso. los - ~ - - ~  ~ ~ 

~ ~ - -  -, -.- ~ ~ - -  -- - ~ -  
auxilia én su misi.ón> toma una parte importante en la confección de 
la ley de las XII tablas, tanto que los romanos le elevaron una estatua 
que Plinio dice existir todavía en su tiempo (1). La veracidad de esta 
tradición ha sido debatida por la critica moderna; pero nos parece apo- 
yada sohre testimonios demasiado precisos para no ser aceptada, y, 
por otra parte, muchas disposiciones de la  ley de las XII tablas están 
manifiestamente inspiradas por las leyes griegas (2 ) .  

En 303, año que sigue al regreso de la legación, las magistraturas 
ordinarias fueron suspendidas de común acuerdo, y todos 16s poderes 
fueron confiados a diez magistrados patricios, elegidos en los comicios 
por centurias, los deccnviros, que fueron encargados de hacer la ley. 
Al cabq de  un año publicaron sus trahajos, escritos sohre diez tablas, 
que recibieron la consagración de un voto de los comicios por centurias. 
Pero esta legislación pareció insuficiente, y, en 304, se eligen otros de- 
cenviro~, que redactaron dos nuevas tablas, complemento de las diez 
p m e r a s .  Despues, habiendo querido mantenerse ilegalmente en el 

oder, fueron derribados. Entonces se restnhleren I n i  rím~iilec. 10% tri- . . . - -. . . . . . . - - - - . . - -- - - , 
bunos y tudas las antiguas magistraturas. 
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22.-La ley decenviral, grabada sobre tablas de bronce o de roble, 
fué  cxpuesta eii el foro. Cualquiera que haya sido la sucrte dc estas 
tablas, el texto era todavía familiar a los jurisconsultos de fin de la 
República y de los primeros siglos del Imperio; varios hicieron de  ellas 
comentarios. Pero el conteiiido auténtico de las X I I  tablas no ha Ilega- 
do a nosotros, y no poseemos más que los fragmentos conservados por 
los tratados de los jurisconsultos que han comentado la ley de las X1I 
tablas, sobre todo por el de Gayo, dcl cual han sido insertados 18 ex- 
tractos en el Digesto de Justiniano, y también por las obras de los an- 
tiguos autores que se han ocupado de explicar ciertas expresiones de 
la vieja lengua latina empleada por los decenviros. Tomando lo nece- 
sario de estas diferentes fuentes, se ha  intentado, desde el siglo xvii, 
rccoiistiluir la Icy dc las XII tablas, y se h a  llcgado a restablecer una 
gran parte, si no en el texto primitivo, al menos en su signiiicación 
general (1). También se h a  probado a colocar estos fragmentos por orden, 
y hallar cuál había sido el objeto de cada tabla. Mas, excepto raras in- 
dicaciones suministradas por algunos autores (Z), este trabajo no des- 
cansa sobre ninguna base seria, pues no está de ningún modo probado 
que cada tabla haya formado un todo completo y que el contenido haya 
sido determinado de otro modo que por el azar de la escritura (3). 

Con arreglo a lo que nos queda, se ha  podido con~probar que l a  ley 
decenviral tiene un carácter esencialmcntc romano, y que ella no es de 
ningún modo, como a veces se ha  pretendido, una simple copia de  las 
leyes griegas. Si las prestaciones de esta Icgislación son indiscutibles, 
la mayor parte de la ley de las X I I  tablas parece ser, o la obra personal 
dc los decenviros, o más bien la consagración de antiguas costumbres, 
a las cuales de este n ~ o d o  se las concedió una nueva iuerza. 

23.-La ley de  las X I I  tablas reglamentó a la vez el derecho público 
y el derecho privado. Los romanos la consideraron como la fuente 
propia de su derecho (1). E s  la ley, por excelencia, y todo lo que de  clla 
deriva es calificado de legilimum (2). Además, las leyes posteriores no 
han hecho irecuentemente más que desenvolver el derecho de  las X I I  
tablas, y jamás, hasta Jnstiniano, ninguna de  sus disposiciones ha  sido 
objeto de una revocación expresa. 1.0s antiguos autores alabaron con 
una admiración un  poco exagerada su coricisión y su sencillez. Mas 
es necesario reconocer que ciertas reglas tienen huellas de un rigor exce- 
sivo, y el mismo Cicerón se considera obligado a moderar el elogio, re- 
conociendo que las dos últimas tablas contenían leyes inicuas (3). 

de sus iiijor. 
(3) He aqul ouLI es el orden I(enern1menic adoptado, seg11ri las indiiecioi~er sacadas 

de las fragmentos ine nos quedan del eomenf:~rio de ü;iyo.-1 y 11. Ue Ir< organiraei6n 
judicial g del prae$imienio.-111. De lo ejeciiei6n de 10s jiiieios eonlra los deudores insol- 
venles.-Iv. De la poleslod palcrno1.-V. Uc Ins rcie~.viot~ru y liiIela~.-VI. l>a la propiedad.- 
VII. DE las ~cr.~idrimbris.-VIII. De los deli~u.s y < ~ u i z b  de Ins ubiigacioms cn general.- 
1s.  Del deredio nÚb1ico.-X. Drl derecho roor«do.-Xl v SII .  Siinlerncnlu a lar diez ori- 
n w ~ s  lablas., , 

03. (1) r ~ t o  Livia, 111, 34 161: Pons omnir pnblici priuuliqiic es1 jurir.-l'loro, 1, 24: 
In duodeezrn fabulis tolo jusiili<t. 

(2) Asi so haii llamado tulelns legitimas y sucesiones lcgltimas a las que son o w -  
nizadns por 1"s XI1 tablas. Cf. Ulp. X 1 8 3.--x11, 6 1.  

(3) Cr. Clcerán. De oral. 1. 44-i>e'legib., 11. 23-lJr renubl., 11. 37.-Aulo-Celio 
(i\.aeh?s al., XX, 1 )  refiere i i h  lntercriinle discurlán, en I i i  cual EI ~ U ~ ~ B C O D S L I I I O  1:ie~lliu~ 
y el filásolo Favorlnus hacen resaltnr, uno despiida del otro, las cualidides y derci:los 
de la ley de Ins S11 tablas. 



Tal legislaci15n estaba lejos, en efecto, de  dar entera satisfacción a la 
legitima ambición de los plebeyos y de otorgarles la igualdad que reila- 
mahan. Ellos quedaban excluidos de todas las magistraturas y les e s h -  
ba prohibido contraer un niatrirnonio legítimo con los patricios. Mas por 
grandes que fuesen las imperfecciones de la ley de las XI I  tablas, reali- 
26 un verdadero progreso. En lo sucesivo, habia una ley publica, apli- 
cable a todos, y, si es cierto q u x n a  na(5óii está constitnida cuando 
tiene una legislación que rige a todos los ciuda<lanos, puede dc.rirsc que 
la ley de las X I I  t:iblas inuestra realmente la fundación de 1;) ciiida~l 
romana (4 . 

SEGUNDO PER~ODO 

De la ley d.e las XII tablas al fin de la República 

24.--1)urante este periodo, los plrbeyos, por un progrcso lento pero 
continuado, obtieneti por fin lo que iiabian esperado iiii~tilniente de la 
ley de  los decenviros: la igualdad con los palrieios, tanto en el drrech<i 
publico como en el derecho.privado. Al final del siglu v rs una rouquis- 
ta  definitivamente acabada. Nosotros iios litnitnrciiii>s a indicar en esta 
ultima parte de la lucha lo que es útil dc conocer para el desarrollo di.1 
derecho. 

26.-Despues del año 300, cl tribuno (:aiinleyo obtiene, tras Inrgiis 
debates, el voto de 121 ley Canuleia, que perinitc cl legitinio niatrinionio 
entre patricios y plebeyos. Esta f u i  una de las victorias más iniportaii- 
tes; ella sola debla traer al cabo dc cierto tiempo In nirzcl:l rumpleta 
de razas y la fusión de los dos 6rdenes (1). 

!lacia la misma epoca, los patricios coniprenden que no podían iiii- 
pedir por m& largo tiempo torlavla a los plebeyos cl acrcsu a la más 
alta magistratura: el consulado. Acaso por estc motivo, y tainbi611 
porque los c6nsul~s,  retenidos con demasiada frecuencia a la iabci.:~ del 
I:,i8rcito, no teiiian lugar dc emplear el tiempo cii sus iunriories ailininis- 
trativas, ciertas atribuciones son sucesivameiile separadas drl poder 
consular y erigidas en dignidades distintas, qne quedan largo tiempo 



todavla reservadas a los atricios. Asl es como, en 307, se crean dos S cuestores, a los que se con la la  gestión del Tesoro público; en 311, dos 
censores, encargados de las operaciones del censo, guardianes de las 
costumbres públicas y privadas (2); en 387, el prelor, a q ~ i e n  pecenece 
en lo sucesivo la administración de justicia (3 y el mismo ano, los 
ediles eurules, encargados de la alta policla de !a ciudad (4). Desde el 
aiio 333, los plebeyos pueden ser cuestores, y el número de estos magis- 
trados fu8 elevado a cuatro. Pero en el mismo año de la  creación del 
pretor fué cuando, merced a los esfuerzos de los dos tribunos Licinio 
Stolo y Lucio Sexto, los plebeyos llegaron al consulado (5). Desde eu- 
tonces, las demas magistraturas no tardaron en ser abiertas para ellos, 
y llegan a la dictadura en 398, a la  censura en 403, a la  pretnra en 417. 
Por último, en 454 los plebeyos se colocan entre los pontífices y los angu- 
res, y en 500, uno de ellos, Tiberio Coruncanio, es elevado a la  dignidad 
de gran pontlfice. 

Por consecuencia de estos cambios, la composición del senado fué 
modificada. Según una ley Ovinia, cuya fecha es incierta, los censores 
tenlan el derecho de nombrar los senadores y deblan escogerlos desde 
luego entre los antiguos magistrados (6). Resulta, pues, que los plebe- 
vos. el dla en aue tuvieron acceso a las maKistraturas, llegaron al sena- 
&o y no tardaron en figurar en él con m a y d a .  

26.-De otra Darte. en 468, la ley Ho~dens ia  habla dado fuerza legal 
a los plebiscitos <atados por los plebéyos rn los co~iciltn plebin, decidien- 
do que en lo sucesivo serfan obligatorios para todos los ciudadunos. hiltes, 
otras dos leyes, la Irv Voletia Horalia, en 305, y una ley Pbbli l ia ,  en 415, 
son consideradas como realizadoras del mismo progreso; por lo menos, 
los historiadores refieren su objrto y contenido en t hn inos  identicos (1). 

Pero dificil creer desde el año 305.  en una enocn eii nue el . -. . - - -.. . . - .. . . . >-. -..-. .. -~---  - ~ - 

tribunado es la sola magistratura plebeya, y énque la &ha es fervien- 
te entre los dos órdenes, la plebe haya obtenido una ventaja tan impor- 
tante. Sin duda, estas tres leyes, que se ban sucedido en largos interva- 
los, presentan entre ellas diferencias importantes que nosotros ignora- 
mos (2). E l  solo punto cierto es que, después de la ley Hmtensza, los 



plebiscitos tienen definitivamente fuerza de ley sin ser sometidos a la 
weloritoa pnlrum,. La misma resolución debe aplicarse con más raz6n 
a las leyes votadas por el pueblo en los comicios por tribus. 

Mientras que testa transformaci611 se realizaba, veamos cuhles eran 
las fuentes que nutrlan el derecho. 

11.-Desnrrollo de l  Derechn. 

27. -Despuds de la calda de los decenviros, los comicios por centu- 
rias, que hablan ratificado la  ley de las XII tablas, prosiguieron investi- 
dos del Poder legislativo y le ejercieron solos, poco m& o menos, al 
principio de este perlodo. Pronto apareció una fuente importante de 
derecho escrito: los plebiscitos. Pero, sobre todo, el derecho no escrito 
es el que se desarrolla gracias a la interpretación & los ju~isconsultoa 
y al edicto & los magietrados. 

28.--1. Las leyes.-l. Los comicios por curias se reunieron todavla 
bajo la Re ública. Parece probable que la plebe fué admitida a tener 
Darticinacifn en ellos. v esta admisión debe ser anterior al año 545, 
en q u e  un plebeyo fu& nombrado jefe de una curia, curio mazimus (1). 
Pero la preponderancia pas6 a los comicios por centurias, cuya compo- 
sición es más apropiada al nuevo estado social. T a m b i h  la competen- 
cia de las curias se redujo a ciertos negocios en que la  religi6n estaba 
interesada, tales como la consagaci6n de los testamentos, de las adro- 
gaciones y la investidura de magistrados. Asimismo se llega, hacia 
el fin del siglo vr, a que los patricios cesasen de dirigirse a estos comi- 
cios, y la  asamblea de las curias fué desde entonces representada por los 
treinta lictores que estaban encargados de convocarlas (2). 

2. Los comicios por centurias adquieren, por consiguiente, el primer 
lugar y Uegan al cornitiaiua muzimus. Dan su voto sobre los proyectos 
de leyes, que son propuestos frecuentemente por un c6nsul; y, desde 
el año 415, las leyes ecntwiadua no tienen necesidad de ser ratificad:is 
por el senado, pues una ley Publilio resuelve que la  auctoritas p o t r u t ~ ~  
debe ser concedida antes del voto (3). E n  el siglo vi, entre los años 517 
y 538, la organización de los comicios por centurias lué modificada; 
reciben un caracter más democrhtico, y la  influencia de la riqueza fué 
atenuada. Mas los historiadores que atestiguan esta reforma no hacen 
conocer este punto al detalle. Acerca de esto no se puede hacer m i s  
que conjeturar, y s61o es cierto el resultado (4). 

3. Por último, los comicios por tribus, que tienen su origen hacia 
el fin del siglo 111 (V. n.o 18), son bastante frecuentemente reunidos en 



este periodo. Sin embargo, no tienen más quc una importancia secuii- 
daria; se les opone al co.niiliatns mazimtss, bajo el nombre de coaMtia 
leoiora (5). i' se ocupan, sobre todo, de la elección de los magistrados 
inferiores. 

Los magistrados que presiden los comicios por centurias o por 
tribus, cónsules o pretores, apenas si hacen votar más que las leyes 
relativas al derecho público. En cuanto al derecho privado, la activi- 
dad legislativa se nianifiesta en los concilia plebis, presididos por los 
tribunos, . .  .. y el intcrks durante este periodo se concentra sobre los ple- 
biscitos. 

29.-11. 50s ?>lebiscitos.-Los plebiscitos eran las decisiones tomadas 
por la plebe en los coneilia plebis sobre la proposición de un tribuno, 
y que se aplicaban desde luego a ella sola. Pero a partir de la ley Hop- 
tensia, en 468, rcgian lo mismo para los patricios que para los plebeyos. 
Desde entonces son verdaderas leyes, y los textos les dan en general 
esta calificación (1). Aunque votados en las asambleas en que domina 
el mayor número, emanan de la parte más prudente de la población. 
En cfecto, el voto tiene lugar en la mayoría de las tribus; ahora bien: 
los plebeyos pobres y todos los libertos estaban repartidos en las cuatro 
tribus urbanas, mientras que las tribus rústicas, en número de 31, esta- 
ban compuestas, sobre todo, de propietarios territoriales (2). 

Los plebiscitos relativos al derecho privado son numerosos durante 
los últimos siglos de la República. en t r e  los niás importantes, nosotros 
nos contentaremos con citar: la ley Cincia, sobre donaciones (ano 550; 
V. n.O 420); la ley Aquilia, de fecha incierta, sobre el daño causado in- 
justamente (V. n.o 454); la ley Palcidia, sobre los legados (aiio 714; 
\l n o &AA> ..... ".~. 1' 

30.-111. L a  costumbre.-Al lado del derecho promulgado se des- 
arrolla el derecho no escrito. Este toma su autoridad en el consentimien- 
to tácito del pueblo, que puede hacer la ley, no solamente manifestan- 
do en las asambleas su voluntad expresa, sino tambikn, más segura- 
mente acaso, consagrando por un largo uso una institución o una regla 
de derecho (1). Los progresos de la costumbre son favorecidos por la 
leliz influencia de los jurisconsultos; cuya autoridad y crkdito se ve 
aparecer y progresar en este periodo. 

31.-La interpretación & los pont4fice.s y ,jnn~scons~~ltos.-Jus civi- 
le.-La ley de las S I 1  tablas era conocida de todos. Mas sus disposicio- 
nes, muchas veces demasiado concisas, tenian necesidad de ser inter- 
pretadas: era útil perfeccionarlas y Ilciiar sus lagunas. Era menester. 
por otra parte, fijar las formas de los actos jurídicos y los detalles del 
procedimiento, del cual la ley de las XII tablas no habla determinado 
más que lineas generales y casos de aplicación. Era el rocedimiento de 
las leyis actionos, que consistia en formalidades simbxlicas y palabras 
solemnes (V. n.O 7151. Estando todo minuciosamente regulado, la menor 
omisión llevaba condgo la pérdida del proceso. Esta elaboración lenta, 
pero continua, llamada intevpretatiu, fué, desde luego, La obra exclusiva 

(5) Cicerún. P r o  I'lrinlin, 3. 
80. (1) ünyo, 1, ;b %-Los pkbiscitoi y liir ICYCS propiiiinci>lr dielius eran desigla- 

das el Iionlcrr y r i ~ l i l i l i t m  del miigistrndn que los iinliii propiieito, cuiuido es un dic- 
tador iIn pmtor o un triliiino. Asl. el plebiscito qiio hizo ro la r  el tribuno M. Clnelur Ali- 
rnent& es llamado ley Cineio. Las Ic).<w qiio emanan de la lnieiativn consukir llevan los 
nomina yenlililin do los dor cónsules en liincldn; lo rnlrmo eaiuido la proposiei6n esti< he- 
cha por uno solo; pero cl nombre del iiutor drl proyoclo ertA entonocr colocado el pri- 
mero: ley Volcria I lorolio. ley Aelin senlia. 

(2) Tito Livio, IS, 46 (111.-XLV 15 1) -Cicw6n, De oralore, 1, 9 [38). 
80. (1) Juliano. L. 32. 5 l. D., de I e y i ~ . . ' l .  3: lnuelernlu co,i~orluda r r o  leye w n  iiri- 

riicrila curlodiliir el l m  ssl jus prrod dieilur rnaribos mnliluliinz... rinrnquid lnlererl rii[[royia 
~ o l m l i i s  uoliinl<ileiil s i m m  dcel<irl urrl rebiis ipsis el laelir?-Ad. Iiermogeniam, 1..35.U.. ead. 
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podían ser llamados como jueces privados a decidir una disputa, final- 
mente una especie de jerarqufa entre las magistraturas, de modo que 
el conocimiento del derecho era indispensable para llegar a las m8s 
altas funciones (7): hc ahí las causas que explican suficientemente el 
favor de esta ciencia en Roma y el credito que de gozaban los que en 
ella se hnhfnn rlistinmiirln ---~. -. ---- 

33.-Hacia el fin de la República, la  autoridad de los prudentes 
toma una nueva fuerza con la filosofia griega, que, despues de una opo- 
sición temporal del senado y de los censores (l), fue profesada libremen- 
te en Roma. El estoicismo, sobre todo, tiene pronto los m4s ilustres 
adeptos entre los romanos, a los cuales agradaba su severa moral, sus 
elevadas doctrinas, que enseñan a amar la virtud por si  misma. Los 
]urisconsultos encontraron en 61 una nocinn niinva: 1 1  rla im rlororhn 

~~ -~ .----. -- -" 
innato, fundado sobre la razón y superior a las leyes escritas, al jua 
emanado de las prescripciones del legislador (V. núms. 5 y 6, 2, a). 
Así aprendieron a atemperar por la equidad lo que las lógicas deduccio- 
nes del derecho civil primitivo podfan tener de demasiado rigurosas. 
Por último, pidieron a la filosofia griega un metodo más cientüico, 
que ejerci6 una feliz influencia sobre sus trabajos y sobre los de los 
jurisconsultos del período siguiente. 

34.-Por otra parte, por grande que haya sido en esta Bpoca el crb- 
dito de los jurisconsultos, es necesario no exagerar la fuerza de sus de- 
cisiones. No tenían todavía nada de obligatorio, no ligaban al juez, y 
no formaban de ningún modo una fuente de derecho escrito; pero tenían 
autoridad moral. Los jurisconsultos dedicados diariamente a la prácti- 
ca del derecho, interpretando las partes dudosas, deduciendo las con- 
secuencias y respetando la ley, desarrollan y perfeccionan las aplica- 
ciones del mismo. De este modo, las soluciones que acuerdan admitir, 
aentenliae ~ e c e p t a e ,  forman una parte importante del derecho no escrito, 
que no ha recibido nombre especial, como las demás fuentes del dere- 
cho, pero que esta designada bajo la apelación común de jus civile (1). 

Entre los más notables jurisconsultos de este período es preciso 
::itar: en el siglo VI, M. Porcio Catón, el censor, y su hijo, apellidado Li- 
ciniano; en el siglo vrr, P. Rutilio Rufo y el gran pontlfice Q. Mucio 
ScBvola, el primero que, utilizando con provecho el metodo de Aristó- 
teles, ensaya presentar una exposición sistemática de los principios del 
derecho; despuBs, dos contemporáneos y amigos de Cicerón: C. Aquilio 
Galo y Servio Sulpicio Rufo, celebre por el número y merito de sus 
obras, y que tuvo numerosos discipulos (2); nada nos queda de las obras 
de estos jurisconsultos. Por otra parte, bajo el Imperio principalmente 
es cuando los escritos de los prudentes elevan la ciencia del derecho 
romano a su más alto grado de perfección (3). 

7) El testimonio de los historiadores Y de numerosas inscri lonos nos hacen -no- 
eer\a leranruia cstableeida bajo In República y bajo el Imperio, r e t a  Diocledano. entre 
las diferente* magistraturas, para los personajes de procedencia senatorial. Para llegar 
al mnsulodo era necesario haber sido. desde luego. cuestor. despues edil o fribuno, dcspues 
pleloc es dffir, haberse ocupado sucesivamente del teroro piiblico. de la adminirtraci6n 
Y de 1s justicia. Cf. Corp. inseri. lof., VIII, 2.747.-IX. 3.365. 

38. 1) Suetonio. De dar. rhelor.. 5, 1. 
34. 1 Pomponio, L. 2, 5 12. D.. de orio. jur., 1. 2: Es1 Proprium jus eivile quad sine 

mriplo in sola prudrnrium inferprclcilione eonsisfi1.-So dice en el mimo sentido. Dispufo- 
1io /ori.-<f. L. 2. s 5. D.. rnó.-clr~r6" Tnni* 1 1  10 
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36.-S1 edicto de los magistrados, Jus homravium.-A la  acci6n 
de los jurisconsultos hay que añadir la de los magistrados, y, sobre 
todo, la de los pretores, que extensamente contribuyeron al progreso 
del derecho. 

Todos los magistrados, c6nsules, censores, tribunos, tenfan la cos- 
tumbre de publicar declaraciones o disposiciones que tenian conexión 
con el ejercicio de sus funciones, llamadas edicta (de ediure).  Entre 
estos edictos, los imicos que hay que tener en cuenta en el estudio de 
las fuentes del derecho privado son aquellos que emanan de los magis- 
trados encargados de la jurisdicci6n civil. E n  Roma, el más importan- 
te es el edicto del retor. Ya hemos dicho cómo la  pretura fub creada 
en 387 (V. n.0 25). Eas relaciones de Roma con los pueblos vecinos, que 
llegaron a ser m6s frecuentes des u& de la  conquista de Italia! hlcie- 
ron precisa, en 507, la creación & un nuevo pretor para las disputas 
o asuntos entre extranjeros, o entre ciudadanos y extranjeros: dste fue 
el p a c t w  peragrima (1): el primero toma el nombre de p a c t w  urbonus. 
MAS tarde son encargados de otras atribuciones especiales. Pero el 
edicto del pretor urbano, edictum urbanum, y el del retor peregrino, l edictum paegrinum, son los Únicos que presentan inter s desde el punto 
de vista del derecho privado en general. Es  necesario añadir el edicto 
especial de los ediles curules, edictum aedili(iurn. En las provincias, 
los edictos de los gobernadores corresponden al edicto del pretor, y los 
edictos de los cuestores a los de los ediles curnles (2). 

El conjunto de reglas contenidas en los edictos es llamado unas 
veces jUd honorwium, pmque emana de los que ocupan funciones públi- 
cas, honores, por oposici6n al jus ciuile, obra de los jurisconsultos; otras 
veces, jus poelmium, a causa del preponderante papel que los preto- 
res representaron en su formación. 

36.-El y t o r  publicaba su edicto al principio de su magistratu- 
ra; es decir, as calendas de enero. Escrito en negro sobre el album, que 
eonsistla en tablas de madera pintadas en blanco, estaba expuesto a la  
vista de todos sobre el foro, y las deterioraciones estaban castigadas 
con una multa (1).  El edicto permanecia obligatorio durante todo el 
año, sin poder ser modificado; por esta raz6n se le llamaba annuum 
o perpetuum (2). Su autoridad terminaba con los poderes de su aulor. 
El pretor siguiente era libre de modificar sus disposicionesi pero, en 
realidad, habla muchas que se transmitlan de edicto en edicto; cada 
pretor, añadihdole reglas nuevas, conservaba de la  obra de sus ante- 



cesores aquellas cuya utilidad Iiabia sido probada por la práctica, y el 
liso acababa por darles fuerza de ley (3j: 

Fclizmeiite, l a  obra del pretor fuO y a  considerable en l a  época de 
Cicer611, y el edicto pretoriaiio continúa siendo para el Derecho Romano, 
hasta fin del siglo vrii, un incesante instrumento de progreso. Se ha  
informado mal sobre el contenido de los primeros edictos. Es probable 
riue el nretor se limitase. desde lueeo. a aseeurar v facilitar l a  anlira- ~, ~~~ 

" ~~ ~~r - - - - -  

Ción ilei jus eivilo. P&O, poco a a medydaque las costumbres se 
modifican. inserta en el edicto las nuevas dis~osicioues a ~ r o ~ i a d a s  a las 
necesidades sociales. Asi es como ayuda al derecho civii y i eeoWle ta .  
Más tarde, t l  mismo le curriqe: no abrogando directamente un princi- 
pio del j v s  civile, puesto que no tenía el derecho de hacer esto, pero sí 
proponiendo y sancionando, en virtud de su autoridad, una regla más 
equitativa, que coiicluyó por prevalecer (4). Esta obra fué realizada con 
tanto inás éxito cuanto que la mayor parte de los pretores eran juris- 
consultos eniiiientes. Casi siempre habian sido cuestores en provincias, 
habian podido ver de cerca y apreciar las instituciones juridicas de los 
demás pueblos. Además, niuchas veces publicaron en sus edictos reglas 
tomadas de las legislaciones extranjeras y, en general, hicieron preva- 
lecer un derecho más extenso y más equitativo, que es llamado jus 
honorarirint. 

37.-Piiede sorprciider que los magistrados encargados de aplicar 
la ley tuvieran también el poder de proponer un derecho uuevo, lo cual 
parece contrario a nuestro moderno principio de separación de poderes, 
Iirincipio, por otra parte, desconocido dc los romanos, así conio de 
todos los pueblos antiguos. 

Mas el pretor no tenía el Poder legislativo propiamente dicho. Eniar- 
gado de proveer a los intereses geiieralcs de la justicia, toma, en virtud 
de  sii inipwiwn, todas las medidas que le parecen propias para asegu- 
rar la buena administración. Las disposiciones del edicto, edicla ( l ) ,  
que estaban aprobadas por la opinión pública, sobrevivían al pretor 
que las habla propuesto, e insertadas en los edictos siguientes, adquirian 
con el tiempo la fuerza de una regla consuetudinaria. Aquellas que re- 
probaba la equidad caían con su autor, cuyas funciones eran anuales, 
y podloii suscitar contra él, por razón de l a  responsabilidad en qu,e 
había incurrido, persccucioiies, de las cuales el proceso de Verrés sumi- 
nistra el ejemplo más ctlebre. 

(3) Cicer6n.  De iiiuenl. rhel., 11, 22: Consueludinis < i i r l m  i i is  esse pii lal i tr  id quod uolun- 
rore oniniuna sirte leer t>d i rsrn~  mniprabaui i  ... ~ u o  i n  genere d d i a  suiil ni i i l la  el wrum multo 
n iar i rnn  pars qtioc p r n ~ o r c r  rdicrrc coristrrueruii[.-Ciertos tex tos  llaman cdfdurn nouuiii 
ln parte nuera de cada edicto, y edidirrn ~ronhlo l i l iun i ,  1 s  rkxlglas tomadas del03 edictos 
precedentcs.-Cl. Cieer6n. Ael. 2.. i n  Ver.,  1, 44, i n  j ine  y 45. 

(4) I'apiniano, 1.. 7, 8 1. D., de j u s ~ i l . ,  1, 1: Jiis v r a l o r i u i n  es1 qucd praolores inlrodure-  
riinr ndjnmaridi ucl r i ipplrndi ,  ucl corrigendl i u r i r  ciuilis r~rn l ia .  pr'oplrr u l i l i ln l r in  publ1cnm.- 
hlareiaiio. L. 8, 11.. rod: Xmri el i ~ s u r n  ius  Iioziorarium uiuo um esl jui'is ciuilis. 

37. (1) Se emplea In palabra cdieliiiii para designar, no solamente el edicto entero, 
sino tainbifn una dtrposict6n del edicto. una rrnh do dercclio preloriano conloni& en 
el edicto: por cjernplo: rdielrtrii de nllr~rulro (V. n . ~  435, A ) ,  r d i d u i n  Carodnianurn (V. n.o 680). 
Se dice tiimlii(.n, en el mismo sentido: clmisiial o i ie l i  (1.. 6, pr.. D.. de inof. lesl., V. 2).  

x. del T.-sobre los E d i c i a  y el Jus horiorni.itim, r h r e  Kriiger, 11istori0, larnles y l i lc- 
r n l i i r a  del Dci'rcbo Romono, p. 33. 



TERCER PERfODO 

Del advenimiento del Imperio a la muerte d e  Alejandro Severo 

1.-.\dvenimicnto de l  Imperio.-"Lex Regia". 

38.- -A1 principio del siglo \.iii, la cunstitiiriún repiiblicnna dc I<onin 
rs recinplaz.ida pc.r uii;i 3loiiarqiii:i absiiliitu. UespuCs de la I)atall;i 
di- Arliuni uudG wino Uiiico seiior Octaviu, quieii reúne rii sus in:iiiii< -. 
todos los poheres. r>esl>llh de haber tomadolos  títulos de Imperotrw 
y de Augunlu~, se hace conceder sucesivnmente por el ~ ~ u e b l o  y por el 
senado, de 523 a 741 ,  el poder proconsular, que le d a  el mando de todos 
los ejércitos del Imperio; la potestad tribunicia, que hace sil persona 
inviolable y le otorga el derecho de velo sobre todos los maUistrados; 
la potestad cenamial, que le permite completar el senado y proceder a sii 
depuración, y, por último, el poder ~eligioso, del modo que le tenían 
los reyes en tiempos pasados. Por otra parte, ninguna de las antiguas 
magistraturas fué suprimida, y existen, cuino en tiempos de la Hcpú- 
blica, los cónsules, pretores y tribunos, compañeros del einperador. 
Asimismo fueron estahlcci~las niievas dignidades (V. n.O 711) .  

Después de Augusto, sus sucesores recibe11 los niismos poderes, no 
ya por concesiones sucesivas, sino de una sola vez, por efecto de un:] 
ley, renovarla a cada advenimiento, y denominada le% regia o lex de 
impe~io  .t.,. Iintre otros privilegios, esta ley otorgaba al einperador el 
derecho de hacer todo lo qiie el juzgara útil para el bien del listado: 
es decir, el poder abaolutu. Votada par el senado, dicha ley era en segui- 
da ratificada por el pueblo, siii ilndn en los coniicios por tribus ('2). 

11.-Fitrnlcs n u e v e s  y p r o g r e s o  d e l  Derecho privado. 

39.-Ijajo el Imperio, el Derecho continúa progresaiido hasta In 
muerte de Alejandro Severo. La costumbre (d iutwna,  invtlerala c w -  
suetudo) es siempre una fuente activa de derecho no escrito. Los juris- 
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consultas de este periodo atestiguan su autoridad (1). E n  cuanto al 
derecho escrito, el cambio en la forma de gobierno trae consigo modifi- 
caciones en el ejercicio del Poder legislativo. 

Aunque los emperadores estaban investidos de un poder absoluto, 
conservan, durante los primeros años del Imperio, la apariencia de las 
arrtiguas formas republicanas, y hacen votar las leyes en los comicios, 
despues de haber sometido los proyectos al senado. No se trata aqul, 
de ningún modo, de los comicios por curias, re resentados ya desde P largo tiempo por treinta lictores y que no serv an más que para la 
consagración de ciertos actos como las adrogaciones. Es dudoso, por 
otra parte, que la división del pueblo en clases y centurias haya sido 
mantenida bajo el Imperio. Si bien la falta de indicios no permite con 
respecto a este punto más que conjeturas, es robable que los empera- ! dores apelasen sobre todo a los comicios por tri us, donde todo el pueblo 
estaba reunido, y que oco a poco fuese considerada inútil la  reunión 
de los concilia plebis (4. Así es como leyes importantes ara el dere- P cho privado fueron votadas bajo Augusto; entre otras, as dos leyes 
Jtaliae judiciaviae sobre procedimiento; las leyes PuJia Caninia, Aelia 
Sentia y quizá Junia Norbana, sobre manumisiones. Con el Poder le- 
gislativo, los comicios conservan el poder electoral. Pero, según el tes- 
timonio de Tácito, Tiberio les quita la elección de los magistrados para 
dbsela  al senado (3). Bajo su reinado, y despues de él, votaron todavía 
las leyes, tambien bajo Claudio, encontrhdose un último vestigio 
bajo Nerva al fin del siglo i de nuestra era (4). Despues cesaron poco 
a poco de reunirse, sin que ninguna decisión los haya expresamente su- 
primido. Este desuso se explica, sobre todo, por la extensión dada al 
derecho de ciudad. Era difícil llegar a hacer votar la  ley a todos los ciu- 



dadanos que tenían el derecho de sufragio en Roma y en Italia entera: 
de becbo, los comicios se redujeron a una debil minoría. Ademh. los 
emperadores reemplazaron desde luego el voto de los comicios por la 
resoluci6n del senado; despues ellos hicieron directamente la ley. Los 
aenadmonsilltos y las conatilucioncs imperiales suceden, por consiguien- 
te, en este periodo, a las leyes y a Ics plebiscitos; de otra parte, el edicto 
de los mamtrados y las respuestas de los prudenfes llegaron a hacerse, 
a Dartir de Adriano. fuentes del derecho civil. 

' 40.-1. ~enodoounai1tos.-se ignora en qu& &poca precisa las de- 
cisiones del senado adquirieron fuerza legislativa en materia de derecho 
civil. No arece que se pueda citar, bajo la Repiiblica, ningún senado- 
consulto Be este gdnero (1). Pero, bajo el Imperio, cuando las asambleas 
del pueblo llegaron a ser cada día m8s raras, se contentaron de becbo 
con someter los proyectos de ley a la aprobación senatorial. Este pro- 
cedimiento encuentra alguna resistencia, y Gayo nos enseña que la 
fuerza legal de los senadoconsultos fu6, desde luego, negada (2). Sin 
duda, por esta raz6n es por lo que, durante el siglo I de nuestra era, 
el senado no formula sus decisiones de una manera imperativa; se limi- 
ta  a emitir un dictanien, y apela a la autoridad del pretor para asegu- 
rar la observancia. Citaremos como ejemplos: el S. C. Veleyano, que pro- 
hibe a las mujeres obligarse por otro (3); el S. C. Maccdoniano, que 
prohibe prestar dinero a los hijos de familia. Esta incertidumbre des- 
aparece en el siglo ti, y, a partir de Adriano hasta el reinado de Septi- 
mio Severo, los serisdoconsultos reglamentan, con una autoridad que 
no es rechazada por ningún jurisconsulto, las materias del derecho 
privado. Tales son lo:; S. C. Tertuliano y O r p h i c i w  sobre las sucesio- 
nes ab inteslato; el S. C .  de Septimio Severo, oratio Severi, sobre enaje- 
naciQn de los bienes de los pupilos; el S. C. de Caracalla, oratio Anlo- 
ninz, sobre las donaciones entre esposos (4). 

El voto del senado no es, por otra parte, bajo el Imperio, m9s que 
una simple lormalidad. Los senadores llegaron a ser los servidores d6ci- 
les del emperador, quien, armado de los poderes confiados en tiempos 
pasados a los censore:;, los escoge a su voluntad. Las proposiciones podían 
ser hechas por los cónsules o por el emperador. Pero, despues de Adria- 
no, nadie más que el emperador es quien usa de este derecho. Cuando 
emana de la iniciativa im erial, el proyecto es expuesto en un discurso, 
oratio, leido por un mandatario, condidatu8 principia. Precede siempre 
al voto una relaci6n que ratifica el proyecto. Además, los jwisconsultos 
se sirven frecuentemente de las ex resiones oralio principia, para de- 
signar el senadoconsult.~, que no ha  Recho mis  que confirmar la volun- 
tad del emperador. A.si dicen: oratio Sevevi (V. n.0 116, 2); oratio Anlo- 
nini (V .  n.O 431, 3): 

41.-Lw Conatitucioncs imperiales.-Despues de Septimlo Severo, 
los senadoconsultos, que llegaron a ser cada dia m4s raros, cesan 

40. (1) E 3  rardad que C M n  clte ya las sniadaconwltcs entre hi hinit- del 
Derccho (Topic.. 5); m o  su cnum.rad6n re refiere a La ver al d c r d o  pIbllm y d d v e  
bho orlvadn. 
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completamente de nutrir el derecho privado. Ceden el lugar a las Cons- 
fitucionea imperiales, es decir, a las decisiones emanadas del emperador. 

Las Constituciones más antiguas insertas en las compilaciones de 
Justiniano datan de Adriauo. Pero nos parece cierto, aunque haya sido 
discutido, que Augusto y sus sucesores tuvieron tambikn el poder de 
publicar Constituciones obteniendo fuerza de ley, ya que la  le% del im- 
perio les conferia el derecho. Los jurisconsultos lo afirman (1) y los 
textos suministran la prueba (2). Sin embargo, ios primeros emperado- 
res usaron raramente de esta prerrogativa, e hicieron, sobre todo, apro- 
bar los proyectos de leyes por el senado. Dcspu&s, esta formalidad acabó 
por ser desatendida, y las Constituciones imperiales reemplazaron insen- 
siblemente a los senadoconsultos. 

Todas las Constituciones no tienen el mismo carácter. Se distinguen 
tres clases: a )  Los edicla, verdaderos edictos publicados por el empera- 
dor, en calidad de magistrado, teniendo el jua cdicendi. Contenian, en 
general, las reglas de derecho aplicables a todo el Imperio.-b) Los de- 
meta, decisiones judiciales dadas por el emperador en las causas someti- 
das a su jurisdicción, en primera instancia o en apelación.-c) Los 
reecripta, consultas dadas bajo forma de carta a un magistrado (epls- 
tola) o de nota escrita debajo de la  demanda de un particular (suba- 
miptio). Son numerosos en este período a partir de Adriano. 

Pueden asimilarse a las Constituciones los mandafa, instrucciones 
dirigidas por el prlncipe a los funcionarios, gobernadores de provincia, 
sobre cuestiones de administración, que contenlan alguna vez reglas de 
derecho privado (3). 

Es probable que la fuerza obligatoria de los edicta fuese desde luego 
limitada a la vida de su autor. Asi es como frecuentemente los edictos 
de un priucipe fueron renovados por sus sucesores (4). Pero acabaron 
más tarde por conservar su autoridad, en tanto que no hablan sido ob- 
jeto de una revocación especial. 

E n  cuanto a los deweta y a los reamipta, existlan los que aplicaban 
simplemente el derecho existente y permaneclau sin influencia sobre su 
desarrollo. Los demás no tenlan más que un carácter personal, un efecto 
restringido a un caso particular: cuando otorgaban un favor o aplica- 
ban una pena (5). S610 podian tener fuerza de ley los que contenian reglas 
nuevas. Su extensión era general cuando tal habla sido la  voluntad del 
emperador; en tal caso, estaban ublicados y fijados (6). 

El emperador no redactaba &o las Constituciones imperiales. Lo 
mismo que los magistrados, bajo la  República, se rodeaban de juriscon- 
sultos de quienes tomaban parecer, de igual modo el emperador tenia 
un Cowejo, que presidla, en su ausencia, el prefecto del prctorio, y que 

41. (1) Gayo, 1, 5 5: Conslilullo prineipis es1 qued imperolar decrela uol edicto "el 
epislala mnliluil: nec umquam dubilnlum -1 quid in le is "icen oblineol, cum Ipse impera- 
101 per legem im erium occipin1.-Ulpiano, L. 1, pr.. 8.. de conaliiul., I, 4: (2md prlneipj 
plaeuil. legis hagel uigarem. ulpole eum lege regia q u e  de imperio ejus Ido  esf. populur ei 
el in eum omne suum imperium el paleslolem mnlero1.-<f. Pomponio, L. 2, 5 11, de mig. 
i... T I ,-.. ., -. 

(2) Cf. Ulpiano. L. 2. pr., D., od S. C. Velleion. XVI. 1 (V. nota 4 , pr., quib non 
es1 PermiJ., 11, 12.-$ 4, de uulg. suhslil.. 11, 15.-5 i. De lideic. hered.. tl& 

(3) Se encuentran ejemplor en la L. 65, D., de ril. nupl., XXIII, 2 $ en la L. 1. pr., 
D., de leslam. milil.. XXIX. 1. 

(4 Tal* son l a  edictos de Augusto y de Claudio que han procedido al s. C. Vclleia- 
no. dpiano,  L. 2. p., D., ad S. C. Velleion., XVI. 1: EL primun quidem ternporibus divi 
Augulti mor delnde Claudii. e d i l i ~  eorum eral inlerdicliun nc feniinoe pro "iris suis inlrr- 
cederenl. 

(5) 1, 5 6, de fui. n01.. L 2 ... Quoedam runl pnrsono1e.s ... nom quod olllcui ob merila 
indulsit fprineeps). url s i  eui poenam irrogouit, Del s i  cul sirte ezempla sriuenil. porson- nort 
rgredilur. 

(6, Esto es lo  que resulta de una Constituci6n del emperador üordiano, del a80 238, 
descubierta en 1868. (Cf. Girnd, Trdrs, p. 205.) 



cstaba compuesto de senadores y de caballeros, todos versados en la  
ciencia del Derecho. Los proyectos de leyes eran frecuentemente elabo- 
rados por este Consejo; ademb,  la influencia de las Constituciones im- 
periales ha  sido tal, ue ellas, lo mismo en los más afortunados prínci- 
pes que en los mas lesgraciados, han contribuido al progreso del De- 

rechq02.'71)iI. E l  derschn hnnmario.-Edicto de Salvio Juliano.-Desde 
el principio del Imperio, el derecho honorario alcanzó todo su dcsarro- 
llo; la obra de los pretores concluye al final del siglo I de nuestra era, 
y sus edictos ya no se hacen notar por ninguna reforma importante. 
Además, e1 emperador Adriano qiiiere fijar y codificar los pfincipios 
del derecho pretoriaiici. Salvio Juliano, uno de los más ilustres luriscon- 
sultos de la epoca, fu8 encargado de esta misión. Reúne en un solo 
cuer o las reglas publicadas cada año por el pretor urbano y los ediles 
curures (1 Despuhs, su obra fu8 ratificada por un senadoconsulto. 
Este fue eí'edictum pevpetuum por excelencia, el que, en lo sucesivo, se 
cuenta entre las fuentes de derecho escrito, pero sin que el jua honura- 
rium se confundiese, sin embargo, con el jus civile. 

Mucho se ha discutido sobre el alcance de este trabajo. Dos puntos 
solamente parecen ciertos: la  inspiración de Adriano y la aprobación 
del senado (2;. Mas no parece, si bien se ha preteiidido, que este senado- 
consulto haya retirado oficialmente a los magistrados el derecho de 
publicar edictos. En efecto, Gayo, que escribe despues del reinado de 
Adriano, ,atestigua que,, en su tiempo, los magistrados tenlan todavla 
el jua edtcendi. I)c otra parte, multitud de textos parecen demostrar 
que usaban de este derecho, si bien no podian modificar la composición 
en lo sucesivo fijada para el edicto perpetuo, aunque alguna vez era 
añadido con reglas nuevas, edicta nova (3). Pero estas adiciones fueron 
en realidad muy raras, porque la autoridad y las atribuciones de los 
pretores se disminuyeron hacia el fin de este periodo. Los m &  impor- 
tantes poderes de ellos pasan a los nuevos funcionarios creados por los 
emperadores: al prefecto de la  ciudad y al prefecto del pretorio (4). 

El edicto perpetuo fue comentado por muchos ~urisconsliltos, espe- 
cialmente por Paulo y L'lpiano. El mismo texto del edicto no ha llegado 
hasta nosotros; pero riumerosos fragmentos de comentarios acerca del 
mismo, insertos en el Digesto de Justiniano, han movido a realizar en- 
sayos de restitución, y han permitido reconstituir el plan y las princi- 
pales disposiciones (5). 

~ .- 
(7) Cf Lam ride A&. Se". ) 15.-Spaitien. H d r i c n .  6 17.-Capitolin, Anlonln 

IL Picul, ~IZ.-E. 17: pr.. D.. de íur. potron., XXXVII. 14.-U.. de 01. assrr. 1. 22. 
42. (1) Este trabajo d. codleieici6n se eatendl6 con sus eon~ecueiieiar: 1.0. ni cdic- 

to del retor perwino. 2.0 a los edictos provinciales, que ertnban reducidos a un tipo 
iinieo. 8 cdicturn prouln;iole'(l). Titir ron las cuestiones controvertidas y dillcila de resol- 
ver or lslta de documentos. 
) Constit. T m l ~  $ 18 ... DIO". Hadrlanus in mmporilionc rdieli el ln senalirr~onrtrllo 

eom scculorn d... 
(3) Cf. L. 3. D.. de eonjup. cum monc . ,  XXXVII, %-L. 1, S 13, D., dc ucnlr, in par. 

mil., XXXVIl 9.. -~eyo, 1, 5 B. 
4) El ppreiecto del p i r i o  publienhs edictos. cuya niitoridad es16 rwonoeida or 

+1qjandfo severo (L. 2, , de 01. prar,. prnrt.. 1. 26). pero que no teninn iniliicneia &e 
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43.-Los dictarnene8 de los juri8consulfos.-Responsa prud.enfium.- 
La consideración de que gozaban los jurisconsultos no hizo más que pro- 
gresar con el Impcrio. Sus respuestas adquieren fuerza de ley bajo el 
reinado de Adriano, y llegan a constituir una fuente importante del de- 
recho escrito. Veamos cúmo se realiza esta innovación v cuál fu6 su al- 



gido por Adi.iano?,parece natural admitir que se presumía en favor de 
la parte que justificase tener en su provecho el dictamen de dos o más 
jurisconsultos oficiales, en tanto que el adversario no citara una autori- 
dad contrarh. Más tarde se da a las palabras re@ponsa prudenlium una 
significación m4s extensa; se comprende en ellas, con los dictámenes 
contenidos en las respuestas propiamente dichas, las opiniones de ios 
jurisconsultos consignadas en sus obras. Esta extensión se hizo, sobre 
todo, necesaria cuando en la decadencia del derecho llegó a ser ya rara 
la ceicesi6n del jus publice veapondendi. y cuando, en defecto de juris- 
consultos dignos de este nombre, hubo necesidad de recurri? a las obras 
de los aue babian ilustrado los  rimer ros siglos del Imperio (5). -. - ~ -  . -  ~ 

44.-La clasificación de dpoco clásica es aplicada. en general, al Pe- 
riodo que se extiende de Augusto a la  muerte de Alejandro Severo, Y 
de una manera más especial a los reinados de los Adoninos y de los 
Sevr~os;  es decir, al siglo n y a los primeros anos del r i i  de nuestra era. 
Porque es entonces cuando los jurisconsultos romanos han llevado la 
ciencia del Derecho a su apogeo y han demostrado en sus escritos esa 
unión perfccta entre la  teoría y la  practica, esa precisión de lenguale, 
esas cualidades de anaisis y de deducción lógica que de ningún modo 
han sido sobrepujadas. 

El estudio del derecho levantó cuestiones delicadas, y en todos cem- 
pos di6 lugar a disidencias entre los jurisconsultos romanos. Bajo el 
reinado de Aiigusto, estas divergencias de opiniones motivaron la f0r- 
mación de dos escuelas o sectas bien distintas: los Pr:ieuleyanos y los 
Sabinianos. Esta división se remonta a dos jurisconsultos igualmente 
cklebres: Antisio Labeón y Ateyo Capiton. El primero, eneniigo.decla- 
rado de la  autocracia imperial y fiel a las instituciones republicanas, 
rehusa las dignidades que le ofreció Augusto, y muestra en el dominio 
del derecho ia misma independencia. Imbufdo de los rincipios de la 
filosofía estoica. emplea en sus razonamientos una ~Bgica inflexible. 
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derecho como & nolttiia. nermaneee &'a las tradiuones~de los  iuris- 
consultas aue le han nrecedido. v se deia miar  nor sus antecesor& (1). . "  . - ~, 

Hasta el fin del reinado de Adriano tuvieron discípulos que perma- 
necieron separados, si no en politica, al menos por sus disidencias sobre 
un cierto núniero de cuestiones de Derecho. A Labeón suceden Nerva, 
Próculo, que da su nombre a la escuela de los proculeyanos; Pegaso, 
Celso, padre e hijo; Neracio. Tras Capiton vienen Masurio Sabino, el 
más célebre de los jurisconsultos de la escuela sabiniana, que le presta 
su nombre; Casio Longino, Javoleno Prisco, Salvia Juliano, el autor 
del edicto perpetuo (2). Mas estos jurisconsultos no sacriiicaron j a m k  
el interés de la ciencia del Derecho a un espiritu estrecho de rivalidad. 
Citan siempre con consideración las soluciones de sus adversarios y no 
titubean en abandonar la opinión de su escuela cuando la  eucuen- 
tran contraria a la verdad (3). 

La distinción de las dos sectas se prolonga hasta mediados del 
siglo Ir  de nuestra era. Bajo Antonino el Piadoso, Pomponio, por medio 
del Digesto, nos ha conservado un fragmento importante sobre la  his- 
toria del Derecho Romano (4); es considerado como sabiniano, y Gayo. 
que ha visto el principio del reinado de Marco Aurelio, profesa todavia 
las opiniones sabinianas (5). Pero después de él se borra completainen- 
t e  la distinción, y los grandes jurisconsultos que se suceden hasta la  
muerte de Alejandro Severo no pertenecen a ninguna escuela. 

Entre los más célebres es necesario citar, bajo Marco Aurelio, Mar- 
celo y Cervidio Scévola. Un poco más tarde, al fin del siglo ri, vivió 
Papiniano, que los antiguos y modernos le han considerado como el 
~ i n c i p e  de los jurisconsultos romanos. Fué amigo de Septimio Severo. 

reiecto del pretorio en 205, pereció asesinado en 212 por orden de 
Caracalla. El LXgesto contiene nuinerosos fragmentos de sus obras, nin- 
guna de las cuales ha llegadc a nosotros. Paulo y Ulpiano, más jóvenes 
que Papiniano, le sobreviven después de haber sido sus rivales, y llegan 
a prefectos del pretorio, bajo Alejandro Severo. Ulpiano tiene por con- 
temporáneo a Marciaiio, y por discipulo a Modestino. quien vivió a ine- 
diados del siglo i r r  y fué el último gran jurisconsulto de la 6poca clá- 
sica (6). 

44. (1) En epte sentido, Pomponio. L. 2, 5 47, D.. de oriy. iur. 1, 2: H i  duo prirnum 
ueiuli diucrsos ~eclos /ecertml. nam A(ei,tr Capllo in his q u o ~  ei lrrzdilk luerunl pwseuerobd: 
Lnbm Fingeniiqualilole el 1;dttcia dodrinoe, pui el caeterir opcris sopienlioe opernrn dederol. 
pliirirno innoi'are irisiiliiil. Cf. Aulo Gelio, Noches al.. XIII. 12.-T8cito. An., 111. 75.- 
LBS ~ontrovemias que nosotros conocemos entre sabinianos y proeuleyanor lamsn lusti- 
licao. aunque se haya pretendido lo contrario, la slirmaci6n de Pomponto. Algunas sola- 
monte no revelan por cada escuela ninguna tendencia bien carncterizada. 

(2) Los proeuleuarios ron tnmbien Uamados ~egosianos, del nombre do Peouo, y los 
sobiniono~ casionor, del nombre de Cosio Longino. 

3) Cf. L. 3, D., de usulr. eUF Wr., VII. 5.-L. 9. $ 13 Y L. 11, D.. de hEled indl i . .  
XXCIIi. 5. 

,-, -- --. " ", ., -. 
( 5 )  Gayo dice de los sabininnus: Noslri vraeccliiores. y pira designar los proculeyanos 

Diuerroe SUloiae auciores.-Cf. 1. S 198.-11. 05 15. 37. 79. 195. 200. 215 a 223, 231, 244.- 
111, 58  87, 88. 141, 161. 167, lG8. 178.-lV, 5 5  78. 79, 114. 

(G) Nosotros nos conformamos el uso de afrnncesar los nombres de ciertoi juriscon- 
aultos. tales como Papliiien. Pnul, Ulpien. Pero sersi seguramento más 16gieo conservar 
B todos sus verdadcron nombre y decir Pnpinianua, Pauius. Ulpiinus. como se dice Prc- 
ou1,ii. .raro1enii.. I~omnoiiii i .~ - -. . - . ~ ~ - . ~ ~ ~ =  ..~ 

N. del T.--Conservamos y reproducimos la anterior nota del autor para ser fieles a 



CUARTO PERfODO 

De la muerte de  Alejandro Severo a la muerte de  Justiniano. 

1.-Ueendc-nein del  Dererho.-Lt.y de  t:itas. 

46.-.Despiies de la muerte de Alejandro Severo comienza el perlodo 
del Bajo Imperio, que se extiende hasta el reinado de Justiniano. Las 
guerras civiles, las luchas de los pretendientes al Trono, las invasiones 
de los barbaros, acaban poco a poco la completa desorganizaci6ii de la 
sociedad romana. E n  la multitud de emperadores que se sucede duran- 
te tres siglos ha algunos que, por su habilidad y su firmeza, detienen 
un instante esteTento trabajo de disoluci6n y dan al Imperio una apa- 
riencia de solidez. Pero no por ello estaba menos condenado a pere- 
cer. Con Constantino, el Cristianismo llega a ser la religión oficial, y la  
sede del Gobierno es trasladada de Roma a Constantinopla. Desde en- 
tonces la unidad del Imperio no podía subsistir largo tiempo. Despues 
de la muerte de Teodosio 1, se divide en dos partes: el Occidente y el 
Oriente. El Imperio de Occidente desaparece en 476, invadido por los 
bárbaros. El Imperio de Oriente, estrechado cada dla por sus ataques, 
vuelve a encontrar en 535, con Justiniano, algunos años de prosperidad. 
Gracias al mkrito de sus generales, este principe reconquista Italia y 
Africa y reúne por última vez bajo su dominación la mayor parte de 
las antiguas posesiones romanas. Pero pronto la Italia welve a caer 
en poder de los bárbaros, y despues de la muerte de Justiniano el Im- 
perio de Oriente no es mas que un Imperio griego. 

46.-En medio de estas revoluciones, ¿que es del Derecho Romano? 
Las antiguas fuentes estan casi todas agotadas; no se habla de leyes, 
de plebiscito:;, ni de senadoconsultos. Los pretores no conservan casi 
nada de sus antiguas atribuciones (V. n.0 42). Quedan la cuatrnbre ,  
que ha  conservado el poder de crear reglas obligatorias (l), y las cona- 
l i twtonee imperiales, que llegan a ser una fuente, cada vez m4s activa. 
de derecho privado. En este periodo, los rescriptos son ya raros y su 
autoridad recibe importantes restricciones a partir de Constantino (2). 
Las Constituciones son publicadas, sobre todo bajo forma de edictos, 

O f i g N .  aunque, como IBcil es de comprender, tol nota no tiene 1pllcsci6n en une trnduc- 
eVin rn.',n,. 





com aración de los manuscritos (4). Si todos estos jurisconsultos estan 
en Asacuerdo, la opinión de la mayorla es la que vence. En caso de 
división, la opinión de Papiniano es la preponderante, si 81 no se ha 
pronunciado sobre la cuestión, el juez escoge la soluciln que prefiere. 
Las notas de Paulo y de Ulpiano sobre Papiniano quedan invalidadas. 
De este modo, de ninguna manera habia de tener en cuenta el juez el 
valor intrinssco de cada opinión; su linea de conducta esta toda traza- 
da: hace cuentas, no aprecia. Estas disposiciones fueron felizmente de- 
rogadas por .Tustiniano, el que quiso, con razón, que fueran aprovecha- 
das para sus lxabajos las obras de todos los jurisconsultos a los ne habia 
sido concedido el jus publice respondendi, y lo mismo las notas % e Paulo, 
de Clpiano . de Marciano sobre Papiniano (L. 1. 55 4 y 6. C. de uet. 
jw. L17) (d. 

11.-Trabajos de codificación anteriores a Justiuiano. 



mulgatse a la vez sobre el j u s  y sobre las leges. Pero parece ser que la 
Comisi6n no supo cumplir su tarea. En 496 designó el emperador otra 
nueva Comisión de dieciskis miembros, que sólo tenlan que ocuparse 
de loges, y debió reunir las Constituciones de Constantino y de sus suce- 
sores. Por otra parte, estaba autorizada para llevar a los textos las mo- 
dificaciones que juzgara necesarias para hacerlos mas claros, facilitan- 
do su aplicación- (2j. 

Esta colección, dividida en dieciséis libros, fué terminada y publi- 
cada en Oriente en 438, bajo el nombre de Oódiyo Teodosiano. E! 
mismo año fue comunicado al senado de Roma y declarada obligatoria 
en Occidente, donde reinaba Valentiniano 111. Fué hecha la  prohibi- 
ción de invocar en justicia desde las calendas de enero 493 otras Cons- 
tituciones que las que estaban insertas en el nuevo Código (3). 

Desde esta 6Doea. el mismo Teodosio v sus sucesores hasta Justi- 
& ~ ~~~. -~ ~~ ~ ~ ~~- ~~ ~~-~ ~~ ~ ~~~ ~ 

niarÍi public&on, tanto en-oriente como en occidente, Constituciones 
que son llamadas Nuevas Teodosianas y Posl-Teodusianaa. Por otra, 
 arte. en Occidente fu8 derribado el e ln~erador  romano desde el año 476. 5 entonces los conquistadores publican nuevas colecciones de leyes rol 
manas para el uso de los súbditos romanos. 

111.-Leyes r o m a n a s  de los bárbaros. 

&-Las naciones que invadieron el Imperio de Occidente funda- 
ron nuevos reinos sobre sus ruinas: los ostrogodos, en Italia; los bor- 
goñones, al Este de esta comarca. Pero los vencedores respetaron la 
ley de los vencidos. Cada pueblo conservó su organizaciún judicial y 
su legislación: fu6 el sistema de la personalidad &l devecito. Así que para 
satisfacer las exigencias de esta iiuvea situación, los reyes bArbaros 
hicieron redactar para estas naciones las costumbres de sus países, 
leges bwbarorum, haciendo además componer para sus súbditos romanos 
colecciones dc reglas tomadas del Derecho Romano, leges romanae. Hubo 
tres compilaciones de este género: El Edicto de Teoduvico, la  Ley roma- 
n a  & los ~ i s i g o d o s  y la Ley l o m a n a  de los borgoñones. 



1. Edicto & I1eodorico.-Al principio del siglo vr de nuestra era, 
Teodorico, rey de los ostrogodos, publicó en Italia el Edictum Theodo- 
rici. Esta colecci6n está dividida en 155 capftulos, conteniendo reglas 
tomadas de los Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano; de 
algunas Constituciones posteriores a Teodosio y de las sentencias de 
Panlo: el texto está corregido, apenas sin apercibirse. Reducido al de- 
recho criminal y al derecho público en general, estaba destinado a regir, 
no solamente a la noblación romana. sino también a los ostronodos. ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~-~ - - ~ ~ ~ ~ ~  
El o dicto tuvo una duración efimera.~i)espuésde la conquista de Italia 
Dor Narcés. cedió al luzar. en 554. a la lefislación de Justiniano. 

2. ~ e y ' r o m a ~ r a  &-lo6 visigodós.-~sia m& importante de todas 
las leyes romanas publicadas por los reyes bhbaros. FuB compuesta 
para el reinado de los visigodos, por orden de Alarico 11, sin ninguna 
otra calificación que la de Lex romana, aunque desde el siglo VI  fuB de- 
signada bajo el nombre Brevia~ium Almici. Esta colección fué redacta- 
da por una Comisión de jurisconsultos, bajo la dirección de Goyarico, 
conde del Palacio, sometida después a la aprobación de una asamblea 
de obispos y de nobles, y publicada en 506 en Aire (Gasconia). Esta 
tomada de dos fumtes: las legea y el jus, conteniendo el orden siguiente: 
l." Constituciones tomadas del Código Teodosian0.-2.* Novelas de 
los emperadores Teodosio, Valentiniano, Marciano, Mayoriano y Se- 
vero. -3.0 Un compendio en dos libros de una parte de las Institncio- 
nes de Gayo y un extracto de las Sentencias de Paul0.-4.~ Notas sa- 
cadas de los Códigos Gregoriano y Hermogeuian0.-5.O Un fragmento 
del libro 1 de las Respuestas de Papiniano. Estas diferentes partes, salvo 
el Epdtonui de las Instituciones de Gayo, van acompañadas de un co- 
mentario o inieqxetatio, que aclara el texto, resumiendo y modificando 
algunas veces sus disposiciones para ponerlas de acuerdo con las cos- 
tumbres de la época. La Interpretatio, que durante largo tiempo fué 
considerada como obra de los autores del Breviarizrm, parece más bien, 
sin embargo, tomada de trabajos anteriores. Es reemplazado su texto 
por las Instituciones de Gayo, no conteniendo, por otra parte, más 
que un resumen niiiy incompleto (V. n.O 58, 1, 1). Alarico 11 sólo sobre- 
vivió un año a e!rta publicación. Pero la  ley romana de los visigodos 
guardó su autoridad en Espaiia durante largo tiempo, y lo mismo al 
mediodia de la Galia. Todavía hoy tiene su importancia or la conser- 
vación de las fuentes del Derecho Romano; de esta co~eccitn únicamente 
conocemos las Sentencias de Paolo y los Cúdigos Gregoriano, Hermoge- 
niano y Teodosiauo. 

3. Lr.y ~ u m a n a  de los borgoñorres.-Poco tiempo antes de su muerte, 
ocurrida en 516, Gondebardo, rey de los borgoñones, publicó su ley na- 
cional (Ley Qan~l>etu). E n  el segundo prefacio de esta ley, reeditada 
en 517, su hijo Sagismundo anunció la redacción de un Código especial 
de leyes romanas para sus súbditos galo-romanos. El proyecto, en efecto, 
fue realizado algunos años despues. Este Código, de poca extensión, 
comprende cuarenta y siete titulos; está compuesto de textos sacados 
del Breviario de Alarico y acaso de otras obras de Derecho Romano. 
Es la Lcs Ror~~ancz Btcryundionum (1). Cayó en desuso despues del fra- 
caso del reinado 151% los borgoñones en 534, siendo reemplazado por el 
Breviario de Alarico. 



1V.-Trabaios legislativos d e  Justiniano. 

60.-En la Bpoca en que Justiniano subió al Trono, en 527, la refor- 
ma de las leyes romanas vino a ser obra indispensable. Desde hacia 
diez siglos, los plebiscitos, los senadoconsultos, los edictos de los magis- 
trados, las obras de los jurisconsultos y las Constituciones imperiales 
llenaron millares de volúmenes, cuyas reglas de Derecho formaban un 
verdadero caos. Aun com~robando el mal (1). Teodosio s61o nnort6 '~- ~~~~~~~~~~ .- - ~ ~ ~ ~ -  \-,, ..-. --r -- ~- 

un remedio insuficiente, codificando tan s61o las Constituciones impe- 
riales. E s  verdad aue también tuvo la idea de redactar una colección 
donde hubieran esiado fundidos y de común acuerdo extractos de los 
Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano juntamente con los 
tratados de los jurisconsultos puestos en vigor desde la ley de Citas. 
Pero no di6 paso a este proyecto. Justiniano emprendió una obra an8- 
IOga, que terminó. Este trabajo de codificación, donde se mantiene la 
separación del jus  y de las leges, comprende cuatro colecciones: EL Có- 
digo, el Digesto, las Instituciones, una Nueva edición del Código. Hay 
que añadir las Nouelas. 

1. E l  Código.-Justiniano se interesa, en primer lugar, por las 
legea. E n  528 nombra una Comisión de diez miembros, encargada de 
reunir en una sola obra los Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teo- 
dosiano, añadiendo las Constituciones posteriores y tachando las repe- 
ticiones, contradicciones y las reglas caidas en desuso, aunque teniendo 
cuidado en respetar el orden cronológico. Esta obra fud terminada en 
catorce meses y publicada en 529, bajo el nombre de Codez Justinia- 
neus. Estaba dividida en doce libros. Cinco años más tarde, Justiniano 
hizo aparecer otra nueva edición. 

2. El <iDigeston o las «Pandectam.-Despuks de la codificación de 
las leges, Justiniano se ocupó del jus. En 530 encargó a Triboniano, 
cuestor del Palacio, de redactar nnn colecci6n compuesta de extractos 
de escritos de los jurisconsultos que hubiesen obtenido la  concesión 
del jus  respondendi. Triboniano se hizo asistir para esto de una Comi- 
sión de diecisBis miembros. Era  un trabajo inmenso: había que exami- 
nar más de diez mil compendios, que comprendian más de tres millo- 
nes de lineas. Pero fu8 tan grande el celo de la  Comisión, que en tres 
años quedó terminada. Esta colección sólo contenía cincuenta mil 
lineas, tomadas de treinta y nueve jurisconsultos. Fu6 publicada y de- 
clarada obligatoria en diciembre del 533. Esto es el Digesto o las Pan- 
dectas (2). 

Durante el intervalo de 529 a 531, para facilitar el trabajo de la 
Comisión, Justiniano había publicado cincuenta Constituciones, por 
las cuales decidia cuestiones discutidas entre los antiguos jurisconsul- 
tos. Se las ilama las yuinquaginta decisiones. Fueron, sin duda alguna, 
reunidas en una colección, pero no las hemos logrado. 

Las materias que componen el Digesto estan repartidas siguiendo el 

60. (11  1 f .  la ronriitiiridn r#Aoeadn n In rnbrru del Cddigo 'L'eoilosiono. nc rheodo 
dan1 Codiri? numriiolo, 8 5  l .  2. y 3. y L. S. c. Th.. I jc  mnLi l .  ~ r i n r . .  l. 1. 

( 2 )  Digrstv procdc  del lutlii dtpercrr (diRcsliiui). poner en ordeu. elasirienr. 
Pnndeetm procede del mi ra0  :ui¿ii7;; o lu colnci6n que comprende todo e l  DP- 

.-L. 

.."..U. 

S. del T.-P. Krüger. en su Rtslorlo. lusi~ior y iilerolura drl Dorrcho Romano. sflrma y no puede dudunc que el nidvil princlpnl do 109 lrnbii os de Jwtlnluiio en materia 
c leglslacldn lime el amor a La yloria. In  vonldnd penonal. ¿Case una npreeittelcin notable 

de la obra de Ji istblmo en Rnnkc. Ii'rllortcliirtilr. IY:  üih6n. I l l a l .  o1 lhr iirchise and lo11 
01 no,". emli. .  CBP. 4" a u. 
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orden del edicto perpetuo y divididas en cincuenta libros. Cada libro 
cmtieue varios tlt.ulos (3). 

Cada tltulo esta designado por una rúbrica conteniendo cierto nú- 
mtro de fragmentos tomados de los escritos de los jurisconsultos y Ila- 
niados lepx (4). 

Estos Cragmentos, de extensa variación, estan numerados. Cada 
uno de el'm lleva una ineaiptio, indicando el nombre del jurisconsulto 
y el titulu y la partida de la obra de la  cual ha  sido tomado. Los más 
extensos estdn divididos en párrafos numerados; el primero no lleva 
ningún numero, es i:l principium.; el segundo lleva el número 1 (5). 

Justiniano d'vidió el Digesto en siete artes, comprendiendo cada 
una cierto número l e  libros; pero esta divisi& no tiene in te rh  alguno (6). 

3. Loa 1nstitucioma.-Mientras sc trabajaba en el Digesto, Justi- 
niano hizo redactar una obra elemental destinada a la  enseñanza del 
Derecho. En 533 encargó esta misión a Triboniano, cuestor del Palacio; 
a Tebfilo, profesor de Derecho en Constantinopla, y a Doroteo, profe- 
sor en Beryto. Esta colecció~i fu8 publicada bajo el nombre de Insfi- 
tuciones, habiendo sido declarada obligatoria en el mes de noviembre 
de 533, lo mismo que el Digealo en diciembre del mismo año. 

Las Imfifuciows e s t h  compuestas de fragmentos tomados de los 
jurisconsultos clzbiaos, pero sin indicaciau de fuentes, extractos o resú- 
menes de Constituciones imperiales, destinados a indicar los cambios 
del Derecho en la  época de Justiniano. Las fuentes de donde las han 
extraido los redactores son, principalmente: las Instilucioncs las Re8 
cotlidimvw de Ga o; además, al unos tratados del mismo g f nero, las 
l n s t i t uc io~a  de doreutino, de ~ f p i a n o ,  de Marciano, las Rcglaa de UI- 
piano; en fin, el Digesto, de donde parece haber tomado sin recurrir 
a obras originales todos los extractos de trabajos, más que las Inati- 
lucioms y las Reglan. Han seguido el mismo plan general que las Inoli- 
fucioms de Ga o, habiendo dividido la  coleccibn en cuatro libros, sub- 
dividirlos en t h o s .  -. . - -. -. - - .. . . - - - . . . 

El  libro 1 trata de personas; el libro 11, 111 y los cinco primeros 
titulos del libro IV !se ocupan de las cosas; cl final del libro IV esta dedi- 
cado a las acciones. Cada titulo lleva una rúbrica y comprende un prin- 

r-.- ...-.. "- --.v. 
, (6 )  sobre la conlewibi del Dlgerla existen Irilames muy completos pmrbtoi 

Inr Conititudoocl de Juitlninno. que lormnn los relacios de esta obra. Cid. una de 
esiá dril-a por lu primen. plsbras del t&o. Hay cuatro. Doi de ellas De m n w -  
flone Dlgealorum; la oonitlt. Dn> Auclore... de 500 y la eonrtit. Omncm reyiubllr& ... de 595. 
D a  De Cw>firmaiwir Dipraorum; la con%ilt. Tanlo ... de 533 y In consut. A&oo N 
(Dedil noblr DmtJ de In misma feaha, que no a m U  que una varlante de Ii m-t. TJ=. 
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cipium, y párrafos numerados (7 . Por regla general, es atribuído a Te6- 
filo como uno de los autores de 1 as Instituciones, una Paráfrasis griega 
de dicho trabajo, que contiene informes sumamente útiles para el co- 
nocimiento del texto. al  lado de errores ciertos. 

4. E l  nuevo Código.-El Código publicado en 529 no estaba más 
al corriente en la Bpoca en que aparecieron las otras colecciones. Justi- 
niano habia publicado desde entonces buen número de Constituciones, 
que sintió no verlas figurar. Entonces se dedicó a ordenar una segunda 
edición del Código. E l  Codex ~epelitae paeleotionis, fu6 publicado en 
diciembre de 534. Es el único que hemos logrado (8). 

Obra de una Comisión de cinco miembros presidida por Triboniano, 
está dividida en doce libros, consagrados: el libro 1, al Derecho ecle- 
siástico, a las fuentes del Derecho y a los oficios de los funcionarios 
im eriales; los libros 11 a VIII, al Derecho privado; el libro IX, al De- 
rec%o penal; los libros X a XII,  al derecho administrativo. Los libros 
se subdividen en titnlos. Cada titulo lleva una rúbrica conteniendo 
cierto número de Constituciones o leyes, numeradas y clasificadas por 
orden cronológico. Empieza cada una de ellas por la indicación del 
nombre del autor, y, en general, termina ,por la  fecha de ublicación. 
Las más extensas estin divididas en princzpwm y en párraf% (9). 

5. Las Novelas.-Despuks de publicado el nuevo Código, Justi- 
niano declaró que en adelante no habría ninguna otra edición, y que las 
Constituciones qne publicara despuks formarían -una obra especial 
llamada las Novelaa, Novellae constitdiones. E n  efecto, hizo todavía 
aparecer, sobre todo hasta 545, fecha de la muerte de Triboniano, Cons- 
tituciones importantes; pero no cumplió la promesa de reunirlas en una 
colección. 

E n  defecto de la codificación ordenada por Justiniano, las Novelas 
han sido objeto acaso en vida, pero sobre todo despues de su muerte, 
de numerosas publicaciones. 

a) Hacia el año 555, Juliano, rotesor de Derecho en Constantino- cf' pla, publicó en latin un resumen e 124 Novelas, destinado, sin duda, 
a Italia, donde el Derecho de Justiniano acababa de ser publicado. A 
esta colección se la llama el Epttolne Julipni (10); b )  Otra colección 
de fecha desconocida comprende la traducción literaria, en latín, de 143 
Novelas. Es conocida bajo el nombre de Authenficum wrpus Novella- 
rum o Aulhentiea, sea porque reproduce el texto de las Novelas con más 
fidelidad que el Epllome, o porque hubiera constituido, según ciertos 
autores, una traducción oficial de Novelas escritas en griego; C) E n  
fin, la  edición más completa e importante data del fin del siglo vi. 
Contiene 138 Nooelas, escritas la mayor parte en griega, de las cuales 
siete son posteriores a Justiniano. 

Cada Novela empieza con un praefatio, indicando los motivos y ter- 
minando con un epilogrcs que regula su aplicación. Las mismas disposi- 

(7) Para citar a las Insliluiionea de Justiniano, indicamos el p4rraIo y la rúbrica del 
titulo, ademss del nOmcro del libro y del tltulo: 1. 5 3. de usu/ruelu. 11. 4: es deeir: Insti- 
tuoiones. psrrafo 3 de ~ ~ ~ p u c i u ,  libro 11. tltuio 4.-Otros I>rocedimientos de citaclonos: 
1. 2 4 de usulruelu 3-0: 1 2, 3, 4. 

(8)' la constit. kordi..,; del año 534. sirve de prelerencia al nuevo Cddigo. Esta pre- 
cedida de otras dos: la constit. Haee qiioe necrsaorio..., de 528, y la oonrtit. Summli roipu- 
blicoe. .. de 529. las dos relercntes al sntiguo Cddigo. 

(9) Citamos tanto en el cddigo como en el Digesto: solamente una C. en v a  de una D. 
lndien que se trata de un texto del Cddigo. por ejemplo: L. 26, 5 1. C.. de usuris. IV. 3% 
pi decir: ley 26. p4rrnfo 1 del Cddigo, al titulo: de uauris, llbro IV. Utulo 32.-Otros proce- 
dimientos de oitscidn: C., 4, 32, de iisuris, 26, 1; o as¡: C.. 4. 32, 26. 1. 

(lo), Semin ciertos autores. el Epllome ae hubiera publicado despu6s de la muerte 
de Jurtidnno. en 570. pero ~uliano, en el curso de la obra. llama a Ju~tinlano Impera- 
IOI nosler. 
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ciones comprenden uno o varios capftulos, subdivididos en p h a f o s  (11). 
61.. . Cwácter !, apreciacid- de la obra de Juetiniano.-Los trabajos 

de Justiniano tienen un doble carácter: a) E n  primer lugar es una obra 
de oodificurión, obra completa, abrazando todas las partes del Derecho, 
el j u a  y las 1cgea.-b) E s  tambibn una obra de legislaeidn. Justiniano no 
se contenta solamente con codificar, d a  fuerza de ley a todas sus colec- 
ciones, a las Inatituclonea, al Digesto y al Cddigo (l), y abroga toda 
otra fuente del Derccho Romano. Prohibe ademas el comentar el Diges- 
lo, con objeto de evitar nuevas controversias, y únicamente permite 
traducir el texto en griego, con ta l  de  que la traducción sea literal 
( ra id  róor;; hacer sumarios (Indica), o en fin, completar las disposicio- 
nes de un titulo por el resumen de  las reglas contenidas en otros ti- 
tulos sobre el mismo motivo ( z a p i v i r b )  (2). 

La obra de  Justiniano h a  sido apreciada de diferentes maneras. 
Para hacer sobre ella un  juicio imparcial, no hay que olvidar el fin que 
se roponía alcanzar. Que h a  existido el pensamiento de  transmitir a los 
sigyos futuros un cuadro en conjunto del Derecho Romano. tal  como le 
representaban las obras de los grandes jurisconsultos, es dificil alir- 
marlo. Lo que es inks cierto es que ha querido extraerlo de todas las 
fuentes y crear, en caso de  necesidad, reglas de  Derecho, en relación 
con la civilización y costumbres de su  tiempo. 

Es, sobre todo, como legislador, como bay que examinarte. E n  este 
punto de vista, es justo reconocer que Justiniano es el autor de excelen- 
tes reformas, aunque, sin embargo, se le puede tachar de falta de cono- 
cimientos de conjunto. Espiritu variable, vuelve a menudo sobre los 
mismos temas, antes de dar una solución definitiva. Sin duda ninguna, 
el estilo de sus Constituciones es pomposo y ampuloso, no tenieniio nada 
de la sencilla elegancia, de l a  concisión de  los jurisconsultos clzisicos. 
En cambio, es enemigo de sutilezas y complicaciones inútiles, teniendo 
el m6rito de haber creado en todas las partes algunas teorias m& amplias 
y equitativas que las del antiguo Derecho Romano. E n  primer lugar, 
se puede citar el nuevo sistema de  sucesión a b  intestato, que establece 
nor las Norialas 118 v 127. & --. - ~ ~ - - -  

Desde el punto &vista histórico, la importancia de los trabajos 
de Justiniano ha sido considerable. E n  efecto, mientras que el tiempo y 
la barbarie aniquilaban poco a poco las obras de los jurisconsultos ronia- 
nos, el Digesto remediaba en parte esta perdida, conserv&ndonos frag- 
mentos im ortantes de sus tratados donde,se ven claramente en varias 
formas las!rillantes dotes de sus autores (3). E s  de sentir, es muy cierto, 
que el texto no haya sido siempre respetado. Los redactores del Digesto, 
teniendo que hacer obra de  legisladores, quisieron evitar las antinomias, 
según las instrucciorles de Justiniano y colocar en esta obra los frag- 
mentos que insertaban, en arnlonia con el Derecho de  su &poca. De ahí  
las alteraciones o inletpolationes, I&ciles casi siempre de reconocer, 
pero que hacen a vec:es dificil la aclaraci6n de  los textos (4). Sin embar- 

(11) Para eftar un texto de novelas se indica el &ralo, el c ~ i ~ i t ~ l ~  y la ~ ~ ~ ~ 1 ~ .  por 
clem~io: Nov., 118, c. 3 g 1; n dedr: Nouclo 118. cnpltiilo 3, psrrnfo 1: o Nov. 118 pr.: 
S t o  es: xowlo ¡IR. nroAA 

~ . . -. . .. . . . 
SI; (1) A Gura de <:stn fusra legislativa es exaoto ealllienr de Imra los trame* 

tos que componen el Diprrlo, lo mismo que las constltueioner del COdigo: 
1 Cf. conrtit. Deo ariciore. 3 12.-Conrtit. ian la ,  21. 

t3) Toda Ir* ~ a m e n t o r  lnrrrtor en el Digcrio. conrorvndo$ en otras calccelonrr 
de menor lmportsneie. han sido reunidos por Lcnel. Ha eoloendo y nee-do en su "den 
primiuro loa textos de cada autor Y de cada obra del mismo autor, smindrun avclorer 
el libros, en una eolmi6n de dor volbmene: la Palingenrsio juris rluilia. 1m9. 

(4) Estas interpolaciorien son llemndns a veces Eniblrmola Tliboniani, o Trlbonianii- 
mos; las que co La aotiislldad han sido constatadas e.th señaladas en las adicione. m6s 
reclentea del Diyrsto: In oni:one ediei6n de Iilommiem (1908) y la edici6n de MiMn en e u r  
so de publicncl6n (primer volumen, 1908). V. n.* 50. 1, 2. 



go, no ha impedido que quedaran en el Digesto varias contradicciones, 
aunque J u s t i ~ a n o  afirma lo contrario. 

En resumen: en los trabajos legislativos de Justiniano, como en 
toda obra humana, se encuentra para alabar y para criticar. Pero tam- 
bien haber emprendido semejante tarea en una epoca de decadencia, 
y haberla llevado a su fin completo, es indiciio de una inteligencia y 
de una voluntad poco comunes. Este solo recuerdo es bastante para la 
gloria de Justiniano, que ordenó su edificación, y para la de Tribonia- 

ros v el Oriente es un lmneiio aiego Ó bizantino donde va  no se habla 
ni s i  escribe más que en iatin, S n o e n  griego. Ya no será más causa de 
desarrollo para el Derecho Romano; sólo lo ser6 de destino. ¿Qu6 ser6 
de e1 en medio de las nuevas sociedades que se suceden en Oriente y 
Occidente? He ahi un caso de estudio, unido a la historia general del 
Derecho. Nos limitaremos a dar aqui algunas nociones indispensables. 

g &-Del destino del  Dereeho Romano e n  Oriente 
y e n  Occidente. 

63.-1. Destino del Derecho Romano en Oriente.-La legislación de 
Justiniano continuaba rigiendo oficialmente el Imperio de Oriente 
hasta su caída. Pero, en realidad, sufrió hasta aqui varias transforma- 
ciones. 

Despues de la muerte de este príncipe, y aun en su vida, todas las 
p.artes de su obra fueron objeto de traducciones. A pesar de su prohibi- 
ción, hicieron tambi6n del Digesto un número considerable de párrafos 
y verdaderos comentarios disimulados bajo el nombre de Indices. íJni- 
camente conocemos estos trabajos, debidos a jurisconsultos del final 
del siglo VI y princi ios del vrr, por citas o sumarios insertos en las Ba- 
sílicas. En eeneral. yos trabaios de esta b o c a  tienden a facilitar nor la . -. . -. . - .- s.---- ~ ~ - , - ~ ~  ~ ~~ 

practica el uso del derecho de" Justiniano. Pero despu6s de haber emplea- 
do su actividad intelectual los jurisconsultos miegos durante varios 
años. se extinguió luego duranté m6s de dos srglo<, cesando la ense- 

--....-.-- ~~-~~~ - ~ 

poner trabajos sobre la le&slación 66 vigor dz sÜs tiempos. Asi quc 
en 740 León 111, el Isáurico, publicó Exho~rj rulv vopwv, O Ley Isáwi- 
ca. conteniendo. al lado de los textos sacados de colecciones de Jus- 
tiniano, nuevas.y originales disposiciones, particularmente sobre el re- 

(5) Ct Constlt. Cprdi ... s 2: Trlbonlonum... leglllmum apuls  nmtrl rnfnlswum. 
N. del T.-Es pmiso baoer notar a el autor. en la Mgins 63. y al referirse a las col&- 

cima pi1mdas de Nowlas  cita. b 0% letra c. la grlega, a la que stribuye un contenido 
da 138 hrowlos. La generalldsd de%% autores flls el número de estas en 168. de las eua- 
lea 153 son de JusUnlano y las d e m b  de sus sucesora. espedalmente de Justlno 11 y Tlbe- 
rio 11. y santienen que dos Nowlns ae Insertaron dos veca. y otra se repmdujo en griego 
y en lati". 



I S T R O D U C C I ~ N  65 

gimen matrimonial. Después de mas de un siglo, en 878, fue criticado 
y abrogado como inútil este manual por' Basilio, el Macedoniano, que 
publicó otro del mismo genero, el lipo~~ipov o Ilpopipoí vópoc. E n  886, 
una segunda edición retocada de esta obra, o más bien una revisión 
T e  qued6 sin pnblicarse er. estado de proyecto, fué llamada de 
. r z v a p p  nov vópoo. 

Basilio concibió también el proyecto de reunir en una sola compila- 
ción las cuatro colecciones de Justiniano, combinadas con la legisla- 
ción posterior. Esta revisión de leyes antiguas, AvaxriOa ic r& mXa& 
Hlvi.v empezada hacia el ano 876, fué terminada y pubGada por su 
hijo, León, el Filósofo, de 886 a 911. La obra, escrita en griego, fué 
más tarde llamada las B d l i c a s  1). Se compone de seis partes y 
de sesenta libros divididos en t!tulos. Los titulos están subdividi- 
dos en capitulos y párrafos. En cada materia, las Baellicas reprodu- 
cen en griego las disposiciones de las Instituciones, del Digealo, del 06- 
d igo  y, en fin, de las Novelas. E n  el siglo i r ,  el texto fué acompañado de 
notas o ocolios, conteniendo ejemplos, explicaciones y comentarios, 
ofreciendo casi sienipre mucho interks, ues los jurisconsultos griegos 
que las escribieron tenían a su disposici f n las obras de los jurisconsul- 
tos clásicos. I>espii& de cierto tiempo las unieron t a m b i h  los scolios 
nuevos, de menor importancia. Las Badlicaa no fueron publicadas como 
ley abrogando las colecciones de Justiniano; pero desde el siglo xri 
las fueron reemplazando oco a poco, acabando por servir exclusiva- 
mente de base a los es tu ios  de Dcrecho y a la practica. 

Entre las obras de Derecho Romano compuestas en Oriente después 
de las Basilicas, In más célebre fu6 la de Constantino Harmenópulo, 
juez de Tesalónica, que publicó un manual, en 1345. Ilpippov o Prornp- 
tuwiunz, llamado también el EC&6Aos, por estar dividido en seis 
libros. Esta colección, que contiene notas sacadas de las B d l i c a a ,  
presenta un resumen claro y metódico de Derecho grecorromano en su 
Última forma. Tiene una autoridad igual a la de la  ley, contribuyendo 
a formar el Derecho civil en Grecia, cuando Mahomed 11 conquistó el 
Imperio de Oriente en 1453, dejando a los vencidos su legislación. 

M.-11. Destino del Derecho Romanu en Occidente.-Ya hemos dicho 
cómo, desde el principio del siglo vi, y antes del reinado de Justiniano, 
el Derecho Romano sobrevivití a la  conquista del Imperio de Occidente 
por los bárbaros, gracias al sistema de la personalidad de las leyes; y 
cómo las colecciones de leyes romanas fueron publicadas por los conquis- 
tadores. (V. n.O 491. Desde que Italia fiié reconquistada por Narsés, 
la legislación de Jusiiniano reemplazó al Edicto de Teodorico j l ) .  E n  568 
llegaron los lombardos y fundaron un nuevo Imperio; pero esta legis- 
laci6n quedó en vigor, sobre todo en las ciudades que guardaron cierta 
inde endencia, tales como Roma y Rhvena. En la Galia no fu6 conod- 
do e r  Derecho de Justiniano hasta el siglo ix, siendo hasta entonces el 
B~ev iwio  de Alarico el que conservó su autoridad, y cuando se extendió 

- 
61. (1) El nombre Badilcoi (~áHadwÍ)  Procede, bien del nombre de Boiilio 

el Mecedonio o bien de DaoiAii~alBraráE~y, Canstltuclones irnwiales. 
54. (1) FuC rnotlvo de una decisl6n expresa da Justinlnno en una CoNUtuoidn o 

Sandio pr<iomiUI«~. publlcadn en 554 y designada bbituaimentc por lar priman. pala- 
bras del texto: Pro prlllion#. i~igl l i f  ... 
'i. del T.-So podra menos de comprenderse la lmnortanoia gire pare el mmnnlsta 

tienen Ira trpbajos de los Jurlroniultos eaetsnw, n Justinisno en la wisdlwi6n grccorro 
mana, reflexionando que toda la obra de 6sta se funda en nqiiello$ trnimjos. de cuyos aii? 
res a n o s  ~oli<bursron en las diversas partea del Corpus jwis civi1ls.-V. Mortmdl, Ht* 
loire d u  droil bgiantin: Zacharlae, Jiirls nreceromani hlalorioe dellnollo; Femini, Fonll. 
Y lielnsbach, en la l%nciclopdlo de Ersch S Grueber. vol. 37. 

un rspldo y completo del Dereehp Iiama?o en Occidente re expone en m- 
~ U C O I .  storle; y de ooeldente y Orlente, en Kruger. Hiñlorio U tuenles da Der. Rom. 
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la doniinacióo de los fraucos eii las provincias donde se aplicaba el De- 
recho Ilomano, no se abandonó su uso. Extendido de esta manera el 
Derecho Romano, lo mismo en Francia que en Italia se practicó aún en 
el período oscuro de la Edad hlcdia. Su conservación lo atestigua una 
obra compuesta en Valencia, en el Delfinado, en fecha desconocida, 
entre 868 y 1068, llamada Petrtis o Pe t r i  exceptiones l e q u m  rornanarum. 
Comprende cuatro libros extraidos de las colecciones de Justiniano, y 
consogrados a las personas, a los contratos, delitos y al procedimiento. 
Ilel autor no se couoce nada más que el nombre. Por otra parte, es muy 
dificil averiguar, en medio de las tinieblas de esta epoca, cuál fue la 
inflncncia del Derecho Romano, y si couio ley subsistió, en cambio, como 
ciencia, dejó de ser cultivado hasta el fin del siglo xi. 

56.-Pero, a partir del siglo xri, una nueva actividad intelectual 
reanima en Italia el cstudio del Derecho, de las Ciencias y de las Letras. 
Se funda en Bolonia una escuela, que por sus enseñanzas y trabajos 
extendió bien pronto en toda Europa el gusto y la admiración del De- 
recho Romano. Una vez empezado el movimiento, no quedó limitado 
solamente en Italia. 

En los siglos siguientes parece ser que siguió una niarcha regular, 
desde el Mediodía hasta el Norte. En el siglo xvi pasa a Francia, donde 
sus sabios clevan la cieiicia de las leyes romanas a una altura que jamás 
ha sido sobrepujada, mostrándose dignos interpretes de los jurisconsul- 
tosronlanos de la dpoca clásica. De ahí que el Derecho Romano continua- 
ra su emigración hacia el Norte! por Bdlgica y Holanda. En el siglo xrx 
iuB particularmente en Alemania donde se concentró el estudio de esta 
legislación. Sólo nos resta decir brevemente cuál ha  sido el resultado de 
estos trabajos. 

1. Escuela de los glosadores.-FuB jefe de esta escuela Irnerio de 
Bolonia, que murió hacia mediados del siglo xir. Profesó el Derecho con 
lucidez, dejando discípulos que continuaron su obra. Los cuatro más 
célebres, muertos pocos años despues que 81, fueron Bulgario, Martino 
Gosia, Jacobo y Ilugo. Los jurisconsultos de esta escuela estudiaron el 
Derecho Roniauo según las colecciones de Justiniano, cuyo conjunto, 
desde esta dpoea, toma el nombre de Corpus juris oivilis, por oposición 
al Covpus juris canonici. Buscan el sentido de dichos textos, comentán- 
dolos y añadiendo notas marginales o interlineales, llamadas glosair, 
de donde proviene el nombre de glosadores. E n  el siglo x111 fué te.¡- 
nado su trabajo, y ya no crean más; coleccionan las notas de sus ante- 
cesores. Acursio, muerto hacia el año 1260, compuso y publicó la Glosa 
grande, en la cual reunia, con las suyas, todas las glosas de sus prede- 
cesores. 

La obra de los glosadores es considerable. Se les ha  criticado con 
razón su ignorancia en historia y el mal gusto de sus ejemplos (1). Aun- 
que tampoco hay que olvidar que, llegados despub de varios siglos de 
barbarie, se velan privados de todas las fuentes históricas y literarias 
que más tarde tuvieron los jurisconsultos a su disposición. Reducidas 
al texto de las compilaciones de Justiniano, son prueba a menudo en la 
interpretación de las leyes más oscuras, de enorme penetración. 

65. (1) Rnbelais, PanlogrueL 11. 5 y 10. 
N. del T.-El primer maestro glosador de quien los historiadores hnblan es Pepo, doc- 

tor plec"1SOr de 1rnerio. 
Reliero el croiiiata Otton Morena que, preguntado Irnerio en eJ momciite de su muer- 

te por cual de los cuatro glosadores se inclinaba para nombrarle maestro y sucesor en la 
escuela de Bolonia, contost6: 

Bulgorus os ourcurn. Marlinus copla kgum 
Mcris lcgurn es1 Hugo. Jocobus id quod spo. 

el SIC. eonduye el cronista: diclus Jacobus fui1 doelor. 



Gracias a pacientlsimas rebuscas, han podido establecerse entre las 
diferentes partes de esta obra aproximaciones y repudiaciones, de las 
cuales disfrutamos hoy dfa. E n  fin, se han aplicado t a m b i h  para la 
corrección del mismo texto. E n  posesión de diversos manuscritos del 
Digaato, han llegado, por un examen general de variantes, a establecer 
un texto, adoptado desde entonces, por regla general, y llamado por esta 
razón la Vulgata, uwsio aulgata (2). Los glosadores sometieron al mismo 
trabajo de critica los manuscritos de las Instituciones, del Código y del 
Authenticurn, que tenlan entre manos. De 134 Noeelaa que contiene 
esta colección, estudiaron las mas importantes, en numero de 97, divi- 
didas en nueve colldionea, dejando a un lado las otras como inútiles 
(eztrourdinariae o eztz(ravagantes). Cuando alguna Constitución del Có- 
digo se modifica por una Novela, se ha hecho de esta Novela un extrac- 
to o resumen, inserto en el Código, seguido de la 1e.y asi modificada. 
Estas anotaciones son llamadas Autknticas (Aufhenttcae), del nombre 
de la obra de donde son tomadas. 

Puede formarse idea de la  influencia de los glosadores añadiendo 
que son los que despertaron en Europa la afición a los estudios luridi- 
cos. Uno de ellos, Vacario, llevó a Inglaterra manuscritos de las colec- 
ciones de Justiniano, enseñando en Oxford hacia el año 144. OVO 810- 
sador, Placentino, fundó hacia el año 1180, en Montpellier, una escuela 
de Derecho, contribuyendo con su ensefianza a propagar en el niediodia 
de Francia el conocimiento del cuerpo de Derecho de Jnstiniano. El es- 
tudio de esta legislaci6u tomó bien pronto tal vuelo, que el Papa  I-lq- 
norio 111, ara asegurar la  preponderancia del Derecho canónico, prohi- 
bió en 1226)enseiiar en la  Universidad de  Paris el Derecho Roniano. Esta 
prohibición no impldi6 a este Derecho extenderse en toda Francia, pero 
quedando particularmente la  ley de las provincias meridionales que 
formaban los antiguos reinos de los visigodos y de los borgoñories (3). 

2. Loa  bartolialae o comentaviatas.-Hacia la mitad del i i r  siglo, el 
estudio del Derecho Romano cayó en plena decadencia. Se entregan ser- 
vilmente a la glosa, que acaba por tener mayor autoridad que el texto. 
Este exceso trae una reacción. Al frincipio del siglo xiv, Bartolo, de 
Saxoferrato, que enseñaba el Derec o en Pisa y en P ~ r n s a ,  hizo preva- 
lecer un nuevo m b d o .  Al contrario del genio de los ]urisconsultos ro- 
manos, que no son nada generalizadores, busca la manera de hacer 
teorias. Pero en sus tratados abusa de las formas escol&sticas, de divi- 
siones y distinciones ingeniosas. Sus discipulos siguen el mismo camino, 
Pero exagerando aún los defectos del maestro, y casi durante dos siglos 
esta escuela, que no supo sacar ningún rovecho de los trabajos de la 
kpoca sobre los antiguos romanos, ejercitsobre el Derecho una influen- 
cia funesta. 

3. Henocimiento del Derecho. La  eacuela his1drica.-En el siglo xvr 
se vi6 reflorecer, con las Letras latinas y iegas, el estudio de la jurispru- 
dencia. Empezada en Italia en tiempos (P, Alciato, este renacimiento del 
Derecho se extendió bien pronto por toda Francia. La nueva escuela no 
se sujet6 m8s al examen, a menudo esttril, del texto de la ley. Extrae 
de todas las fuentes donde puedan enseilarla,, sobre la lengua y costum- 
bres de los romanos. Saca provecho de la historia, de la  poesia, de la  
literatura; asf que el estudio del Derecho se extiende y se ilumina; m& 
de una controversia se borra. 

Esta escuela hisibrica fu6 una escuela francesa, por el nilmero y el 

121 V. n.. S9 1.-A loa plo=idorrr se remonta In dlvl46n del Ulyeslo en tres pnrtw: 
El D i ~ ~ s ~ u m  CI I n ~ o ~ ~ i o l u m  y FI Oigesfuni nooum. 

(31 Eslis pro\lnels% iurron dcslana<lar Imlo el nombre dc untres dr d w e h o  ~ r c r l l a .  
por opalci6n m lis provincia. d t u n d u ,  mA3 al iiurtc dr  I r a n d o .  dondo preuolasleron I p r  
C O . ~ U N ~ T U  germsnes. que tuero" tlemndns pulsea de mslunibrrt. 



68 D E R E C H O  R O B I A X O  

talento de los jurisconsultos que se colocaron en Francia a la cabeza 
del movimiento. Los dos más celebres fueron Cujas Doneau, que en- 
señaron los dos el Derecho en Bourges, y murieron gacia el año 1590. 
Cujas, que nunca se ha  excedido en el examen de los textos, une a un 
conocimiento rofundo de la historia y de la literatura romanas un 
genio que le Race con frecuencia ipuai a 10s grandes jurisconsuitos 
cuyas obras comenta. En cambio, Doneau brilla por otras cualidades. 
Espiritu más llevado por la filosofia, compuso, más que nada, tratados 
dogmáticos. 

E n  el siglo xvri tuvieron en Francia, Bélgica, y especialmente en 
Iiolaiida, discipulos muy eminentes. Alemania, mientras tanto, quedaba 
por completo extraña a esta nueva direcci6n de estudios jurldicos. 
1 [asta el siglo xviir se atribulan a ellos mismos el titulo de realistas, y 
sus jurisconsultos, quedando fieles a las tradiciones de Bartolo, consi- 
deraron los trabajos de los que ellos calificaban de nominalistas como 
sin utilidad para la ciencia. 

56.-E1 siglo xwri marca en Francia la decadencia de los estudios 
del Derecho Romano. El último romanista digno de ser citado fu6 Po- 
thier, muerto en 1772. Espiritu poco creador, pero ciaro e ingenioso, se 
limitó a poner en orden las leyes del Digesto, publicando una edición, 
cuyos textos de cada titulo están ordenados metódicamente (1 Pocos 
años despues de su muerte, el Derecho Romano cesó de ser ley en braucia. 

El articulo 7.0 de la ley del 30 ventoso del año X I I  (1804), que pro- 
mulgó el Código Civil, le quita toda fuerza obligatoria. Pero la legisla- 
ción romana no ha dejado de ser cultivada por los diferentes motivos 
que indicamos precedentemente. (V. n.o 4). 

66 bis.-Nueva escuela hi8td~ica.-Desde el principio del siglo xrx, 
descubrimientos importantes han venido a dar al  estudio del Derecho 
un nuevo impulso. Ahora ha  sido en Alemania donde la  actividad inte- 
lectual se ha  manifestado con mayor claridad. Se funda una nueva es- 
cuela histórica, y lo m i s  escogido de sus sabios, entre los cuales 
hay que citar en primer fugar a Savigny (1779-1861), emprendieron la 
tradición de nuestros grandes jurisconsultos del siglo XVI. Sus trabajos 
y los de los romanistas alemanes, que han sido hasta nuestros dias los 
continuadores de su obra, han dado una luz incomparable sobre la His- 
toria y sobre el Derecho Romano. Despues de haber permanecido duran- 
t e  largo tiempo extrañas a estas investigaciones, Italia y Francia se 
asociaron, teniendo hoy un puesto muy honorable en esta renovación 
de los estudios juridicos. 

5 6.-Estado actual do las fuentes del Derecho Rouinno. 

67.-Las fuentes y los docunicntos aut6nticos que en la actualidad 
poseenios para el estudio del Dereihu Homano, desde la ley de las X11 
tablas. son de naturaleza muv distinta. Cierto nuniero de Icvcs. de "le- ~ " ~ .  ~a~ ~ 

biscitós y de senadoconsult& nos han sido conservados grabados en 
piezas de m á r m o l  o de bronce. Tablas de cera halkdas en Transilvania 

66. (1) Pondecine Jusiinlonae in novum digasloe. La mejor dicl6n tu& impresa en 
Pnrls (Lntriiffe). en 181&1820. 

N. del T.-Respecto al Renaclmlento y ecueln hlst6rlca. vhnse Petrarw, Leiiere f m i -  
liari.-Chiapelli, La polemiea mniro i legi l i  del rrmli xIV. X V  e XVI en o1 Aldivio giuridi- 
co. XXVI, 1881.-Dnnte, I Preeursori iioiinni de itno nuova aeuala del Dirllio Romono 
Roma, 1878.-Sernfini, Insliluciones de Derecho Romano, trad. de TrLas.-4irad. ~ o n u e i  
elemcrzioire do Dmii Roma¡".-Eyrell. Doneau, sa uie el ses oumages. Trad. de Sirnonet. 
Dijo- 1810. 
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y en Italia nos demuestran ejemplos de actos juridicos: contratos de 
venta, de alquiler, sociedades; recibos de precios de venta y de alqui- 
lebes. Además, aparte de los documentos habidos en las obras de histo- 
riadores y literatos, hay una enormidad de imacripcionee y numerosos 
pupy~ua  griegos procedentes de Egipto, que nos transmiten enseñanzas 
importantes sobre las costumbres de los antiguos romanos (1). En fin, 
las o b ~ a e  de los jurisconsultos y las eoleeczones de las leyes suministran 
para el conocimiento del Derecho Romano el don más preciado. En esta 
última fuente es donde limitaremos nuestras indicaciones. Ha que dis- 
tinguir: 1.O El Derecho anterior a Justiniano. 2.0 La Legislacid;i de Jus- 
tiniano; y 3.0 El Derecho posterior a Justiniano. 

58.-Los documentos que hemos logrado sobre este periodo contie- 
nen, por una parte, los tratados o colecciones emanados de jurisconsul- 
tos, y por otra parte, los trabajos le islativos de los emperadores y 
reyes bárbaros. Ife aqui una numeraci 8 n de los más importantes. 

1. Ohua & lo8 jurisconsulioa. 1. a a i i  In8iituiiones.-Las Inati- 
lucioks de Gayo son un tratado elemental destinado veroslmilmente 
a la enseñanza del Derecho Romano. Están divididas en cuatro libros 
o comcntaíi,,s, que se han subdividido en párrafos. De la vida de Gayo 

una &&e d e l  tercero. IIoy poseemos la  obra completa, salvo &in& 
huecos, según un manuscrito del siglo v. El descubrimiento es debido 
a Niebnrth, que lo encontrd en 1816 en la biblioteca de Verona. Es un 

alimpsesto o per amino recubierto de varias escrituras. Sobre el texto %errado de Gayo E abian escrito en el siglo vr las cartas de San Jer6ni- 
mo, existiendo en ciertos sitios hasta tres escrituras sobrepuestas. Ilan 
debido, por medio de procedimientos quimicos, hacer revivir el texto 
de las Instituriunca di: Gayo. 

De estas tmtativss nacieron tres lecturas o lecciones diferentes: 
a )  La de Goeschen, en 1817. Sirvió para publicar la primcra edición de 
las InaMuciwius, en Berlín, 1820; b)  La de Ulubme, que revisó el ma- 
nuscrito en 1821 y en 1822. Empleó reactivos más enérgicos y descifró 
varios pasajes que Goeschen no pudo leer; pero su lectura inspira menos 
confianza. I l a  continuado en numerosas ediciones, particularmente en 
Francia por Pellat en su M u n r ~ d  (1844-1874) y por C;iraud en su h'n- 
chiridiuwr (1873); c) La de Studemund, que a pesar del mal estado dcl 
nianuscrito, la revisó de nuevo con kxito, de 1866 a 1868. Su lectura, 

67. (1) Las Inicripclonc. latinas se han reunldo en dor colecciones principeln: o) una 
publicada en Zurlch, por Orelli en 1828. Insc~iplionirrn lalinarurn nmplis.%irna nilirclio. 
comprende dos voliimenci. un iercrr volumen riiplementarlo tu& publicado en 1858, por 
Henren.-b) El otro. editado en Berlln dcrpu6i de 1863, @rPu~ inscriplioniun Inlinarurn. 
hib continuado periddicarnenle por el Ephim~ris cp1grophico.-En cuanto a la priPVPus, 
desde 1883 fueron ~bjeto de g7.n nilrnero de coleeefoncs en Alemnnia. Italia a Inglaterra. 
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in6s segura y completa, ha llenado bien las lagunas. Sólo fuC en 1874 
cuando pnblicó cl resultado de sus trabajos en un Apographum o jac- 
simile de manuscrito (1). 

Este nuevo tcxto ha producido varias ediciones. En Francia podemos 
citar la de Dubois en 1881, la de Giraud en un ap6ndice a su Enchiri- 
diwn. cri 1882. Más tarde, en 1878 y en 1883, Studeinnnd se ocupó de 
nuevas invcstigaiioiies, despu8s de las cuales publicó en Berlin, en 1884, 
otra edición coutenieiido algunas modificaciones al Apographum (2). 
1:ueroii puestas con gran provecho en las últimas colecciones de textos 
publicados en Francia por Girard y Mispoulet (1890-1923). Aun qucdan 
varios huecos en el iiianuscrito; pero, asi y todo, ha  realizado un progre- 
so considerable para el conocimiento del Derecho Romano, revelando 
algunos detalles hasta aqui desconocidos. 

2. Ulpiani Replarum liber singulari8.-Domiciano Ulpiano, ori- 
ginario de Tyr en Fenicia, fuC discipulo de Papiniano y compuso varias 
obras bajo el reinado de Caracalla. 13 libro de las Reglas se publicó 
por primera vcz en 1549, según un manuscrito del siglo x, cuyo texto 
es exacto, pero incompleto. 

Estamos en posesión de veintinueve titulos, subdivididos en p h a f o s .  
Por regla general se le atribuye al mismo jurisconsulto: a) Un frag- 

mento de Instituciones hallado en Viena en 1835 y conocido bajo el 
nombre de fragn~entum Vindobonen8e.-b) Y otro fragmento de jure 
jisci, encontrado en Verona con el palimpsesto de Gayo. 

3. Parcli sententiarum libri quinque.-Julio Paulo fu8 contemporh- 
neo de Ulpiano y, lo mismo que 61, publicó varios tratados. Las Sen- 
tencias datan del fin del reinado de Caracalla. S610 existen fragmentos. 
El más considerable proviene del Breviario de Alarico, que, por cierto, 
no da más que un texto modificado y poco seguro. Se unen tambi8n 
otros extractos originales provistos de varias colecciones. Todo ello 
esta dividido en cinco libros, subdivididos en tftulos y pkrafos. 

4. Fragmentum Dosi1haeanum.-Este fragmento, de un antiguo 
jurisconsulto desconocido, se llama asi porque fu6 conservado en un 
manuscrito donde figura despues del ATS grammatica del profesor 
griego Dositeo. Se publicó en 1573 por Pedro Pithou. Habla de la divi- 
sión d$ Derecho, de las fuentes del Derecho, y, más que nada, de las ma- 
numisiones. 

11. Colecciones publicadas por los jurisconsultos.-l. Fvagmeda 
Vaticana.-Se llama de esta manera una colección compuesta de frag- 
mentos de jurisconsultos, sobre todo de Paulo, Ulpiano, Papiniano 
de Constituciones imperiales de Septimio Severo y Caracalla (año 2 0 4  
a Valentiniano 1 (año 372). Se ignora el origen de esta colección, aunque 
parece ser de fines del sigio iv. Fu6 descubierto sobre un pergamino 
por el monje Angelo Mai, en 1821, en la biblioteca del Vaticano. de 

ntamente, una ropmducci6n fototlplca de l  manuscrito ha sldo .- .*"" 
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donde procede su nombre, y publicado por primera vez en 1823. Fiié 
dividida en párralos. 

2. LPZ Dei O Collatio legum Mosaicarttni el Ronanarum.-Es de 
autor desconocido, lo mismo que la fecha, que por regla general sc 
coloca hacia xincipios del siglo v. Es un paralelo de fragmentos tonia- 
dos del Dwecio Romano y de l a  Historia Sagrada. La  colección, que por 
sl misma tiene poco valor, por otra parte es preciosa, a causa de conser- 
var extractos de obras, hoy desa arecidas. Estos extractos están to- 
mados de los Códigos Gregoriano, Rermogeniano y Teodosiano, y tam- 
bién de los tratados de  Paulo, Ulpiano, Papiniano, Modestino y Gayo. 
La  Collatio se publicó por primera vez en 1573 por Pedro I'ithou. Está 
dividida en libros, títulos, capltulos y párrafos. 

3. Cunmltalio usterie jurisconml1i.-Esta colección, de poca exten- 
sión y autor desconocido, data  del final del si lo \. Contiene algunos 
extractos de las Sentencias de Paulo y de los ~ % d i g ó s  Gregoriano, tler- 
iuogeniano y Teodosiano. Publicado primeramente por Cujas en 1577, 
se dividió en capltiilos y párrafos. 

4. Fragnienloa &l Sina4.-Estos fragmentos, descubiertos en u11 
monasterio del Sinai, fueron editados la primera vez por M. Dareste 
en 1880. Contienen escolios, escritos en griego sobre una parte del tra- 
tado de Clpiano, ad Sabinum. E l  autor, que también es desconocido, 
lleva opiniones de Paulo, Modestino, Marciano, Florentino, y cita los 
Códigos Gregoriano y I-lermogeniano. 

La fecha de estos fragmentos se supone entre estas compilaciones y 
los trabajos de Justiniano (3). 

5. E n  fin, t a m b i h  poseemos una parte solamente de los Cddigos 
Gregoriano y Herwwgr:niano. Los fragmentos conservados son del Bre- 
viario de Alarico, de la Coneultatio, de  la Collatio, de la Fragmenta Va- 
ticana de Papiano. Las mejores ediciones son las de Haenel, en 1842, 
y de Zrueger, en 1890 (Collectio liberatum ju& anlejualiniami3 111). 

111. Colecciones & loa cmpe~adores de leyes bárbaras.-1.0 E l  Cd- 
digo Teodoaiam fué en par te  reconstitu&o, aunque no lo tenemos todo 
entero. Conocido, en primer lugar, por los extractos insertos en el Rre- 
viario de Alarico, y después, por manucritos descubiertos posteriormen- 
te, fué editado de esta manera por Cujas, en 1566. 

Despues de varios trabajos de Fabrot, profesor en Aix, fu6 comen- 
tado por Santiago Godofredo, cuya obra, publicada en L on en 1565, 
en seis volúmenes, a veces encuadernados en dos o tres, K é  ;eimpresa 
con nuevas adicioiies. en siete volúmenes, de 1736 a 1743. Desde en- 
tonces, por nuevas descubrimientos hechos por Peyron, en 1823, en la 
biblioteca de Turin y en 1824 por Clossius en la biblioteca Ambrosiana 
de Milán, se ha logrado reintegrar los cinco rimeros libros, que son de  
suma importancia, porque t ra tan del derec{o privado. E n  l a  ackuali- 
dad la edición m &  importante que nos queda del Código Teodosiano, 
es la de hlommsen. Dos años después de su muerte fué tvniinada y 

. 
(3) Toda c i t a  trvladoa o lrementos re han editado R menudo eon o t r a  oc msner importsncla. Nos Urnitnremoa s la Oltima publicacidn: i .nlos del Derecho Romano, ~mr P. F .  

Girard. 5.. edieidn, 1923. a In cual se rellercn las llamadas de nuestra obra. Esta Colección 
estd d comlente de los t r a h a b  mAs reclentei Y se consultaran, con excelente fruto. hs no- 
t a ~  en lraneer que el autor he unldo a los textos. 

X. del T . - h a  mejores edlelonea de Ins obrar de Clplano son lar de Krüger, B o e c b g .  
Yahlen, Huschke. ünetrt. 3luirhend. hlispoulrt y Girard. De lar de Paulo. ea la mejor 1. 
de Krüger. regulda por üneist. Alispoulet y Glrard. 

Los Frapmenl*rii Dosilhaeiium se hallan en la Collcrila 11 y en las colemlonei nnta 
Citadas. 

Puede considerarse como la mejor edlcldn de ioi Froymenla Volicono in de R.  Mommsen. 
La iiltlms dicIr ir i  de la Li.2 Uri a tambibn de 13. Noinmson. regiiids por ülrard. 
DeipuPr de la ediciin de Ciijas de la Consullalia uelrris iuriscnnsulli, han publicado otra. 

I'ilggr. ~ u s c h k e  y liruger. a In que han seguido Jlispoulrt y üirard. 
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publicada pcr Pablo Meyer, que a fines del mismo año hizo aparecer 
tambien una nueva edición de Novelas Theodosianas y poel-Tkodo- 
sianaa. 

2.0 Las leyes romanas de los bárbaros las tenemos enteras: el 
Edicto de Teodorico, el P a p i ~ W  y el Breuiwio de Alwioo. Esta última 
colección, la más importante de muchas, fue publicada primero por 
Sichard en 1528, habiendo servido en parte para transmitirnos las Ins- 
liluciones de Gayo, hasta el descubrimiento del pergamino en Verona, 
no conociendo mas que por esto una parte de las Sentencias de Paulo 
y ciertos fragmentos de los Códigos Gregoriano y Hermogeniano. La 
edición mejor es la de Ilaenel, en 1849. 

69.-1. Tenemos las Instituciones, el Digesto, el Código y las No-  
velas. El  texto de estas colecciones nos ha  sido conservado por cierto 
número de manuscritos, cuya comparaci6n ha sido objeto de varias 
ediciones, sobre todo para las Instituciones y el Digesto. 

Las ediciones más notables de las Instituciones son: a) La de Cujas, 
en 1595.-b) La de Schrader, en 1836.-c) La de Krueger, en 1867-1872; 
segunda edición, 1899. 

En cuanto al Digesto, se distinguen tres clases de ediciones, con arre- 
glo a las diversas lecciones adoptadas, que son: a )  La Lectio Plorentina 
o littera Pisana. Es la reproducci6n de un celebre manuscrito contenien- 
do sólo las Pandectas y escrito en pergamino, hacia el siglo vil, por los 
copistas iegos. Según la tradición, Lotario 11 lo habla hallado en Al- 
malfi en %35, en el momento de tomar esta villa, y lo habia entregado 
a Pisa. De aquí lo transportarla a Florencia en 1406, donde aun hoy 
se conserva en la  Biblioteca Laurentiniana. Esta considerado como el 
más puro, aunque presenta algunas incorrecciones (1). b)  La Leclio 
Vulgala, establecida por los glosadores, según un manuscrito que repro- 
duda  generalmente la Florentina, y otro manuscrito original hoy per- 
dido ya.+) La Ledi0 A'orica, obra de Haloander. Esta lección se pu- 
blicó en 1520, en Nuremberg, de donde le viene el nombre. 

Las diversas partes de la obra de Justiniano se han impreso a menu- 
do, separadamente, aunque t a m b i h  han sido publicadas en una sola 
obra, bajo el nombre de Corpus iuris civilis. Estas ediciones com~le tas  

1 . O  De las ediciones glosadas, la mejor es la  de Lyon, en 1627. 
Comprende seis volúmenes: 1. Digestum velus (Lib. 1 a 24).-11. Infor-  
liatuin (Lib. 25 a 38).-111. Digeslwn nouum (Lib. 39 a 50).-IV. Codez 
(Lib. 1 a 91.-V. Volumen paraum (Los tres últimos libros del Cddigo, 
las nueve eollaliones de las Noselaa, los Libvi feudomm (2) g las Insli- 
luciones) .-VI. Una tabla general. 

2.O Entre las ediciones no glosadas, unas llevan notas y otras no. 
a) De las que tienen notas podemos citar la de Dionisio Godofredo, el 
padre de Santiago Godofredo, comentador del Código Teodosiano. 
Publicada en Génova, en 1624, fue reimpresa en Amsterdam, en dos 
volúmenes, en el ano 1663.-b) Las ediciones sin notas son muy uumero- 
sas. La de Freiesleben, en un volumen (1721 a 1789), tuvo una fama 

68. (1) Una reprodveeidn fototl iea del manuscrito de Florencia e ~ t s  en vfas de 
publicacldn en Hamn desde el ano 1ao2. 

(2) Los Llbrl teirdorum son extranos al Derecho Romano; contienen reglas de Derecho 
hudal lombnrdo. 



poco justificada. Reproduce eneralmente la Vulgata. Reim resa en 1862 
en París por Galisset! se ha % echo en Francia la edición oicial, a pesar 
de sus muchas imperfecciones. Es bastante inferior a la de los hermanos 
Kriegel, que publicaron en dos volumenes en Lei zig (1828-1843). Las R mejores son las de Mommsen, Krueger, Schoell y rol1 en tres volúme- 
nes: 1. Las Inalituoionea Krueger) y el Digesto (Mommsen 1872 VBa 
se número 51, nota 4).-\I. El Cddigo 1879.-IIk Las Love: 
las, cuya publicación continuada por 1880 a 1891, hasta la 
Novela 80, interrumpida en 1893 por la muerte de su autor, fuB termi- 
nada por Kroll en 1895 (3 

En fin, citarenios una ilitima edición del Digeato solo, en dos peqne- 
ños volúmenes in-12, publicada en Milán por Bonfante, Fadda, Ye- 
rrini, ~~- Riccobono y Scialoja. El primer volumen (Lib. 1 a 28) apareció 
en 1908. 

11. La pavá vae+s & las  Inditrrcionee de Jnstiniano, atribulda a 
Te6fil0, ha sido (recientemente impresa y traducida en latln y en fran- 
c6s. De las ediciones antiguas, la  mejor es la publicada por G. O. Reitz 
en La Haya, en 1751. Lleva el texto en griego, y la traducción latina 
con notas. en dos volúmenes. Una nueva edición, por Ferrini, se pu- 
blicó en 1897. 

60.--Los lrabaj<ns ejeculados en el Imperio de Oriente drsde cl 
siglo \ . I I ~  se conserwin casi todos. Varios de ellos se publicaron por %a- 
rarlas m In Collecl i~ lihrorurn i u r i n  oraeco-romoni. Sin ernliarai,. s61o .----. .-. .- ~.~~~ ~~. 
exista una oartids de la m &  - ~ ~ ~ -  ~. ~~-~~ ~~. -- - ~ - -  -- ~~~- -~ . ,  ~ A ~ ~ .  .- -~~~ 

ediciones antiguas, la mas completa es la de Fabrot, en 1647. DespuBs 
de las publicaciones de algunos fragmentos, Iieimbach hizo aparecer 
en seis volúmenes eii Lei~zill. de 1833 a 1870. todo lo uue faltaba de 
las Badlicos, es decir, v e h t h e v e  libros enteros, diez lihros incomple- 
tos y fragmentos de otros diecisiete, teniendo que añadir tambiBii un 
suplemento a los libros quince a diecinueve, publicados por Zacarlas 
en 1864, y un s6ptinio volumen, publicado en 1897 por Ferrini y Mercati. 

5 7.-Objeto del  I>rrrr l in  priwwln.-Plan del  triitiidn. 

61.-Según las Instilucioms de Gayo y las de Jnstiniano, el estudio 
del Derecho tiene un objeto triple: las peraonaa,las cosas, y las acciones (1). 

1. La Teorda d i s  personas examina los individuos en el punto de 
vista de su estado, d r  sil capacidad y del papel que juegan en la fami- 
lia y en la sociedad. 

.. > & .. -.. . 
r auism jus o!io iilirntir url ad perronos nrrlinel m 1  ad res. . " 
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2. La Teoria de las cosas comprende el estudio de los bienes que 
componen el patrimonio de las personas, los efectos, y la transmisión 
dc los derechos que puedan tener sobre estos bienes. 

3. La Teoda & las acciones tiene por objeto los medios para ase u 
rar a cada uno el respeto y la consideración de sus derechos, dirigizu: 
dose cuando sea necesario a la autoridad judicial. 

Esta división ha sido criticada por varios comentaristas modernos, 
a quienes parece poco metódica. Sin embargo, la seguiremos por dos 
razones. Primera, porque es muy natural conservar en el estudio del 
Derecho Romano el mismo cuadro que le dieron los jurisconsultos de 
Roma; pues rechazarlo para colocarlo en otro, acaso más regular, pero 
que no tuviera nada de romano, seria exponerse a su alteración general 
fisonómica. Además, esta clasificación es la m&s sencilla, la más clara, 
y la que permite cumplir con el excelente precepto la  observación que 
Justiniano recomienda: empezar por las nociones más f&ciies para 
llegar después a las materias más complicadas (2). 

Los principios del Derecho Romano de los que haremos su estudio, 
estarán repartidos de la siguiente manera: 

Primer libro.-De las personas. 

(2) 1. g 2. de juslil., 1, 1.. . Incipienlibus nobis ezponere jura populi romani ¡lo uidenlur 
P O S S ~  Imdll mmmodissinq s i  primo levi nc simplici uio, post drlnde dlligenllssimo dpur 
?~mLimima inlerprelolione singula tradanlur. .. 



LIBRO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS 

82.-La aiabra ersona designaba, en el sentido propio, la masca- 
ra de la cuayse servfan en escena los actores romanos dando amplitud 
a su voz (pcrwnwe) .  De aquí se empleó en el sentido figurado para 
expresar el papel que un individuo pueda representar en la sociedad: 
por ejemplo, la enona del jefe de familia, la persona del tutor. Pero 
esias personas s81o interesan a los jurisconsultos en el sentido de los 
derechos , ue pueden tener y obligaciones que les sean impuestas. EII 
otra sign&ación mas extensa, se entiende por pe:sona todo ser sus- 
ceptible de derechos y obligaciones. 

Los jurisconsultos distinguen dos divisiones de las personas: 
1. La rimrra, que es la más extensa, distingue los eaclavoa y las 

personas li&ea (i). Aparte de algunas diferencias en detalle, los esclavos 
tienen en derecho, sobre poco mas o menos, la misma condición. Las 
personas libres, por el contrario, se subdividen, por una parte, en ciu- 
dadanos y no ciudadanoe, por otra, en ingenuos y libertinos. 

2. La segunda divisi& se aplica a las personas consideradas en la 
familla. Las unas son alieni juria, o sometidas a la autoridad de un jefe; 
las otras, mi jw ia ,  dependiendo de ellas mismas (2). 

Siguiendo esta división, vamos a estudiar las personas y los dife- 
rentes papeles que pueden desempeñar en la sociedad y en la familia 
romanas. 



ESCLAVOS Y LIBRES 

Capitulo 1.-De los esclavos 

63.-La esclavitud es la condicidn de las personas que están bajo 
la propiedad de un dueño. En rigor, en todos los pueblos antiguos esta 
institución fu6 considerada como de derecho de gentes. Era un elemento 
esencial de las sociedades antiguas, encontrándose uno sorprendido al 
considerar que los grandes fil6sofos aceptaban este principio como ne- 

damente en las costumbres para.hacer posible su desaparición. Salvo 
las medidas legales que desde el primer siglo del Imperio protegen al 
esclavo contra el exceso del poder del señor, y t a m b i h  salvo una no- 
table disminución de causas de servidumbre, con una facilidad más 
grande acordada por Justiniano para las manumisiones (V. n.o 76), la 
esclavitud fu8 tan floreciente halo este príncipe como en los primeros 
siglos de Roma. 

La esclavitud nació de la guerra. En los pueblos primitivos, el ene- 
migo no tiene ningún derecho, y el vencedor puede apropiarse lo mismo 
la  persona que los bienes del vencido (V. n.' 172, 2). Los prisioneros 
eran condenados a muerte, con frecuencia, despues de celebradas a su 
vista las fiestas del triunfo, aunque el interks del vencedor les hacia 
t a m b i h  esclavos (4). 
-- 

es. (1) s e a n  Arist6teles. la esclevitud es natural y legitima (Polilic., L. l. e. l. 
$ 8  4 5 C 2, g g  7, 9 y 14). <;ieerái parece aoepmrla como u" hioho inseparable de las 
neeesidnii & la vida (De repirbl., 3). SBneea. en una carta admuabie, recomendaba a los 
amas tener humanidad con los esclnvo~ (Epist. 47); pero sin combatir. por otrn parte, el 
prineipiq de eselnvitud coloca con 10s estoicos 1% verdadera libertad en el dominio de la 
eoncienom. para 61 el jnioo esclavo es el que obedooe a rus pasiones; el sabio siempre en  
libre (E&. 75. ( 14.-De hqief.. 111. 201.. 

(2) Piatdn. aunque admitiendo In necesidad do esclnvltud on la Bodedad, segiin la 
vera organizado (Leyes G, 7. pnssiinl, reeonoee que noes natural, no dandola sitio ninguno 
en una soclcdnd ideal (Rrpirbl., 2, 3. pnsrini). Otro. t116soIo1 Sriegos oitndor por Arht6te- 
ICE ero sin darnos o1 nombre, rcpiidinban la eiclnvitud. como contrarln a la naturnleza 
/P& L. 1, c. 2. 5 3,. 

(3 Veanre los textos citados n.' 0 nota 8.  y n . ~  6% nota 7. 
(4j  C1. ~!oer6n: Acl., 2 a in ver.: V. 30.-Ad Altic.! IV. 16.-Tito Livio, XI1, 11 

(7 y ), 28 @).-Es por rnr6n de este origen de la esdavitiid or lo que Justiniano hizo 
provsnir, sin rnz6n S E I I ~ S  de seroa~e (S  3 de jur. pers., 1, 3). ~Fmi r rno  texto nos dice que 
a los crclaror ion ~lkrnuban rnoncipio q r i o i a h .  horlibiir maitu eupiuntiir. A L  ercliivo tambien 
re 1" llama con lrrcuenein Iioiito pirer. 
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5 %-Causas de  la esclavitud. 

64.-Se puede nacer esclavo o llegar a serlo por alguna causa pos- 
terior al nacirriiento (1). 

Los hijoa de mujev enclava nacen eaolauos. En efecto, una mujer es- 
clava no puede contraer matrimonio legitimo, siendo una ley natural 
que los hijos nacidos fuera de matrimonio sigan la misma condición de 
la madre ;2). 

En principio toman la condición que la madre en el momento que 
adquieren una existencia distinta, es decir, en el momento del naci- 
miento (Gayo I 89). Pero, por favor a la libertad, se admite que si 
la madre concibe libre y alumhra esclava, el hijo nace libre. Acabando 

or decidir que es suficiente para que el hijo nazca libre que la madre 
Po baya estado en cualquier momento de su gestación. (l., pr. de 
ingen, 1 4 ) .  

2. Los esclavos lo son según el derecho de gente8 o según el &?e- 
cho civil. 

a) Según el derecho de gentes, pueden ser esclavos or la oautiwi- 
dad. Los romanos ejerclan este derecho sobre los ciudaiaiius de otras 
naciones, sometihdose eii dos casos: en consideración de los enemigos 
ho~tile., a quienes regularmente han deciarado la guerra; y hasta en 
tiempo de paz, en consideración de los pueblos con los cuales no se haya 
hecho ningún tratado de amistad (3). 

Según una tradición fundada en la  equidad, y admitida en el Dere- 
cho, el risioncro deja de ser esclavo cuando se escapa y vuelve a su 
hogar. 8ntonces disfruta del juspoatliminii (4). Por una ficción, el efec- 
to de su cautividad se ha borrado retroactivamcnte, de suerte que vuelve 
a la condición juridica donde estaria si no hubiese caldo en poder del 
enemigo. Siendo hijo de familia, vuelve a quedar como si jam4s hubie- 
se salido de la potestad paternal, y siendo jefe de familia queda repu- 
tado como si siempre hubiese conservado sus derechos de potestad. 

Pero la iicciiin que opera en el de~echo no uede reaccionar sobre 
los hechos (5'. Por tanto, si el prisionero poseia gienes queda interrum- 
pida su pose;ión a pesar de su retorno; si estaba casado, el poelliminium 
no restablece su matrimonio, disuelto por la cautividad (V. n.O 90, 2). 

b)  Según el Derecho civil, la libertad es un principio inalienable; 
nadie puede ser esclavo por efecto de una convención o de un abando- 
no voluntario de  su cualidad de hombre lihre (6). Pero en ciertos casos 
el Derecho civil impone la esclavitud como una pena. 

84. (1) 5 4, de jur. PIIS. ,  1, 3: Semi aulfm ~ u I  n-unlur. aut jlunl. Nonvnlur o: 
melllir nmrria llimr aut jure gentlum. id es1 o: cn~lioilnle aul jure ritdll... 
~. (2) rlpl&o, L. 24. D., de sloi hom., 1. 5. Se Uamaba Verna al esclavo nacido en Ln casa 

del amo. 
(3) Pamponlur, T.. 5. D., de cnpt., XLIX, 15,-EL que haya sido rlsionuo en una 

wma ofvtl O por 10% piratas queda libre por dereeho (L. 19, 6 2.-L. $1. 8 1. D.. m!). 
(4) Paulo 1.. 19. pr.. D., de capl., XLIX, 15.-1, S 5, puib, mod. fur palesl.. 1. 12: Dic- 

liim rsi aarrmspoaliirnlniurn a limine el Posl.-Cf. Cleerh, Tapie., 8. 
(5) CI. para el Derecho Trilonlo. L. 12. 6 6. D. de capl. XLIX. 15: Ccvlcro quoe ln 

lurc aiiru. paim unm w l l m l n i o  redil pro co hobeiithr ac si &nqiiom 1s1r haslium polilus 
juiswi. Ad L. 1%. S 1.,D.. eod. Pora el hecho. L. 12, 5 2, D., md: Facli o u l m  caunu In oc 
lac nulh nrirlilurinnc lierl possuni ... P?piniano. L: 19, D., er qulb mus. maj.. IV. e.: ... 4 1 -  
VI inlerr~~)Ium porrcsionem podliminio non Rrlilul. Couao... facll non ninllneli~r parlii- 

S. del T.-V. sobre la crelnvitud a Wallon. r?iiioire dc Pcsel. 
18) Callistrato, 1.. 37, D.. dr lib. cutis., XL. 12: Conueiilio priuala " q u e  serumi  queni- 

quuni. nequo llberlvrn ollcufus facei'r poles1.-Cicordn, Pro domo. 28. 
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1 .a  La condenación a las minas  o a las bestias feroces, o bien el 
internamiento en una escuela de gladiadores. Estos condenados se llaman 
servi poenae, porque no tienen más dueño que s u  castigo; sus bienes se 
confiscan y venden en provecho del Estado (7). 

Constautino suprimió la condenación a las bestias y los combates 
de gladiadores \ .  L 1 , .  C., de gladiat., XI, 43) y Justiniano decidió que la 
condenación a as uiinas no trajera por consecuencia más la esclavi- 
tud (Nov. 22, c. 8). 

2.' En el año 52 de nuestra era, un senadoconsulto claudiano cas- 
tigó con la esclavitud a toda mujer libre que ejercitaba un comercio con 
el esclavo de otro (Cf. Paulo, S. 11 21.'). Esta disposición fu8 abrogada 
por Justiniano (1 5 1,  de suc. sub!., 111, 12). 

3.. La reducción a servidumbre estaba incursa t a m b i h  en el caso 
siguiente: un hombre libre se hacia vender como esclavo por un cóm- 
plice, . . repartfa el precio con 81, y despues reclamaba su libertad inalie- 
nanie. 

Para evitar este fraude,.el edicto del pretor, confirmado después 
por los senadoconsultos, decidió al fin de la República que la  acción 
reclamando la libertad le fuese denegada, quedando esclavo; Dero a con- 
dición de que tuviese, por lo menos, veinti años, que fuese ¿k mala fe. 

E& dós*tiltimas causas de reducción en esclavitud, según el Dere- 
cho civil, son las únicas que subsisten en la  &poca de Justiniano. 

5 3.-De la condición de los esclavos. 

66.-El esclavo está sometido a la autoridad de un duerio, dominus. 
Des~u8s  de estudiados los caracteres Y cfectos de esta autoridad, exa- 
minaremos la  condición de los esclav& en la sociedad romana. 

muerte sobre el esclavo (í). Por cuya razón puede'castigarle, venderle 

(7) UIpisno. 1.. 8, 55 11 y 12. D.. de poen., XLVIII, 19.4ayo. L. 8, 3. D., qui lesi. 
fad. pos., XXVIII  1. 

(8) Uipiano. od rdicl!m?, L. 7, r 8 9  1 e 3, D., De lib. cous.. XL. 12. -Paulo. L. 
23 pi., D.. eod.-Pomponio. L. 3. &>uib d. liberl., XL, 13. 

06.  (1)  Gayo 1. 5 52: Apud ornnes poraerue genles anirnoducrlero possmua dorninis 
in servos oilm n e e h u e  poleslalem esse. 
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o abandonarle. Seria fhcil creer que este poder se ejerció primeramente 
con mucho rigor, humanizhdose más tarde, en una época más avauza- 
da de civilización, habiendo ocurrido precisamente todo lo contrario. 

La potestad del dueño fu8, en primer lugar, una especie de autori- 
dad domdstica, que usaba con ciertos miramientos, y cuya modera- 
ción tenla diferentes causas. E n  los primeros siglos, los romanos no 
tuvieron más esclavos que los prisioneros hechos a las naciones vecinas; 
w decir, a los pueblos de la m i m a  raza que ellos y de la misma religión. 
Estos esclavos lo fueron, además, en pegueizo número; la comunicación 
del trabajo estableció entre ellos y sus amos armonlas m&s intimas; se 
consideraban casi como de la  familia. Por eso Catón hacla sus comidas 
con sus esclavos, y cuando castigaba a alguno de ellos era como un juez, 
despues de la priieba judicial, en presencia y juicio de todos los otros (2). 

Al fin de la República cambia la situación. Los esclavos ya no son 
rn4s que extranjeros o bárbaros; la diversidad de razas, de costumbres 
y de rcligidn, les separa profundamente del ciudadano romano, que los 
desprecia, mientras que por el número, en realidad considerable, crean 
un peligro para el Estado, cuyas guerras serviles son testimonio de su 
gravedad (3). De ahl la desconfianza y la crueldad de los amos, cuyos 
excesos no tuvieron limites. 

En esta situación se hizo indispensable la  intervención del legisla- 
dor, no sólo por razón de humanidad, sino tamhidn por los intereses 
del Estado, puesto que el rigor de los amos podla empujar a los escla- 
vos a una revolución. La ley Pclronia, bajo Augusto o bajo Nerón, filé 
la primera inmistión de los poderes públicos en relación con el esclavo 
y el amo. Prest.a atención al carkcter absoluto del poder, prohibiéndole 
en absoluto vender un esclavo para combatir las fieras feroces. 

S610 el juez, despues de un examen, es el que uede tomar tamaña 
decisión. L. 11 2.  D., ad. leg. Corn. de sic., XLVI?~ S). Otras medidas 
tomadas también por Claudio, Adriano y Antonino el Piadoso acaha- 
ron de reprimir lo que había de mas odioso: los abusos del poder del 
dueño; resultando que aquel que mata a su esclavo es tratado como cri- 
minal, y si algiin amo se mostrase demasiado cruel con sus esclavos, el 
magistrado puede obligarle a venderlos. Estos progresos se realizaron 
ya en el siglo rr de nuestra era, y salvo reformas de detalle, la legisla- 
ción sólo se modificó sensiblemente bajo Justiniano (4). 

2. Derechos sobre los bienes.-Todo lo que el esclavo adquiere per- 
tenece al dueño; no puede tener nada en propiedad (5). 

Es verdad iqne en buena hora se introdujo la costumbre de dejar 
un peculio al esclavo; es decir, algunos bienes, cuya administración le 
dejaban, con 10 cual podla sostener el comercio, quedando libre para 
aumentar sus beneficios (6). E l  peculio tenia con frecuencia un valor 
considerable; algunas veces comprendla t a m b i h  otros esclavos Ilama- 
dos uicarii. Pero el dueño que lo habla constituido conservaha siempre 
la propiedad, con derecho a retenerlo a su capricho, aunque esto ocu- 
rrla rara vez. Cuando libertaba al esclavo, si no recogia el peculio esta- 

-,- .,--......-.--....A. ". 
aYq 1, 8 52: Quodcumque per seruum uiquirifur. id domina edquiriiur.-1, 1, .... , Q 



ba obligado a dárselo al esclavo, que se hacía propietario por usuca- 
pión. Pero el esclavo manumitido por testamento Únicamente se que- 
daba con el peculio si el amo se lo había legado. (Cf. Fr. Vat., § 261.) 

11. Condición del esclavo en la sociedad.-La condición jurídica 
del esclavo se resume en estos dos principios: a) E n  el derecho aoiuuil no 
tiene personalidad; es una especie de muerte civil. Es una cosa clasifi- 
cada en la categoría de las ~ C S  mancipi (V. n.O 141); b) E n  derecho 
natural, el esclavo no se diferencia de los d e m h  hombres. Tiene los 
mismos derechos y los mismos deberes, así que figura en la división 
principal de las personas (7). 

E1 principio de Derecho civil no qoedú absoluto: h a  tenido atenua- 
ciones bajo La influencia del derecho natural, y t a m b i h  en el in tc rk  
de los dueiios, para quienes el esclavo puede ser un instrumento útil 
de adquisición. De la fusión de esta diversidad de ideas proceden las 
reglas a las cuales está sometida la condición del esclavo en la Bpoca 
clásica, que se fueron modificando sensiblemente, bajo Justioiano. I-le 
aquí el resumen; más adelante hablaremos de su desarrollo: 

1.0 El esclavo no tiene ningún derecho político. 
2 . O  No puede casarse civilmente. La unión de hecho que contrata, 

llamada contu(iernium, sólo engendra ni1 parentesco natural, cognatio 
aeruilis, cuyos efectos son muy limitados. (V. n.O 91, 111). 

3.0 Scgún el Derecho civil, no puede hacer ninguna adquisición; 
pero en los actos juridicos puede figurar, tomando la personalidad de 
su dueño, que resulta de esta manera propietario o acreedor del escla- 
vo. (V. núms. 258 y 477). 

4.0 Ko puede obligarse civilmente por sus contratos, pero se obliga 
naturalmente. (V. n.O 485). 

5.0 El Derecho civil no admite que el esclavo, al contratar, 
hacer deudor al dneíio. Pero cl pretor permite a los terceros que 
i ra tado con el esclavo obrar contra el dueiio, cuando Bste le haya auto- 
izado a contratar. (V. núins. 479 y 480). 

6.0 E l  esclavo no puede obrar en justicia, ni para sí, ni para ningún 
otro. (L. 6. C., de judic. 111, 1). Sin embargo, esta regla está atenuada 
bajo el procedimiento extraordinario. (V. n.o 782, 1, a). 

Tal era el derecho común. Por excepción había algunos esclavos más 
favorecidos: eran los aervi publici, o esclavos del pueblo romano. Podfan 
ser propietarios y disponer por testamento de la mitad de sus bienes. 
(Ulpiano XX 5 16). Otros, por el contrario, quedaban bajo la condición 
ordinaria de esclavos: eran los esclavos sin dueño, por ejemplo: los semi 
poenae. No podían mezclarse en la vida civil y no tenian ni peculio ni 
esperanza de scr libertadas. Por lo pronto, la diversidad de oficios en 
los que se empleaba a los esclavos creaba entre ellos, para la sociedad, 
una desigualdad bastante considerable. En efecto: [QuO diferencia entre 
el bárbaro habituado a los más rudos trabajos y el esclavo griego, con 
la inteligencia cultivada, cuyo seiior era el preceptor de sus hijos1 (8) 

7) Cf. Sobre estos dos puntas de vista opuestos: Clpiano. L. 59. 5 2, D.. de condif.. 
Sx!xV. 1: Scrciilur riiorli ods1miiolur.-l. 32, D., dc rcg. m.. L. 17: Qimd alfinel ad (us 
ciuilc semi pro nullis Iiabcnlur: non lamer! el jure naliirnli yuia. qirod od iiir nolurole alfinel 
ariiiics Iioiniiia~ oesirnlcs sorti. L'ipinno. XIX, 5 1: Manctpi res sunl... ~ r m i  Gayo, 1. 5 8: ... Omnvs Bo~iincs oirl iibrri siint oul serui. 

(8) ,N. del T.-lin definitiva. puede afirmarse que ninguna difereneln legal existia entre 
l a  condier6n de 10% eselnvos. El duefio tiene dereelior igualmente absolutos en todon. nun- 
que 103 unos pueden. ~ o @ n  la voluntnd del mismo. goznr de mejor suerte que loa otros. 
Ye indica rl texto qi io  ciertos eselnvos (mscr~i uicorii) pueden ejercer sobre otros erelavsx 
(scrvi ordinarii) cicrtn especie do autoridad; verc con Irceuincio a un esclavo mnyordomo 
o ndniinirtrudar ninn<Lw n esclavos inferiores; pcro fstun son diferencias d o  hecho, cuya 
desnlioriri6n dcpeinnn de la voluntad del dueao, y que. por consiguiente, no constituian 
diforcnoiai lesdes. 



Capitulo 11.-De las personas libres. 

66.-Toda ]persona que no sea esclava es libre. Pero hay diferencias 
muy importanles en la condición de las personas libres. Podemos subdi- 
vidirlas en ciuddanos y n o  ciudadanos, en ingenuos y libertinos. 

Sección l..-Ue los ciudadanos y no cii~dedniios. 

67.-La división de personas en ciudadanos y no ciudadanos tiene 
por base la posesión o la privación del derecho de ciudadada romana. 

Al principio presentaba un grande interbs en su origen cuando el 
ciudadano sólo poseía el goce del Derecho civil romano. Pero las condi- 
cionespliticar; y financieras hicieron otorgar poco a poco la cualidad 
de ciu adano :a todos los habitantes del Imperio; así que, al  principio 
del siglo Irr de nuestra era, esta distinción perdió la mayor parte de su 
importancia. 

5 1.-De los ciudadanns. 

68.-El ciudadano romano que no haya sido incapacitado por algu- 
na causa partiaiilar goza de todas las prerrogativas que constituyen el 
ius citilalis: es decir. narticiDa de todas las instituciones del Derecho 
Civil romano, púb1ico.f privado. 

Entre las ventajas que resultan, las que caracterizan la condición 
de ciudadano en el orden privado son: el connubium y el comme~cium. 
a)  El connubium, es decir, la aptitud para contraer matrimonio de de- 
recho civil, llamado justae nupliae, la única que produce entre el padre 
y los hijos el poder paternal y la  agnación; h) .El cornm?'czum, que es 
el derecho para adquirir y transmitir la propiedad, valihdose de los 
medios establecidos por el Derecho civil, tal como la mancipatio (1). Por 
vía de consecuencia, el commercium permite al ciudadano tener la 
leslame& foelio. es decir. el derecho de transmitir su sucesión Dor tes- 
tamento f de riér instituido heredero. 

A estas esenciales ventajas en derecho privado, el ciudadano unía 
en el orden poliiico: a) El jus mffragii, derecho a votar en los comicios 
para hacer la ley y proceder a la elección de magistrados; h) Los jus 
honorum, o derecho para ejercer las funciones públicas o religiosas (2). 
En fin, otros ciertos privilegios estaban tambihn unidos a la cualidad 
del ciudadano. Citaremos especialmente la provoeatio ad populum, que 
es el derecho a no sufrir una pena capital pronunciada por algún magis- 
trado que no sea un dictador y que la sentencia haya sido aprobada por 
el colnEtialua miazimus, es decir, los comicios por centurias (3). 

6s. (1) Ulplsno definla as¡ el comrnereium: emendi uendendique inuimrn ju8 (XIX. 
S 5). Los 5 %  4 y 6. entre los cuales se encuentra a t a  definicidn, domuestran que or las 
expresiones emend8 uondendipiie. el jurisconsulto apunta, no a la uinla. oontrato,deT dere- 
cho de genter. sin80 B la mancir>alio, veiils ficticia y manera civil de transmitir la pro- 

~ ~ 

piedad. - ~ 

(2) Los plebeyos no tuvieron en su origen ni el mnnubium con l a  patriciw ni el 
ju8 honor-. Ya hiemm dicho o6mo en 309 la ley Cmtilsia permite el matrimonio entre 
los dm 6rdenn. y c6mo desde fina del siglo v los plebeyos tuvieron acceso en todas lar 
mnglstraturas (V. nlimeros 24 y 25). 

3) Fu6 el abjelo de Ves ley- Valeriae (años 245, 305 Y 454). de tres leyes Pareiae 
y Scmproiiio (ano 631).-<:iecr6", Ael. 2.0 in Ver.. \, 57. 62. 63.-Tlto (*idD VI) y de la 1,. 

Livlo. X, 9 (3 a G).-<f. n . ~  20, hola 3. 



5 2.-De los  n o  eiudadUno8. 

69.-1.0s no ciudadanos o extranjeros, en un principio, están pri- 
vados de las ventajas que confiere el derecho deciudad romana y s61o 
participan de las instituciones derivadas del jua genl iun~.  En la lengua 
primitiva se les designa con el nombre de hoale8; al enemigo se le llama 
pe~duellia; pero, afortunadamente. el lenguaje se modifica; hoslea signi- 
fica el enemien: v los extranieros aue no tienen el derecho de rindadanfa ~ ~ ~ ~ - - ~  - --." ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ -. ... ~~~~ 

y con los cuales Roma n o ~ & t á  e;i guerra se califican de percgrini (1). 
Sin embareo. su condición no es uniforme. Así v todo. los hav m8s fa- 
vorecidos gÚe ocupan un rango intermedio en& los'ciudad~nos y e1 
comun de los peregrinos: &tos son latinos. Pero hay que distinguir los 
p e t c g ~ i n i  propiamente dichos y los lalini.  

1. Pe~egrin<.-Los peregrinos son los habitantes de los paises que 
han hecho tratados de alianza con Roma, o que se han sometido mas 
tarde a la dominación romana reducihdose al estado de provincia (2). 
Había muchos peregrinos que llegaban y fijaban su residencia en Roma; 
esta afluencia hizo necesaria la creación del pl-aetur peregi.inus. 

La condición de los peregrinos es el derecho común para los no ciu- 
dadanos. No disfrutan del connubium, del c o m m e ~ c i u m  ni de los dere- 
chos políticos, aunque son susceptibles de adquirirlos, bien sea por la  
concesión completa del jua ci.*ilali8 o bien por concesión especial de al- 
gunos de sus elementos. (Ulpiano V. § 4 - XIX § 4). 

De todos modos, gozan del jua gentirm y del derecho de sus provin. 
cias respectivas. (Gayo, 111 $5 96 y 120). Hay, sin embargo, quienes 
no pertenecen a ninguna provincia y que, por tanto, sólo participan de 
las instituciones del ju8 genlium. Tales son os peregrini dedililii, pueblos 
que se rindieron a discreci6r1, y,a los cuales quitaron los romanos toda 
autonomía (3), ocurriendo lo mismo con las personas que por efecto de 
ciertas condenas han perdido el derecho de ciudadania, encontrándose 
asimiladas a los peregrinos. (L. 17, 5 1, D., <le pueni8, XLVIII, 19). 

2. Lati%<.-Los latinos eran peregrinos tratados con más favor, 
y para los cuales se habían acordado ciertas ventajas comprendidas en 
el derecho de ciudadania romana. Fueron de tres clases: los lalini vete- 
7.38, los latini coloniarii y los Iolini jtiniani. 

a) Lat in i  tielbrea.-Son los habitantes del antiguo Lalium. Despues 
de la cafda de Alha, Roma fuC la cabeza de una confederación de ciuda- 
des latinas, nomen lal inum, siendo regulada por algunos tratados la  
condición de sus habitantes. En 416, despues de una revolnci6n seguida 
del triunfo detinitivo de los romanos, fuP destruida esta coalición. Los 
habitantes de algunas provincias obtuvieron el derecho de ciudadania; 
otros, por regla general, conservaron su condición anterior de latinos. 
Poselaii el conioicrciwn, el conwibium, y encontrándose en Roma cuan- 
do la reunión de los comicios, disfrutaban del derecho de voto (4). Ade- 

09. (1) Festiir V.0 Hosl ir  Hoslls oPud onliquos prregrlnus dicebolur e l  rlui nimc hos- 
l i s  r>rrdrirlii~.-Ad. Var., Dc Iiitg. iol.. V. 3.-Clfer6ii. De ollic., 1, 12.-Gnyo,L. 234. pr.. 
n h C ;  r ?F. - . . - - . . . . . . . ,, . . . , -. - - . 

(2) Los pucblos con lo. eunlcs Roma no ha hecho ninuiln tratado o no sortiene con 
ellos relieicin iilguna de amlrtnd re llaman Barbo?¡. Lor romanos im los rreonoccn n inp in  
derecho. trntdndolor romoEnemiCol nim en tiempo de paz (l.. 5 F 2 D., de cnliliu. YLIX 15). 

(8) Gayo. 1 9 14.-La I6rm;ila de la drdilio la han &&vado los h¡sÍorind&n. 
Cf.Tito Llvlo. ( 3 8  (1 y 2). XXYVI .  28. 

(4) C t  Tito Livio. XLI. 8 (10). pnrn el eornrncrciurn.-l. 26 (2) y 1, 49 (9). para el 
eonnublurn, XXXV, 3 (16). para el derecho de voto. 
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más, les hablan sido concedidas grandes facilidades para adquirir l a  
ciudadanta romana: a) Si habla ejercido una magistratura en su país 
(Appien, ds bel. &J., 11, 26).-b) Si habla hecho condenar a un ma- 
gistrado romano por concusión según la ley Swvilia repetundnrum, del 
año 643 de Roma (Cicerón, Pro Balbo, 2 4 2 . 4 )  Si venta a establecerse 
en Roma dejando en su patria un descendiente que perpetuara su raza 
(Tito Livio, XL.1, 8, 

Los lalini releres del Latium despues de l a  guerra 
social. El dereclio de concedido a los habitantes de toda 
Italia por la ley Julia en 664 y por la ley Plautia Papiria en 665. 

b )  Latini ao1oniorii.-Uno de los procedimientos empleados por 
los romanos para afianzar su dominación sobre los pueblos vencidos 
fue el de crear colonias en medio de los antiguos habitantes y sobre 
una parte del territorio conquistado. Estas colonias eran de dos espe- 
cies: a! Las unas se componían de romanos escogidos generalmente de 
la ar te  m4s pobre y lejana de la población (Tito Livio, X, 6, 37). Que- 
dagan como ciudadanos romanos, conservando todos los derechos liga- 
dos a este titulo. Se llamaban colonias romanas.-b) Otras estaban for- 
madas bien por latinos o bien por ciudadanos romanos que voluntaria- 
mente abandonaban su patria erdiendo ast la cualidad de ciudadanos 
y volvihdose IaLtnos (Gayo, III! 5 56). Estas eran las colonia8 latinas (5). 

Antes y despues de la disolución de l a  fede~ación latina, en 416, 
fueron fundadas en Italia colonias romanas y latinas. MBs tarde, a me- 
dida que Roma extendia sus conquistas, hubo otras también en Espa- 
iia, en Galia, y en la mayor parte de los pueblos sometidos. De esta 
manera fue como siempre subsistió, aun despues de la guerra social Y 
de la desaparición de los lalini celerea, siendo desde entonces la condi- 
ción especial di, los habitantes de las colonias latinas. T a m b i h  llegó 
a ser la condición de algunos pueblos a quienes los romanos hicieron 
concesión del jus Lalii. Vespasiano lo concedi6 en toda Esqaíia (6). 
(<UN era la condición de estas colonias latinas? Mientras hubiera Id%- 
nt I ~ C I L B ,  hasta la guerra social, lo más probable serla que los latinos 
de las colonias gozasen de las mismas ventajas. Pero mas tarde fue mo- 
dificada su condición sin ser posible precisar con exaclitiid en qvd epoca 
se operó este canibio. Sus derechos estan bien claramente definidos por 
el texto de los jurisconsultos, bajo el dominio del Imperio. Poseen el 
conniercium (U1 iano X I X ,  5 4), pero no tienen el connubzum, a no ser 
por una coneesisn especial. (Ulpiano, V. SS 4 y 9).,Ejercen los derechos 

oilticos en sus ciudades, pero no en Roma. En fin, que para obtener 
fa ciudadanca romana no poseen ninguna de  las facilidades concedidas 
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a los latini veteresi Este favor les es otorgado Únicamente en el caso de 
haber ejercido una magistratura latina (7 

c) Latini jiiniani.-Al principio del k p e r i o ,  una ley Jun i a  Nor- 
bana concedió a ciertos libertos la condición de latinos coloniales, aun- 
que descargtSndoles de ciertas incapacidades particulares. Estos se Ila- 
maron latimi juniani. Ya volverenos a hablar sobre la situación de estos 
libertos latinos, que con gran facilidad podían hacerse ciudadanos. 
(V. n.0 74, 11 y n.O 75, 1, 2) (8). 

5 S.-& I;i udquisiciún y pé rd id :~  de1 derecho 
d e  eiudadonia. 

70.-1. De lo adquiaicidn del derecho de ciudadanda.-La cualidad 
de ciudadano romano se adqniere por nacimiento o por causas poste- 
viores al nacimiento. 

1. A"acivnienlo.-En Derecho Romano, el estado de las personas se 
determina por la condición del padre o de la madre, y no por el lugar 
del nacimiento. Se observan, sobre esto, las reglas siguientes: 

a )  El hijo nacido ex justis nuptiis sigue la  condición del padre en 
el momento de la concepción, pues la obra del padre queda entonces 
terminada. 

b) 1:uei.a de lasjustae nuplioe, el hijo sigue la condición de la madre 
en el día del parto (1). Y, sin embargo, una ley Minicia, de fecha des- 
conocida, modifica esta solución en un sentido desfavorable para el 
hijo, decidiendo que si alguno de los dos autores era peregrino, el hijo 
siempre fuera peregrino. El hijo nacido de una ciudadana romana y de 
un peregriiio, no poseyendo el connubin~n nacia peregrino; en cambi,o 
sin esta ley nacia romano. Un senadoconsulto de Adriano decidió que 
la ley no se aplicara al hijo nacido de ciudadana romana y de un latino; 
el hijo nacia entonces ciudadano. (Gayo, 1, 5 s  78 y 80, i n  fine). 

2. Causas poste~io?es al nacimiento.-Estas varian según se trate 
de un esclavo, de un pevegrino o de un latino. 

a) El esclavo se hacia ciudadano por una manumisión regular; 
es decir, realizada por un seíior propietario del esclavo, es jure quivi- 
tium, y siguiendo las formas legales (V. n.o 74). 

b) El peregrino obtenia el derecho de ciudadania en virtud de una 
concesión expresa. acordada por tina decisión de los comicios, por un 
senadoconsulto, o por el emperador, cuya concesión podia ser m& o 
menos extensa. Podia comprender todo entero el derecho de ciudada- 
nla eivitaa cimi. suff~agio, O bien sin el derecho de voto, aine auffragio, 
o, en fin, limitarse a alguua de las ventajas de la cindadanfa romana: 
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al  commrcium o al connubiun. Bajo el Imperio, el connubiun Iué 
concedido con frecuencia a los veteranos (Gayo, 1 57). 

Algunas vec:es se hacia la concesión a un  individuo determinado, 
pero sin extenderse ni a la mujer ni al hijo. T a m h i h  se coucedia a menn- 
do a ciudades enteras que se hacian entonces municipios o prefecturas (2). 
Por casualidad era otorgado el derecho de  ciudadania a una región 
entera; así fué  la Lombardia, mas lejos del P6, o Galia Traspadaua, que 
la obtiene en 705 (3). 

Ya hemos visto por qué medios los lalini veteres y los latini colonia- 
rii podian hacerse ciudadanos romanos (V. n.'J 69, 2) E n  cuanto a los 
latinos junianos, ya estudiaremos las numerosas facilidades que les 
fueron dadas para adquirir el derecho de ciudadanla (V. n.o 75, 1, 2), 
cuando estudiemos esta clase de libertos. 

11. De la pérdida del derecho de aiudadan6a.-El ciudadano roma- 
no perdla el derecho de ciudadania: a )  Por todas las causas de reducción 
a esclavitud, pues la phrdida de l a  libertad arrastra l a  perdida de. l a  
ciudadanía.-h) .Por el efecto de ciertas condenas, como la interdicción 
del agua y del fuego y la deportación, que la recinplaza bajo Tibe- 
rio (4:.-e) Y, <:n fin, dicatione, cuando abandonaba por su voluntad l a  
patria para hacerse ciudadano de otra ciudad extranjera. (Cicerón. 
Pro Balbo, 11 a 14:. 

5 4.-Concesión del derecho de eiud~dariin ii todos 
los individuos del Imperio. 

71. Los eniperadores fueron pródigos en el derecho de ciudadania. 
Claudio y Marco Aurelio hicieron amplias concesiones {l). Antonino 
Caracalla tomó una medida radical. Por un edicto del aiio 212 de nues- 
tra era, concedih la cualidad de ciudadanos romanos a todos los habi- 
tantes del Imperio, determinándolo así por un interés fiscal. IIabia 
rebajado del vighsinio al d k i m o  el impuesto que gravaba las manumi- 
siones y las suwsiones de tos ciudadanos: la extensión del derecho de 
ciudadania fue destinada a hacer aquel impuesto m h  productivo. 
Macrino vuelve el impuesto a sus antiguos limites; pero la concesión 
del derecho de ciudadanía subsistió para todos los individuos del Im- 
perio. Desde entonces no hubo mas peregrinos que los condenados 
a benas, significanno decadencia del derecho de cindadanla los libertos 

(2) Desde el siglo vrir de Roma. el niiinieipia es una ciudad, dislr~t~ndo del derecho 
de ciudadania romaiip, pero teniendo una completa organizncl6n municipal y tina adml- 
nistrnci6o suton6niiaa: magistrados, curia. y comieios. La prefeclura es un municipio. 
ougo poder judicial *e ejw;uta por un prae/ectur enviado de Roma. Er. I.oz Rubrin de 
G d l i a  ciralpino, c. 19 (Girard. Trr t rs ,  pbg..72). 

(3) Las pueblos que s6lo obteninn la ciudadania a condicidn do renunciar s su pro- 
pio dereho, par adoptar las leyes romanas. se llamaban populf /undi.-CicerOn. - 
Balbo, 8.-Aulo ?Mio, Noches d., XVI, 13.-Fundiis es una pdnbrn antlgiia cuyo senti- 

9ix aprueba.-Festus. V.- Fundus. 
L 5 128.-Ulpiano. X, 3 y L. 2, 5 1, D., de por"., XLVIII. 19. Dioo. Ca- 
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dedicticios y los barbaros que servían en las armas romanas: y a  no hubo 
mas latinos que los libertos latino-junianos (2). 

Bajo Justiniano, todos los libertos son ciudadanos. Las únicas per- 
sonas privadas del derecho de ciudadania fueron los condenados a cier- 
tas penas criminales, los esclavos y los bárbaros. 

5 1 . - D e  l o s  i n g e n u o s .  

(1.. & ingenuis, 1, 4. )  

72.-Es ingenua el que nace libre y no  ha sido nunca esclavo en de- 
recho. Así, que para saber si una persona ha nacido libre, se aplican las 
reglas ya conocidas (V. n.o 64, 1 y n.O 70, 1). En el matrimonio, el hijo 
sigue la condición del padre en el momento do la concepción. Fuera del 
matrimonio, sigue la condici6n de la madre en el momento del naci- 
miento; pero en favor de la libertad, nace libre si la madre estuvo libre 
en cualquier momento de su gestación. Asi que importa poco para la 
ingenuidad del hijo que los padres sean ingenuos o libertinos. 

La  esclavitud hacc cesar la ingenuidad: el que ha  sido esclavo y re- 
cobra l a  libertad no es más que un libertino. Sin embargo, el cautivo 
hecbo libre jure poslliminii, y el que s610 ha sufrido una esclavitud con 
los piratas o con los bandoleros, queda ingenuo. Lo mismo ocurre con 
el hombre que, habiendo nacido libre, ha sido tratado como esclavo 
por un error. (I., 5 l. hl.) ( 1 ) .  

Los ingenuos pueden ser ciudadanos latinos o peregrinos. El ciuda- 
dano ingenuo tiene todos los derechos gprerrogativas de la ciudadania 
romana en derecho público y privado. El ingenuo latino y el ingenuo 
peregrino gozan de todas las ventajas que tolera su condicián. 

5 2.-1>i: l o s  l i b c r l i i i o s  

73.-Se llama libertino el que ha sido libertado de una esclavitud 
legal, es decir, conforme al derecbo, conthdose desde entonces entre 
las personas libres (1). El acto por el cual el seíior confiere la libertad 
a su esclavo, rcnunciaiido a la propiedad qile ejercía sobre 61, se llama 
ma>irrmisión. El aiitimio señor se hace el ~ a l r o n u  del liberto denominado 
liliertr~s en siis relaciones con su patrono; y liberlinus mirada su condi: 
ción en la socicdad (2). 
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La manumisión es de derecho de gentes, como la esclavitud, lo cual 
ateniia su rigor, dejando al esclavo la esperanza de su libertad (3). Sin 
embargo, el Derecho civil la tiene sometida a formalidades sin las cuales 
el esclavo no p o d a  ser libre en derecho. Veamos primero cómo se ad- 
quiere la libertad, y después estudiaremos la condición de los libertinos. 

1.-Cómo s e  iidqiniere la l iber tad.  

74.-Despues de haber estado sometidas a las mismas reglas durante 
todo el tiempo de la República, las manumisiones fueron objeto de varias 
reformas desde el reinado de Augusto. Hay  que distinguir dos perlodos: 

1. Desde los primeros siglos hasta el Imperio, la manuniisión es 
regulada según principios rigurosos. Interesa a un mismo tiempo al 
señor propietario, a quien despoja de un bien, y a la ciudadanla. a quien 
d a  un ciudadano m& Por tanto, son prrcisas dos condiciones para 
adquirir la libertad: a) Que la mannmisión tenga lugar por la voluntad 
del sefior propietario, y b) Que sea hecha en formas solemnes, donde 
esté representada la ciudadanla. 

Jqabla de tres es ecies. La  manumisión podía tener lugar: cenaw, 
cindicto, lea tme&~ (!Ypiano, 1, 6). 

1. Censu.-Con el consentimiento del señor, el esclavo es inscritu 
en los registros, del censo, donde cada ciudadano tenla su capitulo. 
Este modo de manumisión, aunque parece ser muy antiguo, data, sin 
duda alguna, de Servio Tulio V n o 14, 2), no pudiendo emplearse mas \ .  . aue cada cinco años. v en e momento de las operaciones del censo 
(i'lpiano, 1. 5 8:. - 

2. Vindieto.-Es el procedimiento más ~~ráct ico.  1.3 señor, aconlpa- 
nado del esclavo, y a veces de un tercero, casi siempre nn Lictor, se 
presenta en cualquier sitio delante del magistrado, y entonces tiene 
lugar la ficción de un proceso en reclamación de libertad. E l  tercero, 
llamado adaevtor libertalis, confirma que el esclavo esta libre; el señor 
no hace contradicción alguna, y el magistrado consagra la afirmación 
del adeerlw, siendo libertado el esclavo (1). 

3. Testanenro.-La voluntad de un ciudadano expresada en su 
testamento es oliligatoria, según la ley de las XI I  tablas. 

Iil testador, pues, puede dejar directamente r n  libcrtad a su  escla- 
?o, diciendo en su testamento: Stiehr~a liliev eslo. Entonces el esclavo es 
libre, en cuanto el testamento produzca su efecto (2). Como toda dis- 

- 
(3) 1 Iplsim. 1.. 6. I).. de Jtirlll..  l. 1: Ainniimi<r;oiirr q u o ~ , i r  lur l ,  prniiiint runl. E s l  

aulm rn~iniintiraln. d. inoiiii misiiu. U rrl iIiitin lilirrll?. .-Ad. l. pr.. hl. 
N. del 'C.-~m~,ten podin lil,rrtnr I P ~ I I I I P I ~ I P  11,. l a  ~ w l i l v ~ t u d  51" mniiunii-ihn. en 

ilnunm casos ~rrrwtor por I?r l'onditiieinnrs inil~rr1nli.r y W r  <e rliurnrrsn r n  el Iltorslo 
m cl luulo r.pditl I>P h r  qtJi sin, i i m r ~ i n i i s \ i o ~ ~ r  nd lih..rl<itr#<i iirrt>rii,wd 181. l .  41). 1 .  VIII). 
rur cj~n.~slo. iin edicto  de  i:liiii<liin dwlarn Iil,re y .ln p;itrniin i i l  c+vo s qiiim al~ani lon6 
su durno  e c w i w  d r  alwn:i riirvrmrdad o nchnqiic ( I ry  II!. Un r rv r ip lo  de Viirrn Aiircllo 
d r r  q i , ~  cuan<lo t i i i  ..chuu h m  sitio irnd.dn ~ , ~ i l < i  eiiiiilicibn <le qiir el cninpridor Ir r l n d  
I l lwrt iul  C I ~  cterto plmo. e 1  e.il;ivn se I i . m  1.lm vriir.niiriiii> de  M e  ~>liiro. uun eiiiiiido 
e1 r ,,S, 8 ,,d.,. ,,,O l,, l,,<m vc,,t,c ,.,,u l h  l , i ,  , m  c,A", C O , ,  131. S," cV,,I,~,~,,. que si \ I " l r n  d" -1 
vcii<lwlor ii~liiiiiw~i nian,tr~iiiclo iinn roltintiad ron1r:iria :S In que cxr>rosd ti1 hserr,r In 
vcnts (ley 111I. 

71. i l I  ( ' f .  I'lplnno, 1, 7.-1. 3 2. de lihcrl., 1, 5.-A ostn closc do manumlsidn 
In r l rnc el nomhre de un junquillo, riindicln o tcsfiicn con el c i d  01 odsrrlor Iibrrlalir tocaba 
al eiciiivo. i d e  ~unq i i i l l o  era i m a ~ c n  de In Innzo. al&bolo de la prolilednil ((in?o. IV. $ 18. 
ir, time.-V., i ln  eniliargo. Tllo Livio, 11. 5. 

(2) 1 Ipinno. l. 8 0.- -11. f .-En r r t e  caso. cl crelavo ndquicre 1s lilmrtnd par elwto 
directo del t e s t ~ m m l o  (dirrrlo librrla,). 1% rl libertado del ditunlo. librrlrir orriniia. Ea 
muy dlitinto nd enso en que cl tcrtudor ruega o su Iirrrilrro que m:inumlts al rselnvo 
(Fidric.riintisanrin lihrrlar). Entonerr er el heredero quien Ic da la libcrtad por le vindicta 
o por el censo, qued~indosc sin patrono. Ulpiano, 11. R.-V. n.. 655. 
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do a la aprobación de un consejo (6). De manera que, salvo esta excep- 
c i h ,  donde la manumisión está justificada y rodeada de garantias 
particulares, la ley separaba del niimero de ciudadanos aquellos libertos 
cu a juventud pudiera ser objeto de desórdenes. Aunque t amb ih ,  
haxiendo dado pruebas de moralidad o rendido algún servicio al Esta- 
do, les facilitaba, según veremos m4s adelante, la adquisición de la 
ciudadania (V. n.O 75, 1, 2). 

b) La manumisi6n hecha por un señor menor de veinte años se 
declara nula, pues es de suponer que un señor tan joven se dejase llevar 
sin reflexión de sus actos, dando libertad a esclavos poco dignos de este 
favor. Pero, así :y todo, la ley no se aplica, habiendo un motivo legítimo 
de manumisión y estando aprobado por el consejo; en cuyo caso el 
señor menor de veinte años puede libertar a su esclavo por la vindicta, 
haciendo un ciudadano, o inter mnicos, haciendo un latino (Gayo, 
1,  §§ 38 Y 41) (7). 

c) La ley declara nula la mauumisión hecha en j raide & aweedc- 
res. Se consideraba como tal la que, disminuyendo la fortuna del señor, 
le hacía insolvente o aumentaba su insolvencia, causando, por tanto, 
un perjuicio a sus acxeedores (8). Aunque habia ciertos jurisconsultos 
que exigían además que el señor tuviese conciencia del daño que hacia 
a sus acreedores, acabando por prevalecer esta opinión. Si estas dos 
condiciones van unidas, la ley impide producir su efecto a la manumi- 
sión en interés de los acreedores (9 

Entonces el esclavo es libre de echo, pero no lo será de derecho 
hasta asegurarse bien de que los acreedores no harán prevalecer la ley 
Sentia. Su interks debía llevarles a una pronta solución, aunque, si11 
embargo, no parece que ningún plazo les haya sido concedido (10). 

d )  La ley .4efia $entia crea una tercera clase de manumitidos, los 
dedietiiins. Todo esclavo que durante su esclavitnd haya sufrido ciertos 
castigos no será. digno de hacerse por la manumisión ni ciudadano ni 
latino. La ley siilo le concede la condición de peregrinos dedicticios, con 
cierta agravaciiiri (Gayo 1, 13.-Ulpiano 1, 11.-V. n.O TI>, 1, 3). 

A todas las disposiciones anteriormente citadas la ley hacia uua 
importiinte exci:gción. En favor del señor, y a fin de tener seguro un 
heredero, decidia que el esclavo, instituído y libertado por el testamen- 
to de su amo, si: haría libre y ciudadano siempre que tuviese menos de 
treinta años, quii no estuviera en situación de Iiaierse dedicticio, que 

(6) Gnyo. 1. 5% 18 y 10.-Ulpiana, L. 16, pr., D., de nian. viridicl., Xi., 2.-.El Consejo 
se componia en Roma de cinco senadores y de cinco caballoror piitieron. y en isr demlr 
provin~ias de veint,e reouperadores ciudadanm romanos (Gayo, 1, 9 201. 

(71 131 swlor qiuc desdc la edad de catorce anos podía por testamento disponer de 
suo blene, no podia libertar rus esclavos de la misma manera que si tuviera veinte años 
(Gayo, 1, S 40). E s  una disporici6n de la cual no hay que oxtrafinrsc, pllerto que la ley ha 
querido impedir. ni, la transmbión do in propiedad de,los esclavos. sino su manumisidii 
por un srfior dcmssindo joven. Sin razón Jurlininno critica y reforma lo que a 61 le Parece 
m e  incomouencia ( i  5 7. qui,U quib., a eous.. I 6.-Nov. 1919, c. 2) .  

N. áei T.-E" 18, Oianumisión hoeha por ei se& menor de veinte arios no se aplicaba 
la ley Aaiio Senlio, habiendo un motivo legítimo do manu!nisión. Esas causan legales eran. 
por ejemplo (y decjimos por ejemplo porque Justiniano cita $610 algunas. por vla de tal. 
wiiili, w>n lo cual r,e indica quo habia otras), cuando se manumltla al padre o madre, al  
preoeptor, nodriza o hermwo de leche. Asimismo ouundo se manumitia n una esdava 
para eprsrse con ella o a un esclavo para hacerle su procurador. 

(8) Gayo, L. 1i3, D., qizi el o quib., SI., 9.-Pamponio, L. 23, D., ood.-1, 5 3, qui el 
wib. rz C U I ~ S . .  1, 6. 

(9) Gayo, 1, 37: Qui in frnirdm crrdiloruni ... manuniiilil, nihii ayii quia ir* Aciio 
Sentia irnpedil libri'lrilem. 

(lo) Mientras l.anto, el eiclivo seni un sloluiibor. Asi se llamaba al  esdavo libertado 
bajo termino o oondici6ii. La esperanza de la libertad descansa sobre 61, y se hace libre 
de derecho pleno al Ile@r el t&mino a condición. Esta situaci6n puede resultar, bien sea 
de una manumisión en fraude de aereeddores, o bien por una manumisión Iedurnenlarin, some- 
tida rxprerumente si un tbmino o condici6n.-13nuio, 1.. 1. pr.. y S 1, U., <le sloliil.. XL, 7.- 
ulpiano, 11, 9 5  1 i i  .s. 
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el amo no tuviese menos de veinte años y que la manumisión hubiese 
sido hecha en fraude de acreedores. Este favor s610 esta acordado para 
un esclavo y no habiendo además ningún otro heredero testamentario 
(Ulnlano. J .  6 14.-1. 6 1. oui e t ~ u i b .  e z  caus.. 1. 6.-V. n . o  5x71 ~. ~~, -, -. . . --. 

3. ~á iej. ~ u j i a ' C a i i A i i  (li) limita las manumisiones tesdmenta- 
rias, que fueron excesivas, porque no estaban restringidas por el inte- 
res ersonal del señor. Se vela frecuentemente que los ciudadanos daban 
la liiertad por testamento a todos sus esclavos por indignos que fuesen 
de este favor (Dionisio de Hal, IV, 23). Al escándalo de estas mannmi- 
siones, cuyo motivo único era la vanidad del testador, se unía el menos- 
cabo que llevaba al derecho del heredero, a quien privaban de una parte, 
casi siempre considerable, de la fortuna del difunto. La ley. entonces, 
decidi6 que el señor no pudiese libertar mas por testamento que una 
parte determinada del niimero de esclavos, y nunca mas de ciento. 
(Gayo 1, $ 5  42 a 45). Fué revocada por Justiniano (C., de lege Fufia 
Can., fol., VII, 3). 

76.-La condición de los manumitidos difiere, bajo dos conceptos, 
de la de los ingenuos: a) en el punto de vista juridico tienen un puesto 
inferior en la sociedad; h)  y quedan ademas ligados con ciertas obliga- 
ciones hacia su antiguo señor o patrono. 

1. Condición. social de los rnanurnitido8.-Desde las reformas de 
Augusto hubo entre los romanos tres clascs de manumltidos: los manu- 
mitidos ciudadanos, los latinos junianos y los dediticioa (1). 

1. Manumnitidos ciudadama.-Éstos son los mas favorecidos; ad- 
quieren a un mismo tiempo la  libertad y el derecho de ciudodania. Sin 
embargo, estan, por varias razones, en una situación inferior a la de 
los ingenuos. En derecho público no tienen el jus  honorum, es decir, el 
acceso a las magistraturas, ni aun a los niunicipios, donde tampoco 
pueden formar parte de la curia. La ley Visellia, hecha bajo Tiberio, 
se lo prohibla, bajo penas severlsimas. 1311 cuanto al derecho del voto, 
s610 lo ejcrclan en los comicios, por tribus, y ya sabemos cómo los cen- 
sores los habian repartido cn las cuatro tribus urbanas para disminuir 
su influencia (V. n.O 29). E n  derecho privado tuvieron en un principio 
el cornmerciuas y el connubium; pero el matrimonio entre ingenuos y 
libertados qued6 por largo tiempo vedado. Bajo Augusto fué limitada 
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esta defensa a 1'0s senadores y a sus hijos. En fin, no tienen derecho a 
llevar el anillo ids oro, privilegio de los caballeros. 

Bajo el Imperio, los manumitidos ciudadanos podían adquirir in- 
dividualmente uor concesión del ~r inc ine  una condición iKual a la  de 
los ingenuos; hiibia dos grados e 6  estefavor. El jus aurewum annulo- 
rum asimila el rnanumitido a un ingenuo, lo mismo en derecho público 
que en derecho privado. pero dejando subsistir los derechos del patro- 
no (Ulpiano, L. 6, D., de jur. m?. an., XL, 10). La reslilulio natalium 
concede al manumitido una ingenuidad completa y extingue hasta los 
derechos del patrono, por lo cual sólo se acuerda con su consentimiento 
(Marciano L., 2 D., de nat. resl.? XL, 11). 

2. Manumitidos latino8 junzanos. Su condición es la misma que la 
de los latinos di: las colonias. No tienen derechos políticos. En derecho 
privado tienen el comrnercium. pero no el connubmm. La ley Juuia 
Nwbana les afecta tambibn en ciertas incapacidades especiales; ?sí 

ue no pueden: a )  Ni testar; a su muerte, vuelven sus bienes al senor 
V. n.0 671, 11); h) Ni recoger una sucesión testamentaria o un legado, P 

a menos de hacerse ciudadanos en los cien dias siguientes a la muerte 
del testador (V. n.0 554); c) Ni ser nombrados tutores testamentarios 
(Gayo, 1, 23); d) Ni, según la ley Atilia, ser nombrados tutores en 
Roma por el miagistrado (Fr. del Sinai, 17). 

Desde el reinado de Augusto, y bajo los emperadores que siguieron, 
les tu8 muy f4cil a los latinos junianos mejorar su condición y adquirir 
la cualidad de ciudadanos: a )  El que a los treinta años cumplidos hu- 
biese sido libertado de una manera no solemne, rnler amzcos, por ejem- 
plo, y sólo hnbiese adquirido la condición de latino, se bacía ciudadano 
itwafivne, habiendo sido libertado por segunda vez por su antigno 
señor de una manera solemne (Ulpiano, 111, 5 4); b)  Una concesión 
expresa del emperador podia t a m h i h  conferir a un latino la cualidad 
de ciudadano, pero sin quitar al patrono sus derechos sobre la sucesión 
del libertado latino Gayo, 111, 5 72); c) La ley Aelia Sentia, decidien- 
do que el manumiti o menor de treinta años seria latino, le concedia el 
siguiente favor: Si se casaba con una ciudadana o una latina en pre- 
sencia de siete Lestigos ciudadanos romanos o púheros, asegurando que 
se casaba para tener hijos y que de esta unión naciera un hijo, podia, 
cuando este hijo tuviera un año, presentarse al magistrado, proháudo- 
le, tanto la existencia del hijo como la causa de su matrimonio, caccsam 
probare. Entonces se hacían ciudadanos, acordándose tamhiBn la  ciu- 
dadauia a la mujer y al  hijo, si es que ya no la  tenian. Esta es la causae 
pobotzo. Bajo Vespasiano, e! senadoconsulto Pegasiano extendió este 
beneficio a todos los latinos lunianos (2); d ) ,En  fin, en virtud de de- 
cisiones tomadas bajo Tiberio, Claudio y TraJano. pudieron los latino- 
innianos adauirir la ciudadanía en varios casos en que hubiesen hecho 

-. .. .~. -.- -~ ~~~ ~~ ~ 

Roma o en un radio de cien millas alrededor d e ' ~ o m a  (4) bajo pena de 

(2) Gayo, 1. $8  29 a 32.-E1 latino podia llegar tambih s la eiudadania romana por 
1s crroris causae orobotio (V. n.0 94. c.l. 
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caer otra vez en esclavitud y de ser vendidos ellos y sus bienes, con la  
cl4usula siguiente: de no poder nunca jamás ser manumitidos. E n  fin, 
que no habia medio de mejorar su condición ni de llegar a la  ciudada- 
nia (Gayo 1, $9 27 y 29). Este rigor estaba justificado por su conducta 
anterior, pues se presumía que hubiesen sido ciudadanos peligrosos. 

11. Relaciones de los manunzitidos con el p a t ~ o n o - S e a  cual Iuere 
la condición del liberto, sus relaciones con el patrono son las mismas, 
aparte de ciertas diferencias para el reglamento de su sucesión (V. nú- 
meros 670 y 674). 

Siendo a su antiguo seriar a quien el libertado debe su existencia 
civil, debe estar con 61 en relación análoga a la del hijo con su padre. 
Por tanto, toma el nombre (5), ovigen y domicilio legal del patrono (6), 
formando también parte de su gens. 

Por otra parte, con motivo del agradecimiento que debe al patro- 
no, tiene que sujetarse hacia 61 a ciertas obligaciones que constituyen 
los 'ara  pa t~onatus  o derechos de patronato. Estos derechos pasan 
tamtién a los hijos agnados del patrono, y se pueden dividir en tres 
grupos: a) 0bsequium.-El patrono tiene derecho al respeto y conside- 
raciones por parte del liberto (7). Este derecho se manifestaba bajo las 
formas más variadas; por ejemplo, el libertado no podia perseguir a su 
patrono sin autorización de un magistrado (L. 4, 5 1, D. de i n  ~ U B  
voc. 11, 4), debiéndole también alimentos en la  necesidad (Paulo, S. 11, 
32). Esta obligación estuvo por mucho tiempo desprovista de sanción, 
pero la ley Aelia Sentia estableció penas contra el liberto ingrato (Tbci- 
to, An. XIII,  26), y en los tiempos de Cómodo pudo ser puesto otra 
vez en esclavitud (V. n.o 64 i n  f ine) .  

b) Opera.-Ademas, el señor hacia prometer ciertos servicios al  
liberto, opevae, bien fuera con ayuda de alguna estipulación o bien por 
juramento (V. 337). Estos dos procedimientos hacian nacer la  misma 
obligación sancionada por la  acción opcrarum [L. 2, 5 1; L. 8 pr. y L. 15, 
5 1, D., de op .  liber., XXXVIII,  1). Habia dos clases de operae. Las 
operae officialerr consistian en los servicios domésticos; por ejemplo, 
administrar los asuntos del patrono, cuidar su casa durante su ausencia 
y acompañarle en sus viajes (L. 38, 5 1 y L. 50, D., eod). Estos servi- 
cios, naturalmente, se consideraban como debidos al agradecimiento, 
cesando esta obligación a la muerte del patrono. Los opwae f a b ~ i l e s  
tentan un carácter pecuniario, reservándose el atrono cierto número 
de jornales de trabajo, según el oficio, arte o prozsión del liberto. Podia 
ceder o arrendar este censo, y pasar a sus herederos (8). 

c) Eii fin, el patrono tenia importantes derechos sobre la tutela y 
la sucesión del liberto. (V. núms. 108, 1 y 689). 

(5) Desde el fin de la Repú-blica, el liberto tuvo tres nombres: al plaenomern y al no- 
nien penlililium del patrono une como cognomen el nombre que tenla siendo eaclsvo. Por 
ejempio: Herme$, liberto de Mareo Valcrio. se llamaba M. Volerius M. L. Harmea, es demr, 
Marco Volerio (Marcilibertus Hernies Por regla general, las mujeres libertadas no tenlan 
apellido, como los ingenuos (d. no S1 &a 2). El liberto de una mujer tomaba el apellida 
del adrede su patrona. Cf. Corp. in&. lol. VI, 3.939. 83) Ulpiano, L. 6, 8 3. D., od rnunieip.,'~. 1: Libertini originem potronorurn no1 dorni- 
eillurn seairunlur: ileni qui ez Iiis nnscun1ur.-El origen resulta del lugar del nacimiento. 
El libertado entonces es considerado como originario de la misma ciudad que el patrono.- 
CI. L. 22, § 2 Y L. 23, pr., D.. eod. 

(7) Ulpiano, L. 9, D., de obs XXXVIII, 1% Liberlo e l  tilio sempe~ honesta d sanela 
persona polris ae palroni uideri d%l. 

( 8 )  Uipiano, L. 6. D., de op. liber, XXXVIII, 1: Fobriles operae eelernmpue quoe qu-1 
i r i  pecnnioe praelalione eonilrlunl. od heredrrenz lranseunl: offieiales uero non lransaunl. 
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111.-bltimo es tado  de l  Derecho. 

76.--Los modos de manumisión bajo Justiniano se hi, 
POSOS. 

93 

cieron nume- 
-..... 

La manumisión censu, en vigor todavía en la Bpoca clhsica, es cierto 
que cay6 en desuso 1). Pero Constantino admitió la manumisi6n en 
los iglesias por una 6 eclaraci6n hecha delante del pueblo y en presen- 
cia de los sacerdotes (L. 1, C., de his  gui i n  eccl., 1, 13). Además, Jus- 
tiniano di6 Dlento v entero efecto a la  voluntad de libertar manifestada 
p o ~  oavta, O-inter - m i w s ,  y de otras varias maneras, enumeradas en la  
L. 1 C., & lat in,  lib. fol., VII, 6 .  

Suprimi6 al niismo tiempo los latinos junianos y los dediticios, de 
manera que de:rde entonces sólo hubo libertos ciudadanos (C., VII, 
5 v fi\ 

Apéndice.-Del colonato. 

77.-A la primera división de las personas en esclaiios y libres se 
une naturalmente el estudio del colonato. No es institución de la &poca 
cl&ica, pues enlances la palabra colorrus tenia otro sentido, llamhndose 
asl, bien fuera al propietario cultivador del suelo de Roma o de las 
colonias (Papiario L. 17, 5 10 D., ad munic%p. L. 1 bien al arrenda- 
tario de la  tierra de otro (Gayo, IV, $5 147, 153). Ik urante O el Bajo Im- 

erio, la palabra colonus significaba una nueva condición: la del hombre 
L e ,  atado a peipetuidad a la tierra de otro para cultivarla mediante 
un censo en dinero o en naturaleza. 

No hay acuerdo ni sobre la  fecha de esta institución ni sobre sus ori- 
genes, aunque lo m8s cierto parece que en el siglo 111 era ya conoci- 
da (1) que las regias fijadas para sus costumbres fueron precisadas 
y compctadas por Las instituciones imperiales, sobre todo desde tiempos 
de Constantino (2). 

En cuanto a los origenes del colonato, por regla general se admite 
que se estableci6 poco a poco, bajo la influencia de varias causas de las 
que be aqui las principales: a El colonato existfa ya en algunas comar- 
cas, tal como Egipto, antes d e la  conquista que hizo de las provincias 
romanas; b Fueron fundados numerosos establecimientos de colo- 
nos por los 2 árbaros vencidos, a los cuales concedieron los emperadores 

76. (1) Bajo el Im o no hubo empadronamiento desde Vespuiano hasta Dedo. 
que hlro conisoo1on;w el =o, en e1 dio 249 de nuestra era. 

77. (1) Como haciuido alusi6n al oolonato, se puede citar un texto de Marchno: 
L. 112, pr., D., de i'eaai 1.' XXX. Y una Constitución de Alejandro Severo del ado 225: 
L. 1 C . d e  infonl., VI11 52. 6) 'V. sobre el colo~ato: C. Th.. V. 9. 10, 1L-C. J. XI. 47 a 52. 82 a 68. 

N. dd T.-Puade eamultarse Baratono. Colonolo ronbno, en la Eneielopedln giuridicn 
ildiana. V. S, parte 2.. (Milb, 1910); Rostowzew M., Kolonoi en Hadw6rtcrbuch der 
Staatlwiu Kiagvon 1. K m d  (Jena, 1911). y Se@, O~ig inc  del colonalo. en o1 Archivia 
Glurkiim. voh. XLII a XLIV y XLVI. 
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tierras lejanas, sobre todo en Galia, en Tracia y en I l i r i a . 4 )  A causa 
de los desórdenes del Bajo Imperio estos pequeños propietarios, antes 
de perder sus tierras, preferian casi siempre abandonarlas a los ricos, 
para quedarse colonos y cultivarlas en paz.-d) E n  fin, Constantino 
y sus sucesores favorecieron la extensión del colonato en favor de la  
agricultura, y más que nada en favor del fisco, pues el colono, al  mismo 
tiempo que el cultivo de la tierra, de la cual no podia separarse, asegu- 
raba también el pago del impuesto territorial. Por tanto, los emperado- 
res decidieron que todo aquel que durante treinta años cultivase la 
tierra de otro se hiciese colono, y además, que todo hombre libre tu-  
viese derecho a ser colono. Desde entonces el colonato podia resultar: 
bien por nncimiento, toda vez que el hijo del colono nace colono, o bien 
por prercripcidn o convencidn (Cf. L. 23,  1 ,  C., de agricol. X I ,  4 7 ) .  

La condición jurídica de los colonos varia según cómo se les consi- 
dere en la sociedad, o en sus relaciones con el propietario del terreno. 

1. El colono en la sociedad queda libre, ingenuo o libertino, según 
su condición anterior (3). Puede casarse. Puede adquirir y hacerse 
acreedor o deudor; pero le esta en absoluto prohibido enajenar sin el 
consentimiento de su amo (L. 2, C., in  quib. caus., X I ,  4 9 ,  pues sus 
bienes garantizan el pago del censo y del impuesto territorial' Tampoco 
puede ejercer ningún cargo público. 

2.  En cuanto al propietario del terreno que cultiva, trata a su colo- 
no, sobre poco más o menos, como si fuese un esclavo. Tiene que estar 
ligado a la tierra que cultiva, prohibiendole abandonarla, lo cual un 
texto califica de sevvue ievrae (4 Si la tierra llegara a venderse, el co- 
lono también con ella, pudien d .  o reclamarle ' el propietario (L. 7, C., 
de agricol. XI, 41). Pero nunca el colono podrá perseguir en justicia al  
propietario, salvo en casos excepcionales (L. 2, C., inquib, caus. XI, 4 9 ) .  

La condición del colono es perpetua, no pareciendo susreptible de 
cesar por una lihertación, puesto que el colono no perdía su libertad. 

El colonato estuvo t a m b i h  en vigor bajo Justiniano, subsistiendo 
aún durante varios siglos en Occidente, después de la caida de la  do- 
minación romana. 

..-" ". 
(4). L. 1, 5 1. C . , d e  col. Ihrne., XI, 52: ... LLet eondiliono uideanlur ingenui, serol Lamen 

terrae ii>rrizs, m i  no!, s m l ,  c r i s ~ i n i ~ n i ~ i r  ... 
N. del T.-Por eso. era eonsiderndo el eolonnto como un estado iiiferrnedio entre la 

libertad y lu cíciauitud. 1.03 eolonor eran prqiicñor irwndaturios, de condici6n juridica 
Iibre, pero vinculados perpctuamenle al Iundo cullivodo por ellos. 



SEGUNDA DIVISIÓN 

PERSONAS «ALIENI JURE» Y «SU1 JURISn 

5 1.-Geueralidadcs. 

76.-Las personas consideradas en la familia se dividen en dos clases, 
según que sean alieni juris o m i  juria. 

Se liaman alieni j w i s  las personas sometidas a la autoridad de otro. 
Por tanto, en el derecho clAsico hay cuatro poderes (Gayo, 1, 49): 
l.-La autoridad del serior sobre el esclavo.-2. La palria polealas, 
autoridad paternal. -3. La  rnanus, autoridad del marido, y a veces 
de un tercero, sobre la mujer c a s a d a . 4 .  El rnancipium, autoridad 
especial de un hombre libre sobre una persona libre. La manus y el 
makpium cayeron en desuso bajo Justiniano. 

Las personas libres de toda autoridad, dependiendo de ellas mismas, 
se llaman m i  juris. El hombre m i  juris es llamado palerjamiliaa o jefe 
de familia. Este titul9 implica el derecho de tener un patrimonio, y de  
ejercer, sobre otro, las cuatro clases de poderes. El ciudadano auijuria 
los disfruta, sea cual fuere su edad, y aunque no tenga de hecho persona 
alguna sobre su autoridad (1). La mujer m i  juris es llamada t a m b i h  
malerjamiliaa, esté u no casada, siempre que sea de costumbres hones- 
tas (2). Puede tener un patrimonio y ejercer la autoridad de ama sobre 
los esclavos; pero la autoridad paternal, la manus y el mancipium, sólo 
pertenecen a los hombres. 

Estudiar las personas alieni juris viene a ser estudiar los diversos 
poderes a los cuales están sometidas, pero primeramente es necesario 
echar una ojeada sobre la organización de la jamilia romana, preci- 
sando cuáles son los lazos de parenlesco, civil o natural, que pueden 
unir los miembros de  la familia y de  la gens. 

5 =.-De la familia, del prentcsco: eegneeibn, ngnari6n.- 
D e  In ''geiis" y de los dci.eehns de gentilidad. 

79.-De la jamilia y del paren1esco.-la palabra familia, aplica- 
da a las personas. se emplea en Derecho Iiomano en dos sentidos con- 
trarios ,1). 

78. (1) L'lpia"o, L. 185, 3 2. D., de uerb. rign., l.. IR; ... Polerlornllios apPdialur 
qnl in doma duiniriirirn hobrl: recleqiu hoc riorniiic apr>rllnliir qt<anwls jiliuni non hubeal; 
non enirii mloin persorinm ejur scd el jus deii,oiislr<intus 1.. 4. U., dc hir yui sui... 1. 6. 

(21 Clpiniia. 1.. 40, 8 1. L).. ead.-Scwiii Aiilo üollo (Nuilr al.. XVII I .  6). el t i tulo 
de malcrlaiiiilia~ 3610 re le dsbn n la mujer casada in niaiiii: aunque este sentido no pure- 
ce haber prevolecldo. 

N. dcl ?.-Gayo, 1. 48. 49: Quoedom perronoe siii 'urls sunl, quordorn olieno luri sunl 
subl~cloe 46 . -Eurm prraonurrriii qiiiir aiirno jiiri sir8,ccioe siii81. aliar ,n ri«icrlnir. d i a c  
in mnnu alinr in minciPiu ~unl.-Coiivicnr ol>lervnr quc en el ihrccho de Jurlitiinno no 
existen ya el mnnclpiui~i ni Ir, rriuniis,,<I:iedmdo d i o  la iialrin poleslad: por lid mz6ii. per- 
sona ulfciil jiiris, en el D<wcl>o Jiisliiiiiitiru. rr siii6iiinio de h i jo  dc Inn,ilin. V. n Pampa- 
loiii. Perrune in c u m g  rnnncipii ve1 dirilm r u w i n n  yius<iriianco. wticulii Inserto cri el Buliel- 
tino drll' Iililitllo di Dirlilo roninno, XV 11. pdl<lnns 123 y rigulrnles. 

7n. (11 LB pnliibra loinilia se oplica lnml>i0n n las cosas pnru dnlgnar, bien sea el 
conjunto del atrirnonlo, o bien In totalidad de los asolavon pertonceientes o. tin m i m o  
Bmo (L. LQ5, [S 1 y :3. U., de mrb. rign., L. 16). 



. "" ..- 
1. En el sentido propio se entiende por familia o dovms la reunión 

de personas colocadas bajo la  autoridad o la  manus de un jefe único (2). 
La familia com~rende. Dues. el nalerfamiiiaa. oue es el iefe: los des- ~~~~~ ~ ~ ~ , .  ~~, ~ - z  , . ~ . ~  -~ ,---. --- --- 

cend&t& aue están sometidos a su aútoridad naternal v la muier in 
manu, que está en una condición análoga a la d% una hija (loco ft?liie). 

La constitución de la familia romana, asi entendida, está caracteri- 
zada por el rasgo dominante del regimen patriarcal: la soberania del 
p d e  o del abuelo paterno. Dueño absoluto de las personas colocadas 
bajo su autoridad, el jefe de familia arregla a su manera la  composición: 
puede excluir a sus descendientes por la emancipación (V. n.0 97); 
puede también, por la adopción, hacer ingresar algún extranjero (V6ase 
número 92). Su poder se extiende hasta las cosas: todas sus adquisiciones 
y las de los miembros de la familia se concentran en un patrimonio Único, 
sobre el cual ejerce 61 solo durante toda su vida los derechos de propie- 
tario (V. n.O 83, 2). E n  fin; el paterfarniliaa cumple como sacerdote de 
dioses dom6sticos. las 8WrU priuafa, las ceremonias del culto privado, 
que tienen por objeto asegurar a la familia la protección de los ascen- 
dientes difuntos ( 3  

Esta organizaci d .  n, que tiene por base la preeminencia del padre, 
y donde la madre no juega ningún papel, es del tiempo del origen de 
Roma, habiendo quedado intacta durante varios siglos. Se modificó 
muy lentamente, sobre todo en el Bajo Imperio, donde la autoridad 
del jefe lleg6 a ser menos absoluta (V. n.O 83). 

2. El paterfamilias y las personas colocadas bajo su autoridad pa- 
ternal, o su manus, estan unidos entre ellos por el parentesco civil 
llamado agnotio. Esta ligadura subsiste a la muerte del jefe, lo mismo 
entre sus hijos que hechos mi j u ~ i a ,  después de muerto el padre, son 
jefes a su vez de nuevas familias, o donua, que entre los miembros de 
las cuales están formadas. Todas estas personas se consideran como per- 
tenecientes a una misma familia civil: he aqui otro sentido de la pala- 
bra familia, en cuyo caso, que es el mas comiin, la familia se compone 
de agnados, es decir, del conjunto de personas unidas entre ellas por el 
parentesco civil (4). 

Tenemos, por tanto, que precisar cuales son los agnados, y desde 
luego también los padres que sólo tienen la cualidad de cognadoa. 

80.-Del parentesco: cognación, agnacidn.-Los romanos distinguen 
el parentesco natural o oognafio y el parentesco civil o agnatio (1). 

1. La cognatio es el parentesco que une las personas descendientes 
unas de otras (linea directa) o descendiendo de un autor común (linea 
colateral), sin distinción de sexo (Cf. 1 de grad. cognal., 111, 6 ) .  

Es, por tanto, un parentesco que resulta de la misma naturaleza (2). 
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E n  nuestro Derecho, este parentesco es suficiente para constituir 
la familia, pero en Derecho Romano es completamente distinto. 

Los que su cualidad es s61o de cognados, no forman parte de la fami- 
lia civil; para ser de esta familia hay que tener el título de agnados. 

S. La agnatio es el parentesco civil fundado sobre la autoridad 
~ a t e r n a l  o marital. Es  muy dificil dar una definición completa de los 
Bgnadua. 

Se puede dedr  que son los descendientes, por via de varones, de un 
jefe de familia común, colocados bajo su autoridad, o que le estuvieran 
sometidos si aiin viviera (3). Hay que poner t a m b i h  entre los agnados 
a la mujer i n  manu, que'és loco filiae. 

La familia agnktica comprende: a) Los que estén bajo la autoridad 
patcrnd o la manus Al j e fe  &familia, cntre ellos y con la relaoidn a¿ jefe. 
La agnación existe entre el padre y los hijos o hijas nacidos de su ma- 
trimonio lenitimo. o introducidos en la familia nor adooción. - . . - -. . -. - ..--..-- ~ . ,  - -~~~ 

Si los hijos $;e casan y tienen hijos, estos hijos es tk i  a nados entre 
ellos. v amados de su Dadre v de su abuelo Daterno. Los aijos no son 
a p a d 8 s  de su madre, i no s i r  que ksta s e a l n  manu; de lo-contrario, 
s lo son sus cognados, por no tener nunca sobre ellos la autoridad pa- 
ternal.-b) Los i7ue hayan estado bajo la autoridad del jefe, y que lo esta- 
d a n  si aún oivimae. Cuando muere el jefe, los descendientes, ya unidos 
por la agnación, quedan agnados t a m b i h  entre ellos.--=) Lus qua nunca 
e a t u w o n  bajo la autoridad &l padre,peroque lo hubiesen arta& & haber 
vivido. Si el jefe ha  muerto al casarse sus hijos, y &tos tienen hijos, 
estos hijos estar411 agnados entre ellos (4). 

La  agnación puede desenvolverse hasta lo infinito, aunque sólo se  
transmite por medio de los varones. Cuando un lefe de familia tiene 

una hija, los hijos del hijo serán sus agnados, y los de su hija 
un estarán hijo 3: alo , la autoridad del marido, que es su padre; es decir, en la  
familia de su padre y no en la  de su madre, pqr lo que la agnación queda 
suspensa por vía de las mujeres (5). 

El Derecho civil concede importantes prerrogativas a los agnados 
que componen solos la  familia, es ecialmente en derechos de tutela, E en derechos de curatela y en derec os de nucesidn (6). E n  cambio, 1.- 
capitis dsminutio hace perder la agnauón con las ventajas que la estkn 
unidas, mientras que no tiene influencia alguna sobre la cognaci6n 
(V. 134, nota 5). 
, Se comprende, por la enumeración de los agnados, que la  composi- 

ción de la familia romana era arbitraria y poco conforme al derecho 
natural, pues si la ligadura de la  sangre existía casi siempre entre los 
agnados, la familia civil podla comprender t a m b i h  personas de sangre 
extraña, tal corno los hijos adoptivos. 

La madre estaba excluida, a menos que fuera i n  manu, extendih- 
dose esta exclusión a todos los parientes por parte de las mujeres. En 
fin; los hijos que emancipaba el jefe de la familia o entregaba en adop- 
ci6n cesaban de formar parte,gucsfo ,-e dejaban de ser agnados. La  
reacción contra esta organizaci n primitiva de la familia fub muy lenta. 
-- 
Pero "la cognncf6ni tir«ncisl no robrevlve a la waei6n:  el hljo adoptivo emancipado ya 
no queda atado por ningtin lazo s In fnmilia sdoptlva. 

(3) Gayo. 1 9 150: Sunl aiilem agnoli p a  virilis snus  porsonas cegnolionr jwieli, 
puori pa~r. C O ~ ~ ~ L . - A ~ .  GWO. III. g IO.-CIPI~O,  XI. S 4. 

(4) Alynos auto- admiten que &tos son Ion tinicoi agnndos, l a  ua hay= estado 
cfceiivamente boja 18% autoridad del mlrmo lefe. Estn nocl6n se ContrsJlce en lu textos 
que ilirmnn que la pgnaei6n se extiende in infinilum. Cf .  Clpiano. L. 2, 1 1. D.. de suii 
u k ti, XSXVIII .  10.-1, 5 1, de Irg. opn. ruc., 111. 2. (9) 1, 9 3. dc polr. pol.. 1, 9.-L. 195, 8 5, D., dc u d .  sing.. L. 18; muliv familiar 
mo u miir u tinis rn. 

(6) C. sobra loi, derechos de sgnaeldn. los niims. 106. 122. 133, 8113 Y iiñ. 
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El pretor fué el primero que se sintió algo favorable hacia los cognados, 
concediéndoles en varios casos los derechos de sucesión que el Derecho 
civil sólo reservaha a los agnados, entrando m& tarde por la misma 
via los senadoconsultos y las Constituciones imperiales, aunque sólo 
fue bajo Justiniano, y despoes de las iVovelas 118 y 127, cuando des- 
aparecieron definitivamente los privilegios de la agnación y cuando la  
cognación fu6 suficiente en lo sucesivo para conferior los derechos de 
f ~ r n i 1 i . l  17) 

I, i. 
81.-Be la ugensn y de los derechos de gentilidad.-Aparte de la fami- 

lia, los textos antiguos hacen tamhihn mención de otra agrupación 
civil, la gens, cnyos miembros son los gentiles. Nos demuestran que cada 
gens tenia su culto propio, sacra gentilitia, y su sepulcro (1); que todos 
los miembros de la gens llevaban el mismo nombre nomen gentilitium (Z), 
y que a la gentilidad había ligados derechos especiales de sucesión, de  
tutela y de curatela. Pero ¿qué era en justicia este elemento de la so- 
ciedad romana primitiva? Hoy todavía es un problema dificil de resol- 
ver, según el estado actual de las fuentes. Gayo no di6 ninguna luz sobre 
ello? pues la parte de sus Instituciones donde, sin duda alguna, daba la 
noción de la gene, ha quedado por completo ilegible (3). Los únicos ele- 
mentos para la solución son unos textos esparcidos en obras de histo- 
riadores y literatos de Roma, y en una definición de gentiles que cita 
Cicerón como un modelo, según Scoevola (4). Según esta definición, eran 
necesarias cuatro condiciones para ser gentiles: 1. Llevar el mismo 
nombre, nomen gentilitiurn; 2. Haber nacido ingenuos; 3. Que todos los 
antepasados sean ingenuos; 4. No haber sufrido nunca capitis deninutio. 

Estas condiciones caracterizan la  individualidad del gentilie, pero 
no sus relaciones con los otros gentiles, excepto en la primera! -e es 
insuficiente para resolver esta dificultad. Por tanto, hay que limitarse 
a las conjeturas, siendo la siguiente la que nos parece objeto de menos 
objeciones: La gen8 no es mis  que la familia, en el sentido amplio, es 
decir,, el conjunto de los agnados (5); pero esta cualidad no pertenece 
en origen más que a las familias nobles patricias. Los miembros de l a  
gens cumplen las condiciones exigidas en la definición de Cicerón: son 
entre ellos agnados y gentiles. 

La gentilidad no les concede en sus relaciones reciprocas ningún 
derecho mis  que la agnación. Pero es un título de nobleza que certifi- 
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ca la antigüedaii y la ingenuidad de la raza, formando el privilegio de 
las familias patricias. A medida que nos alejamos de los rimeros tiem- g os de la fuiidación de Roma, iremos viendo también c mo al lado de 
?as gentes p a t r i a l a s  se encontraban las gentes plebeyas, bien sea que una 
familia plebeya de origen perpetuamente ingenuo haya obtenido por 
su riqueza o por su influencia el titulo de gens,  o bien que algún ciuda- 
dano de origen plebeyo, despubs de haberse ilustrado en alta magistra- 
tura, fuese juzgado digno de ser el fundador de una gens .  

Estando admitida esta idea de la gente, jen qué consistían los dere- 
chos de gentilidad? Hay que hacer intervenir en esto un elemento nuevo. 
Cuando un ciudadano de una gens  liberta un esclavo, este libertado se 
hace jefe de unsi familia, cuyos miembros se enlazan a la  gens ,  tomando 
el nombre y las sncras. Es, por relación a los miembros ingenuos de esta 
familia, por lo que los genti les  ejercen los derechos de gentilidad, es 
decir, de sucesi6i1, de tutela y de curatela. Así que cuando muere un 
miembro de la familia cuyo jefe fuese un liberto de la gena, su sucesión 
legítima ser4 conferida por la ley de las XII tablas, priinero, a sus des- 
cendientes, hen:deros suyos, después a sus agnados colaterales, y por 
íiltimo, en defecto de agnados,a los genti les  (V. n.O 669) (6). Delando 
el difunto hijos impúberos, su tutela, a falta de tutor testamentario y 
de agnados, la tenían los genti les  (V. n.O 106, 3). Eii fin; el púbero 
loco, no teniendo agnados, estaba colocado bajo la ruratela de sus 
genti les  (V. n.O 522, nota 2). 

No tenemos,, por de pronto, ningún detalle sobre la manera de eje- 
cutarse esta atribución de la sucesión de la tutela y de la,curatela. 

Algunos autores completan esta teoría dando a los gentzles los mis- 
mos derechos en relación a los miembros de las familias clientcs de la 
gena; pero la clientela es una institución sobre la cual hay aún mucha 
osriiridNi "ara oue se ~ u e d a  ver en esta afirmación otra cosa que no . . . -. . - .. - r - - - ~  ~A~ - ~~ . 
sea una ingeniosa conjetura. 

De esta exposiición resulta que la sucesión de los genti les  se presen- 
taba en la practica con menos facilidad que la de los agnados, y mien- 
tras que ésta formaba el derecho común para todas las familias, la su- 
cesión de los genti les  sólo se representaba en las relaciones de la gente 
con los descendientes ingenuos de uno de sus libertados f7) .~ 

Tal es el conjunto de este sistema, que no esta al abrigo de toda 
crítica, pero que tiene el mérito, no sólo de no estar en oposición con 
ningún texto jurídico, sino tambibn por explicar satisfactoriamente todos 
los pasajes de los historiadores y literatos que hablan de los gentiles (8). 
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La gentilidad cayó en desuso en buena hora; a medida que las li- 
bertaciones se multiplicaban, las nuevas familias así creadas se hactan 
cada vez más numerosas, borrándose con el tiempo el recuerdo de su 
origen, mientras que las gentes primitivas se iban extinguiendo poco 
a poco y desaparecian, absorbidas en la masa de un populacho renova- 
do continuamente. Así que, en la Bpoca de Cicerón, la aplicación del 
derecho de gentilidad fu8 ya cosa rara, y aun más en tiempos de Gayo 
(111, 5 17 y Ulpiano, L e x  D e i ,  XVI, 4,  5 2, irr f i rre) .  

Capítulo [.-De las personas "alieni juris" 

82.-Ya hemos expuesto las reglas de la autoridad del sefior y de 
la  condición de los esclavos; sólo nos resta hablar de las personas some- 
tidas a la autoridad paternal, a la manus y al mawipium. 

SECCIÓN 1.-DE LA POTESTAD PATERNAL 

5 1.-Caraeleres d e  l a  potestad paternal.  

83.-La pofealad paternal pertenece al jefe de familia sobre los des- 
cendientes que forman parte de la familia civil (1). No es, como la auto- 
ridad del señor, una institución del derecho de gentes; es de derecho 
civil y no puede ejercerse más que por un ciudadano romano sobre un 
hijo t a m b i h  ciudadano. E1 mismo Gayo afirma que en ningún otro 
pueblo, excepto los galatos, estaba organizada como en Roma (Gayo, 
1, 5 55). Sin embargo, se encuentran los principales rasgos enire los 
hebreos, los persas, los galos y, en general, en los pueblos que ban prac- 
ticado el rBgimen patriarcal (2). 
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El car4cter princi al de esta autoridad es que tiene m e n o  por obje- 
to la proteccióri del Rijo que el interés del jefe de la familia. De este 
principio derivan las consecuencias siguientes: a )  Ko se modifican a me- 
dida de este pesarrollo las facultades de los que estan sometidos, ni 
por la edad ni por el matrimonio se les puede libertar; b) S610 perte- 
nece al jefe de familia, aunque no siempre es el padre quien la elerce; 
mientras le esté sometido, su autoridad se borra delante de la del abue- 
lo paterno; c) Y, por último, la madre no puede tener nunca la potes- 
tad paternal. 

En sus efectos, esta potestad conferla al jefe de familia derechos 
rigurosos y absolutos, análogos a los del amo sobre el esclavo, y que 
ejercía. al mismo tiempo que sobre la persona, sobre los bienes de los 
hijos. Pero, a medida que se iba dulcificando la rudeza do las costum- 
bres primitivas, se vi6 t a m b i h  extinguirse lentamente la energía de 
la potestad paternal. Veamos cbmo se fue cumpliendo este progreso. 

1. Dcrcchoe sobre la persona.-Durante los primeros siglos, la  po- 
testad aternal hizo del jefe de familia un verdadero magistrado domés- 
tico, rfidiendo decisiones sin niimero y pudiendo ejecutar sobre sus 
hijos las penas más rigurosas. Tiene sobre ellos poder de vida y de 
muerte, puede nianciparlos a un tercero y abandonarlos. 

a )  El poder del jefe de familia para hacer dar muerte al hijo qne 
estaba bajo su otestad lo tenemos bien comprobado en una infinidad 
de testimonios ( 3 ), aunque en tiempos de la Repiiblica, al parecer, hacían 
uso de ello con m4s moderación, estando t a m b i h  obligados a contar 
con los parientt:~ más próximos o bien con ersonas importantes, tales 
como los senadores. (Cf. Valero-Máximo, V. %2 a 5 y 9, 9 1 , .  En cambio, 
bajo el Imperio, hubo en las familias, a causa del relalamiento de las 
costumbres, ciertos abusos de autoridad, en los cuales tnvo que inter- 
venir el legislador. Por esta razón Adriano castigó con la expatriación 
a un padre que, tendiendole un cepo, mató a su hijo, culpable de adul- 
terio con su suegra (4). Hacia el fin del i i  siglo de nuestra era, los pode- 
res del jefe de familia se redujeron a un sencillo derecho de corrección. 
E n  efecto, aunilue podía castigar las faltas leves, tratandose de hechos 
de tal naturaleza que arrastrasen a la pena de muerte, no podla hacerlo 
por si solo; teni,a que hacer la acusacióii delante del magistrado, por ser 
el cínico con derecho a pronunciar la sentencia ( 5 ) .  
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En fin, Constantino decidió que en todos los casos todo el que 
hubiese mandado matar a su hijo seria castigado como parricida 
(L. 1, C., de hia. qui parric., IX ,  17). 

b) El padre podia también mancipar al bijo que tenía bajo su auto- 
ridad, es decir, cederle a un tercero, a la manera de mancipación, de 
donde nacía en beneficio del adquisidor la autoridad especial llamada 
mancipium. De esta manera se encontraba el bijo en una condición aná- 
loga a la del esclavo, aunque temporalmente, y sin dañar a su ingenui- 
dad (V. n.O 100). 

Por regla general el padre mancipaba al hijo en un momento de mi- 
seria, y en un precio efectivo, ejecutando una verdadera venta. A veces 
también le mancipaba a su acreedor, en señal de garantía. 

Es indudable que el hijo no era un bien como el esclavo, pero si un 
instrumento de adquisición, teniendo el valor que sus servicios pudie- 
ran prestar. El adquisidor se comprometia a libertarle al cabo de un 
tiempo determinado; pero si rehusaba, el censor podia anular el man- 
cipium, quedando el hijo bajo la autoridad paternal (Gayo, 1, 5 140). 

El Derecho Romano luchó en buena hora contra esta práctica. La 
ley de las XII tablas decidió que el hijo mancipado por tres veces fuese 
libertado de la autoridad paternal, y la jurisprudencia, interpretando 
al pie de la  letra el texto de la ley, admite que para las hijas y para los 
nietos una sola mancipalio produzca el mismo efecto (6). 

En la época de Antonino Caracalla, la venta de los hijos se declaró 
ilicita (L. 1, C., de liber caus., VII, 16). Sólo fué permitida al padre en 
un caso de mucha necesidad, para procurarse alimentos (Pablo, S., 
V. 1, 1). Diocleciano prohibió la enajenación de los hijos de cualquie- 
ra manera que fuese, venta, donación o empeño (L. 1, C., de patv., qui 
fil., IV, 43).  Constantino renovó este hecho, permitiendo al padre, úni- 
camente siendo indigente, y abrumado por la necesidad, vender al hijo 
recién nacido, con el derecho exclusivo de volver a tomarlo, abonándo- 
selo al comprador (L. 2. C., eod.). 

timo hijo o como esclavo (L: l . ,  C. Tb. de ezpos. V. 57), y justihiano 
lo declara libre aui juris e ingenuo (L. 2, C., de in f .  esp., VIII, 52). 

Tales fueron los alivios aDortados en los derechos del iefe de fami- 
1i:i Iiaci;i la Iiersona ilc lus i i i i i i ~ \ .  I-8nr (Ir pronto. los ruiiiaiiis piisirnm 
tal prrciu a 12 libcrtnd, qiir eii ninguna 8poca el p:idrc, aun teniendo el 
di~rcvlio de vida y iiiiirrtc, Iin podido e ~ i  I<oili;i hacer de  sii hilo nn cs- 
clavo 17  . 

\ ,  

2. De~echos sobre los bienes.-En la familia, y por razón del carác- 
ter absoluto de la autoridad paterna, el hijo, en cuanto a sus bienes, 
estuvo primitivamente en una situación comparable a la del esclavo. 

Su personalidad se absorbe con la del jefe de familia, no haciendo 
más que uno con él, y no pudiendo, por tanto, tener bienes propios. 

Todo lo que adquiere, propiedades, derechos de crédito, etc., per- 
tenecen al jefe, para quien es, lo mismo que el esclavo, un instrumento 

(6)  Gayo. 5 1, 132: ... Filius lribus niancipationlbu~, eeleri uero liberi ... uno rnaneipa- 
time ezeunl de parenlurn poloslole.lez enirnXIIlobularumlonlum inpersona /Iüi de tribulus 
manelpolianlbus loquilur his uerb/s: S i  poler ilzum ter ueniimduil. a palre fillus llber eslo. 

(7) Constantino, L. 10, C. de patr. ot t;I;I, 47: Llberloli o majoribus ianlum impen- 
sum es1 u1 potribus qulbus ius ;¿ le  in ii& nociwue polestas olim eroi parmisso. liberlotem 
eripere non lieeM-En el derecho antiguo, el padre podia, sin embargo. en virtud de su 
autoridad, vender a sus hijos fuera de Homa y de la liga latina, lrons l'lberirn. Se hacia" 
esolavos, sin derecho a posllirninliirn (Cicer611, De oralore, 1, 40). 



de adquisición, aunque el Derecho civil no admite que le pueda hacer 
deudor. 

Sin embargo, si en la familia sólo existe un patrimonio, cuyo jefe 
es el amo, los hijos en autoridad se les considera como teniendo sobre 
sus bienes, que han contribuido a aumentar, una especie de copropie- 
dad, latente en vida del jefe, pero manifestándose a su muerte; enton- 
ces los recogen como bienes ya de su propiedad, a titulo de heredes 
a*," IR1 <-,. 

Por otra parte, la regla por la cual los hijos de familia no pueden 
tener nada en propiedad se modificó bajo el Imperio. Ciertas adquisi- 
ciones les fueron otorgadas en toda propiedad, extendiéndose en lo 
sucesivo este favor, aunque en la época de Justiniano fué casi derogado. 

Todo lo adquirido por el hijo de familia queda de su propiedad, 
salvo los bienes cuya utilidad le cede el padre, y que constituyen para 
él un peeulio,~pi:culium p~qfectitium, análogo al del esclavo (V. n.O 260). 

Y, por últimio, el pretor permitia a los terceros que hubiesen hecho 
un contrato con un biio de familia, como también lo permitia a los que 
hubiesen contratado con los esclavos, de ejercer su acción contra el 
iefe. cuando hubiese autorizado al hiio Dara contratar (V. núms. 480 " - 
á 484). 

83 bis.-Fuera de estas relaciones con el jefe, el hijo de familia está 
en una situación bastante superior a la del esclavo en cuanto a la per- 
sonalidad propia que le reconoce el Derecho civil. En virtud de su ca- 
pacidad personal, puede también figurar en los actos juridicos, obligán- 
dose a d e m b  civilmente tanto por sus contratos como por sus deli- 
tos (1). Puede (estar en justicia (V. n.O 740, c). La autoridad paterna 
no surte ningún efecto sobre la condición social del hijo de familia, 
pues disfruta de los derechos politicos y puede ocupar los cargos pu- 
blicos (2). 

5 &-Fuentes de la potestad paterna. 

84.- -La fuente principal de la otestad paterna es el rnafrimonio 
o ~ua tae  nuptiae. Los hijos nacidos g r m a n  parte de la familia civil del 
padre. Puede ertableeerse también por adopoióh, y bajo los emperado- 
res cristianos, por la legifimución. 

1.-De "justae nupliaeir. 

(I., de nupiiis, I ,  10). 

86.--Se Ilania justae nuptiae o juslum matrimonium al matrimonio 
legitimo, conforme a las reglas del Derecho civil de Roma. 

En la sociedad primitiva romana, ,el interés politico y el interés 
relieiaso hacia" necesaria la continuación de cada familia o nena uor - - -  
el bien de los hiios sometidos a la autoridad <le1 iefe. (V. n.: 92). ' ~ e  
aqui, la import;&cia del matrimonio, cuyo fin prinhpal 'era la procrea- 
ción de los hijos. Y de aqui t amb ih  la consideración que disfrutaba la 
esposa en la casa del marido y en la ciudad. Por el solo efecto del matri- 

(8) Gayo, 1, 5 157. Paulo. 1.. i1 . -Dedel ib .  el posl.. XXVIII. 2.-V. n.* 588. y nota 1. 
83 bli. ( 1 )  E n  iaiiibio, la hlje de familia ha quedado durante bastante tiempo w i -  

vada de obligarse civilmente por contrato. V. n.0 281. 3 y no& 2 y 4. 
(2) Pornponio, L. Y, D.. de his w i  su¡ ..., 1, 6:... Fiiius familias in pubiieis causis loco 

pafri.sfamiiias habeliu wiuii ut rnagislratum gei'al, u1 tutor ilelur. 
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monio, participaba en el rango social del marido de los honores de que 
estaba investido y de su culto privado, llegando a ser la unión entre 
los esposos aún más estrecha, si a las justae nuptiae acompañaba la  
manus, lo cual, en los primeros siglos, ocurria frecuentemente. V. nú- 
mero 98). La mujer entraba a formar parte de la familia civil del mari- 
do, que tenia autoridad sobre ella, como un padre sobre su hijo, y se 
hacia además propietaria de todos sus bienes. Estos caracteres de la  
asociación conyugal están trazados en la  definición que da Modestino 
hacia el final de la epoca clásica: es la unión del hombre y & la  mujer, 
implicando igualdad de condicidn y comunidad de &?echos divinos y 
humanos (1). Sin embargo, bajo el Imperio, los lazos del matrimonio 
se relajaron bastante con las costumbres del tiempo. El culto privado 
perdió su importancia, Y la manus, cada vez m &  en desuso, acabó por 
desaparecer. Por eso, la definici6n de las justae nuptiae, en las institu- 
ciones de Justiniano, ya no hace alusión a la  oomrnunicatio divini et 
humani entre los esposos (2). 

86.-1. Condiciones de validez del matrimonio.-Cuatro condicio- 
nes son necesarias para que el matrimonio sea válido: 1. La pubertad 
de los esposos; 2. Su consentimiento; 3 El consentimiento del jefe de 
familia; 4. El connubiurn. 

1. Pubertad.-Es la edad en que las facultades fisicas del hombre 
y de la mujer están suficientemente desarrolladas para permitirles rea- 
lizar el principal objeto del matrimonio: tener hijos que perpetúen la  
familia. E n  el origen, la pubertad se fijó a los doce años para las hijas; 
en cuanto a los hijos, se les reconocía púberos en la  edad en que el padre 
de familia eneontraba en ellos, por el exqmen de su cuerpo, las señales 
de la  puhertad (1). 

Bajo el Imperio, los Proculeyanos, despues de la  advertencia de los 
estoicos, quisieron que los hombres fuesen declarados púheros a los 
catorce años; pero los Sahinianos prefirieron permanecer partidarios 
de las antiguas prácticas. Algunos ~urisconsultos exigian a la  vez que 
los catorce años un desarrollo fisico suficiente. Este sistema mixto 
parece que fu6 el que prevaleció hasta Justiniano, que sancionó la  
opini6n de los Proculeyanos (2). 

2. Consentiniiento de los esposos.-Las personas que se casan deben 
consentir lihremente (3). Es probable que durante mucho tiempo la 
energia de la  autoridad paterna permitiria al jefe de familia violentar 

86. (1) L. 1. D.. de rii.. nu~f . ,  XXIII. 2: Nrzplipe !un1 eonjimfia rnnris el ferninne, 
mnsorliurn ornnls uiloe. diuini el humani luris e0rnrnun~eafio.-Ad. L. 4, C.. de erim. npil .  
he?.. IX, 32. Umrrrn q u e  sacio re¡ humanne alque divinae domus surcipilur ... 

(2) L. 5 1, de Polr. pol., 1, 9: Nuolloe oulem siue rnalrimonium es1 oiri et rnulieri~ mn- 
iunlio, indiuiduorn, mnsuefudinem viloe mnlinelis. 

86. (1) El adolescente hecho plibero re quitaha la ropa pretexta, adornada de une 
banda de pdrpurn, para poncrae la toga viril. completamente blanca; de donde roceden 
las expresiones Praelerlolua parn indicar el implibero. y riesiieena para calificar afbombre 
pobero (Aulo Gelio. Nuils al., V. 19). Este cambio de traje se hac s cada d o ,  con ocniidn 
de lar fiestas de Uaco, para todos los que hnbian sido declaradas pllberos, lo que tenia 
electo c%.i siempre entre los cntorcc y diecisiete años cumplidos. 

(2) Cf. Gayo, 1, 8 196.-Ulpiano, Xi, 5 28.-Servio, od Ameid, VII, 57.-1, pr.. puib. 
mod. tul., 1, 22.-V., sin embargo, n.. 539 nota 3. 

N. del T.-Son incapaces para contra& matrimonio los castrados (caslrdi pero no  
Ion impotentes f f r iddi ,  spodones) ni los viejos. Paiilo. Fr. 39, S 1, de jure del. kXIII, 3; 
Conrt. 10, de rcP"d., V. 17: Nov. 22, cap. VI; Const. 27, de nupl., V. 4: Ulpiano, XVI. 4 
y 5. La impptenew de los castrados es manifiesta, pero no ocurre lo mismo con todas las 
demas especis de impotencia, Y de aqui que los romanos no h tuvioran en cuenta, eope- 
cidmente nteiidida la libertad del divorcio. La impotencia era, pues. causa d e  disoluei6n, 
Pero no de nulidad de matrimonio. 

(3) Los romanos admltlan el uso dc los denpo~orios, sponsalio, por los cuales los futu- 
r o ~  OSPOSOS sc eompromeiian el uno cerca do1 otto. Podian efectuarse desde la edad de 
siete años (Modertino, L. 14. D., de sponsol., XXIII. 1). Pero cada parte quedaba en li- 
bertad de romperlo por acusa de dados o perjuicios que habla de fijar el juez (Aulo Gelio, 
Nuifs d.. IV). En el Balo Imperio, los desposarios se acompañaban de lar arras, perdibndo- 
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a sus hijos al matrimonio; pero t a m h i h  es cierto que hajo el Imperio 
ya no les perteniecia este derecho (4). 

El demente aue razonablemente no puede consentir mientras este 
en estado de locxira, puede, sin embargo; casarse en un intervalo lúci- 
do Paulo, L. 16, 5 2, D., <de rit. nupt., XXIII ,  2). 

. Consentiw&mto del jefe de familia.-los que se casen siendo 
mi juris no tienen necesidad del consentimiento de nadie. Los hijos 
hajo autoridad deben t e n e ~  el consentimiento del jefe de familia (Pau- 

, --- ~~. -~~ ~. ~ - -  - - ~ ~ ~ - ~ ~ ~  ~- 

de familia debe consentir, au i&G~k6losea  abuelo del descendi&& qué 
vava a casarse. .v en irtual caso. el consentimiento del Dadre tamhi6n se 
exfge para susnjetos, &esto que, a la muerte del abudo, los hijos naci- 
dos del matrimonio caen hajo la  autoridad del padre, siendo un resul- 
tado al cual tienen que haber consentido 9). En cambio, para las hijas 
es de otra manera: éstas entran en la  fami la civil de su marido, no exi- 
giéndolas el consentimiento del padre; es suficiente el del abuelo, que 
tiene la autoridad (Paulo, L. 16, 5 1, D., eod.). 

Estando loco el jefe de familia, cautivo, o bien rehusa su consenti- 
miento sin legitimo motivo, el hijo en un principio no podia casarse, 
aunque, sin embargo, m4s tarde hubo algunas moderaciones sobre esta 
regla, admitiendo con bastante frecuencia el matrimonio de la  hija, y 
acabando por hacer vaido t a m b i h  el del hijo (6). 

Durante el Elajo Imperio, y hacia el fin del siglo IV de nuestra era, 
una importante decisión, y más conforme con las ideas modernas, tien- 
de a organizar de una manera completa, es cierto, una especie de ro 
tección para el hijo que se casara antes de haber llegado a la  edag  de 
la madurez. Dos Constituciones exigen para el matrimonio de la hija, 
o viuda menor cle veinticinco años, aun m i  juris, el consentimiento del 
padre o de la madre, o de sus parientes más próximos (L. 18, C., 
de nupt., V. 4, año 371-L. 20, C., eod.). 

4. 0onnubiwn.-Es la aptitud legal para contraer las juatae nup- 
tiae (7). Lo primero que se necesita para disfrutarla es ser ciudadano 
romano. Por tanto, en el Derecho antiguo estaban privados del eon- 
nubium los esclavos, los latinos, salvo los latini veteíea y los peregrinos, 
excepto concesiones especiales. (Ulpiano, V, $5 4 y 5). Bajo Justinia- 
no, y con motivo de la  extensión del derecho de ciudadania, los únicos 
que no tuvieron el connubium fueron los esclavos y los báxharos. Pero 
puede ocurrir que alguna persona, teniendo en absoluto el derecho de 
casarse, no lo piuede hacer vaidamente con otra persona determinada, 
pues el Derecho Romano, en efecto, admite ciertas causas de incapaci- 
dad relativa, fundadas, unas por causa de parentesco y de alianza, 

las despues el que rehiuara cumplir su promesa, o tenlendo que pagar cl doble de lo que 
en ellar habla recibido (C.. de sponsal. y de orrh. spons.. V. 1). 

(4) Tprentio Clemente (halo Antonino el Piadoso). L. 21, D., de ril. nupl., XXIII. 2; 
Non m e i l u r  tiliusfrirnilios urorern ducere.-Ad. Dlocleciano. L. 12, C.. de nupl.. V. 4. 

(5) En electo, un romano no puede tener ningiina persona bajo su autoridad, sin hs- 
bello quvldo: por eoiuipuiente. un heredero suyo larnpom. Esta regla esta formulada en 
la. Inrlilueiones de Jurtiniano. a propdiito de una aplicnci6n al 8 7, de dopl., 1, 11: ... Filius 
mnscniire doel, ne el invilo si8us herer odilnoscofur. 

( 6 )  TriIoninia. 1,. 12, Q 3. D., de eapliu.. XLIX. 15.-1, pr. de niipt., 1. 10.-La ten- 
dencia i validar el rnitrimonto, becha en estor distintos canon sin el consentimiento del 
jefe de femiiia, se ninnlllesla, anle todo. desde lar leyes Julio y Papia Pappoen. Mnr- 
clnno. L. 19, D., de ril. nupl.. XXIII, 2. 

(7) Clpiano. V. $ 3: Cnnnubium es1 uzori~ jure diieendne tocirllas. 



otras sobre motivos de moral o de conveniencia, y otras, en fin, por 
razones de orden político. He aquf las más principales: 

a) Parentesco.-No se puede distinguir aquí entre la agnación y 
la cognación. En linea dimeta, es decir, entre parientes descendiendo 
unos de otros, el matrimonio está prohibido hastalo infinito (l., párrafo 1, 
ht.). Semejantes uniones están reprobadas por todas las legislaciones, 
pues violan descaradamente la moral y el respeto debidos a los ascen- 
dientes; tanto, qne aun después de la ruptura de alguna adopción, el 
adoptante no puede casarse con la que fu8 su hija adoptiva. 

En lima colateral, es decir, entre parientes descendiendo de un mismo 
autor común, el matrimonio está prohibido únicamente entre hermano 
y hermana, y entre personas de las cuales alguna sea hermano o her- 
mana de un ascendiente del otro; por ejemplo, entre tío y sobrina, tia 
y sobrino, pues los tíos y las tías tienen en algo la situación de padres 
v madres i8i.  Los urimos hermanos uueden casarse. v estas uniones. 

4 --------- \ - J .  

b) Afinidad.-Se llama así al lazo que une cada esposo a los pa- 
rientes del otro esposo. Entre afines, está prohibido hasta lo infinito 
e1 matrimonio en l4ma diiecta: en  cambio. en l i n ~ a  colaternl. v desde . .  . , - - - - - 

v cuñada. mantmim- ~ -~ ~A ~ ~~ 

~ ~ ~ ~ ~ - ~ - - - ~ -  

do ~ust iniano esta disnusición (101. Las urohibiciones en& afines no 
tienen interes alguno hasta deSr>Úés de fa disolución del matrimonio 
que prodnce la gfinidad (11). 

c) Otros in~pedimentos.-Desde el origen de Roma, el matrimonio 
estaba prohibido entre patricios y plebeyos; pero la ley de las XI I  
tablas sancionó esta interdic'ción, que fu8 alzada por la ley Canuleia 
en el año 308. Bastante tiempo despues estuvo tarnbih prohibido el 
matrimonio entre ingenuos y manumitidos. Bajo Augusto, las leyes 
Jul ia  y Papia  Popoea permitieron en un principio estas uniones. 
(L. 23, D., de d. nupt., XXIII ,  2), aunque prohibieron el matrimonio 
entre los senadores y sus hijos, por una parte, y por otra parte, los liber- 
tos y las personas que ejercían alguna profesión deshonrosa (L. 44 
pr. D., eod.) (12). 

Citemos aún la disposicióii hecha para los funcionarios de una pro- 
vincia y para sus hijos de poder casarse con una mujer domiciliada en 
la provincia (L. 38, pr:, D., eod.); al tutor y a su hijo, para poder hacer- 
lo con su antigua pupila, y al curador y a su hijo, con la mujer menor 
de veinticinco años sobre la cual tiene la curatela (L. 36, D., eod). 
Acaso se tema que los funcionarios abusen de su autoridad, con objeto 
de contraer un rico niatriinonio, y ciertamente que los tutores y cura- 
dores sólo huscan en estas uniones la manera de escapar a la obligación 
de rendir cuentas de tutela y de curatela (L. 64, 5 1, D., eod.). 

- 

( 8 )  1, 5 5, de nupl. ,  1 ,  10: ... Quio pwenlum loco hahen1ur.-Sin embargo, en el ailo 49 
de nuertra .era un senadooonsrilto. destinado a permitir el matrimonio entre Claudio y 
Agripina. autorid la uni6n de la sobrina con el tio paterno. (Gayo. 1, 5 6 2 ) .  Pero esta din- 
posiei6n tu6 revocada por loa emperadores Constanoio y <:onstantino (L. 1 C .  Th., de ice. 
nup., 111. U ) . - C f .  art. 163, C .  C. y ley del 16 abril 1832. 

(9) Aitrelin victo", De uil. e1 mor. irnper.. l n  fino.-Arcadio y Honorio, L. 19,  C., de 
nupl . .  V .  4.-1, 5 4. de nupl., 1, 10 .  

( 1 0 )  L. 2. C .  Th., de inersl. nupl., 111, 12.-L. 5,  C., de i n e s l . ,  Y .  5 . -1  $5 6 a 8, de 
nupl. ,  1, 10.-Cf. art. 164, C .  C. y ley del 16 abril 1832. 

( 1 1 )  La bigamia, en efodo, estaba prohibida por los romanos, bajo pena de infa- 
mia. (L. 2, C., de incesl.. V .  51.-Bajo Sustiniano fu6 earitigadn hastnde muerte, segiin tes- 
timonio de Te6lilo ( $ 3  6 y 5, do nupl.) .  

( 1 2 )  S!+I&mo, que se habla casado con la comedianta Teodora, suprimió todas 
estas prohlblclones por la .Yoi>~la 117, c. 6. 
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87.- -Tales eran las condiciones necesarias para que las justae n q -  
tiae fuesen váiidlas. El Derecho civil no exigia ni solemnidades de forma 
ni ceremonias religiosas (1,). , , 

¿Quiere esto decir que e matrimonio sea en Derecho Romano un con- 
trato puramente consensual, y que sea perfecto por el mero hecho del 
consentimiento de las partes, suponiendo desde luego que satisfagan 
las condiciones requeridas? Esto se ha pretendido, pero los textos re- 
chazan esta solución. Sin duda. no era necesario aue hubiese habido ~~ ~ 

cohabitación efisctiva de los esposos, pues, como dekan nuestros anti- 
guos autores, matrimonium. consummatum (2). Pero es necesario que 
la  mujer esté a disposición del marido, y que esté instalada como uxor 
en su casa, y es por lo que se hace imposible el matrimonio con una 
mujer ausente, mientras que el hombre puede casarse aunque esté ale- 
jado de su domiicilio, si la mujer está presente (3). El modo empleado 
con más frecue:ncia para poner a la  mujer a disposición de su marido 
era la dPductio i n  dornum mwi t i ,  pero no tenia nada de esencial (Scaevo- 
la, L. 66, D., de don i n  vir, XXIV, 1). El matrimonio asi contraído, sin 
verdadera celebración delante de un oficial público, carecia de prueba 
legal. Es verdad que a veces se redactaba una acta escrita, tabulrae nup- 
tialea, y que el testimonio de vecinos y otras personas en conocimiento 
del matrimonio podian aportar también un medio de prueba (L. 9, 
C., de nupt., V ,  4 ) ,  y a veces también se presumía lo siguiente: la coha- 
bitación entre personas honradas, y de condición igual, hacia presumir 
el matrimonio (Modestino, L. 24, D., de ~ i t .  nupt., XXIII, 2--C., de 

... ..," " .." ~ . . .~.  ...... ~ . - - , . .--. 
Tienen e1 Utulij dr vir y de u r w ,  partivipuiido la niiij?r. se*n ya henios 
visto, de Iu (~ndic ión  social del marido. Sin enihnrQi,. las ciialidades <Ir 
nli~lwva v d r  ninniiinitids no a r  borran iwr el r r-.- ." .. " ~~. ~~~~~ ~~~. ~~- ~ - *~~~ -~ 

t r iuo o con un ingenuo, aun cuando estas uniones hayan sido 
Además. el matrjmonio no hace entrar a la muier en La familia civil del 
marido;'este efi:c.to sólo es producido por la &nus (1). 

Los esposos se deben fidelidad, aunque el adulterio de la mujer esta 
castigado con rniis severidad que el del marido, por poder introducir 
en la familia hijos de sangre extraña. Constantino lo castigó de muerte 
(L. 30, 5 1, C.,  d. leg. Jul. de addt . ,  XI, 9). Este rigor se suavizó en 
el derecho de Justiniano (Nov. 134, c. 10). E n  cuanto a los bienes de 
los esposos, el matrimonio en los primeros siglos estuvo casi siempre 
acompañado de la manus. Este poder coloca a la mujer en la misma 
condición que luna hija de familia en relación con el marido: que se 
hace entonces propietario de todos sus bienes, aunque, en caso de ma- 
trimonio sin m,.mus, cada esposo conserva su propio patrimonio; ade- 
más, es justo que la mujer contribuyera a las cargas de la familia, que 
pesaban sobre ei marido; de aquí la costumbre de una dofe constituida 
al marido por la mujer o algún tercero (V. núms. 432 a 435). 

Esta práctiaa se generalizó cuando la manus cayó en dcsuso. El ré- 
gimen de la manus y la constitución de la dote que forma el rkgimen 
dotal no era posible más que en las jusfae nuptine. 

2. Con reapdo  a los hijos.-Los hijos nacidos ez justis nuptiis 
son hijos iegitimos, liberi justi. Están bajo la autoridad de su padre 

87. (1) Bajo Jiistiniano, estos principios fueron aún verdaderos. L d n  el Filósofo 
me el primero que erigió en el Imperio de Oriente la bendición,nup~al.~ como oondición 
p. v a d a  del rn;atcimonio eivil.<f. Le6n Nov., 89: Ne mrnrimonia cifra aaerm benc 
d#efionun mnfirmenlur. 

(2) Ulpieno. L. 30 D. de Pea. !u?., L. 17; Nupiias non mneubifus, sed eonsensus focil. 
(3) Pnulo, S. 11, i9 ,  8 8: Vir obsens urorem ducere polcsl: femina obscns nubere non 

pole<f .dd.  Pornpiinio L. 5, D., de ril. nupl., XXIII. 2. 
as. ( 1 )  V. sobre 'el znoiius y su aplicación los níims. 98 y 99. 
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o del abuelo paterno, siendo el padre alieni juris.  Forman parte de la  
familia civil del padre, a titulo de agnados, y toman también su nombre 
y condición social (2). E n  cambio, entre los hijos y la madre sólo existe 
un lazo de parentesco natural, de cognaeidn, en el primer grado. S610 
la  lnanus podía modificar esta relación, siendo entonces los hijos agna- 
dos de su madre en el segundo grado, i n  manm, y entonces es para ellos 
loco s o ~ o r i s  (Gayo, 111, 5 14). 

La filiación legitima en relación a la madre es un hecho fácil de es- 
tablecer. Respecto del padre, la  paternidad era incierta, y se recurría 
a lo siguiente: presumiendo que el marido de la  madre sea el padre (3). 
Esta presunción no es impuesta de manera absoluta, y cesa cuando el 
hijo no ha sido concebido durante el matrimonio o si, por ausencia 
o enfermedad del marido, ha  sido imposible toda cohabitación con la  
mujer durante el periodo de la concepción (L. 6, D., de h i s  qui sui ..., 
1, 6) .  Para facilitar la soluci6n de estas cuestiones, el Derecho Romano 
fijó en trescientos dias la duración más larga del embarazo, y la  m& 
corta en ciento ochenta dias; de suerte que el hijo será justws si nace 
el ciento ochenta y un dias, lo más pronto, después, y comprendido el 
del matrimonio, o el trescientos y un dias, a más tardar, después, y 
comprendido el de la disolución de las justae nuptiae (4). 

Capitalino y Apuleio cuentan que desde Marco Aurelio la filiación 
ss hacía constatar en los registros públicos. El padre tenia que declarar 
el nacimiento de sus hijos en un término de treinta dlas, en Roma al 
p~aqfec tus  aerarii, y en provincias a los iabularii publiei (5). 

89.-Cuando falta una de las condiciones indicadas anteriormente 
para la validez del matrimonio, &te será nulo, no produciendo, por 
consiguiente, ningún efecto (1). Entonces no existirá ni v i r  ni uzo?, 
pudiendo recaer sobre los esposos las penas más severas en caso de 
incesto, es decir, de matrimonio entre parientes en grado prohibido 
(Paulo, L. 68, D., de ri t .  nupf . ,  X X I I I ,  2 ) .  En cuanto a los hijos, nacen 
sui j w i s ,  y son tratados como hijos nacidos de un caso accidental entre 
hombre y mujer. No tienen un padre cierto, y se les llama spurii  o vulgo 
c o n c e ~ t i  (2); en cambio, están unidos a la  madre y a los parientes ma- 
ternos por la cognación. 

Se comprendía que la buena fe de los esposos, o por lo menos uno 
de ellos, haria excusable la falta cometida contrayendo un matrimonio 
nulo. Pero el Derecho Romano no ha admitido sobre este particular 
ninguna teoria general (3). dnicamente se encuentran ciertas hipóte- 
sis donde se toma en consideración la buena fe  para atenuar las conse- 
cuencias de la nulidad del matrimonio, primero en el caso de la ermris  
causae probatio (n.o 94f); y además, bajo el Imperio, se acordaban algu- 
nas veces, a titulo de avor, los efectos de las jvstae nuptiae a los espo- 
sos cuyo matrimonio era nulo, siendo ellos de buena fe; por eso Marco 
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Aurelio di6 una clecisi6n de este gdnero para los matrimonios entre tío 
y sobrina de donde hubiesen nacido hijos y durado cuarenta años. 
(L. 57, $ 1 ,  D., <le rit. nupt., X X I I I ,  2 ) .  

90.-111. Disolucidn del matrimonio.-El jefe de familla tuvo, du- 
rante largo tiempo, el derecho de romper por su única voluntad el ma- 
trimonio del hi:lo sometido a su autoridad (1). Antoniiio el I'iadoso y 
Marco Aurelio hicieron cesar este abuso de autoridad (2 ) .  Las d c m k  
causas de disoluci6n del matrimonio son las siauientcs !L. 1. D., de 

W. (1) Clccr6n. segdo Pacuvlo, Rhetor.. 11. 24. 
(2) Paulo. S.. V. 6. $ 15: Bcne mnmrdon* mdrimonium scporori 0 l d r c  Divus Plus 

prohlbui1.-11. IR, 9 2: ... Sed mnlrocla non so1uonlur.-Ad. Ulpiano. L. 1, $5 .  D.. de libu, 
a i b . .  XLIII. 30. 

( 3  1 ' 1  L. 1 1, D., de hir qzil nof.. 111. 2.4f. sobre esta ~ro lonqad6n d e  d i a  
meses: Pr. it.. 8 321. d S el tiempo mbxlmo lean1 del embnrazo. En el Bajo Imwrlo fue 
.umemt~do, ll~vbndolo hasta doce mern,  por rar6n de eonreniencias. (L. 2. C.. de arcund. 
"iip, V. 9, año SI) . -Nuutm Cddigo lo ertnblece cn el ddcimo mes de vludedad (m. 228. 
C. c.1. 

(4)  La pCrdida d d  derecho. d e  ciudndnnie, que hace perder tamblCn el mnnubirim, 
obliesl>n tamhien la d lduc i6n  del mntrlmonlo. hecho al parecer snnelonado I>orPsiilo, 
L. 5R. I).. sitliil., m,nlr., XXIV. 3. aunquo se ndmlte en niimerosos tertos 1s eontlnuneldn 
del mntrlmonlo. d conriente el otro erporo. Ln expliuici6n mbs natural es rie el rnutrl- 
monio rtnc connubio (V. n.. 91, 11) reem ~ n r s  ontance. lar jurtor n ~ i c i c .  Q cntoneon el 

ndre ya no tiene l a  autoridad pntcrno &e los ~ i i ~ o .  (~nyo ,  1, E 128). <t. imiano. 1.. 5. 
1. D.. rlr bon doinnol., XLVIII, 20.-AlejanUm-Severe, L. 1, C., derepud.. V. 17.-Nov. 

1.5. c. 13. 
(5) Scgdn Clct~6n. el dlvoreio estnhn permllido por In ley de les X I I  tabla3 (Phl- 

Ilp.. 11 :a). not6ndosr con el apoyo de ertn ssrnci6n que la L. 43. D.. nd Irp. Ju l .  de adull.. 
XLVIII. 5. h8iblando del divorcio. a t b  tomada d e  un tratado de Gayo .&re li ley d e  
In. X I I  tnlrlar 

(6) Phuto. Mereator. sct. IV. ae. 5, v. 3 y ri8. 
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en los matrimonios sin manus (por cierto, muy raros) donde en esta 
materia tenían los dos esposos los derechos iguales; así que, en efecto, 
en los primeros siglos apenas hubo divorcios. Pero, hacia el fin de la 
República (7), y sobre todo bajo el Imperio, habiéndose relajado ex- 
traordinariamente las costumbres, y siendo más rara la manus, podía 
la mujer con mayor frecuencia provocar el divorcio, hasta el extremo 
que antiguamente los historiadores y los poetas se pusieron de acuerdo 
para criticar la facilidad con que se rompían los matrimonios (8). 

Así generalizado, el divorcio podía efectuarse de dos maneras: a) 
Bona qratia, es decir, por la mutua voluntad de los esposos, no siendo 
requerida de esta manera ninguna formalidad, pues el desacuerdo di- 
suelve lo que el consentimiento liabia unido; b) Por ~epudiac ión ,  es 
decir, por la voluntad de uno de los esposos, aunque sea sin causa. La 
mujer tiene este derecho lo mismo que el marido, excepto la mujer 
manumitida y casada con su patrono (L. 11, pr., D., de divort., X X I V ,  y. Bajo Augusto, y para facilitar la  prueba de la repudiación, la  ley 

ulza de adulteriis exige que el que intente divorciarse notifique al 
otro esposo su voluntad en presencia de siete testigos, oralmente o por 
una acta escrita, que le era entregada por un manumitido (Paulo, 
L. 9, D., eod.).  

Los emperadores cristianos no suprimieron el divorcio, que estaba 
ya profundamente arraigado en las costumbres, pero sí buscaban el 
hacerlo más difícil, obligando a precisar las causas legitimas de repu- 
diación (9). 

Por otra parte, se publicaron en numerosas Constituciones, para casos 
de divorcio, infinidad de penas más o menos graves contra el esposo cul- 
pable, o contra el autor de alguna repudiación sin causa legítima (10). 

Otras uniones Iíeitas. 

91.-1. Del concubinato.-Los romanos dan el nombre de ooncu- 
binatus a una unión de orden inferior miis duradera, y que se distinguía 
así de las relaciones pasajeras consideradas como ilícitas. 

Esta especie de matrimonio, completamente extraño a nuestras cos- 
tumbres actuales, aunque frecuenteen Roma, parece haber nacido de 
la desigualdad de las condiciones. Un ciudadano tomaba para concu- 
bina a una muier ~ o c o  honrada. indiena. oor tanto. de  hacerla su esno- ~~~-~ ~ ~ , ~~. ~ ~ ~ . - - ~ . - ~ ~  
sa; tal conio tina manumitida Ó unaUing&na de baja extracción @lr& 
ciano, L. 3, pr. D., de concub.. X X V .  71. Hasta el fin de la Re~ública.  
el Derecho no se ocupó de estas simgdes uniones de hecho, pues fue 
bajo Augusto cuando el concubinato recibió su nombre. La ley Jul ia  
de adulteriis calificaba dc stuprum y castigaba todo comercio con toda 

( 5 )  Los historiadores antiguos citan como primer ejemplo de divorcio el de Sp. Cnr- 
vilio iiiigo, que re~i id i6  a s u  mujer, por causa de esterilidad, s principios del siglo VI. 
(Aiiio Gelio,Nuils al., IV, 3.-Vnlero Dlzixiino, 11. 1, B 4). Este I d .  sin duda, el m6s o8le- 
bre. niinque no el primero (CI. Vilero Illaximo, 11, S, 5 2).-Cundi6 el ejemplo (Plutar- 
eo, Qeucsl. r o n ,  11). 

(8) Cf.  Seneca, De bmef.  111 16.-3iivonal. Sat., VI. v. 144 y sig. V. v. 224 y sig. 
(9) Cf. Coiistantino, L. 1, C.' Th., de reprid., 115 16. ano 331.-Teodosio y Valenti. 

niano. L. S. C. de repud., V. 17.-Nov. 117, c. S y 9. 
(10) Cf. Honorio, Teodosio 11 y Constancia. L.. 2, C. Th., de repud., 111. 16, año 421. 

Nov. 117. e. 13. 
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joven o viuda, fuera de las jw lae  nuptiae, haciendo una excepción cu 
favor de la unii6n duradera llamada concubinato, que recibió de esta 
manera una especie de sanci6n legal (1). Desde entonces le fueron im- 
puestas ciertas condiciones para precisar los límites por los i:uales ya 
iinicamente existía un comercio ilícito. Por eso el concubinato s61o 
estaba permiticlo entre personas púberas, y no parientes en el grado 
prohibido para el matrimonio (Ulpiano, L. 1, 4, D., de concub. XXV, 
7.-L. 56, D., de  rit. aupt., XXIII ,  2 ) .  No se puede tener más de una 
concubina, y únicamente no habiendo mujer legitima (Paulo, S., 11, 
20) ( 2 ) .  Estas s~ou las condiciones de que nos hablan los textos. El con- 
sentimiento del jefe de familia no era exigido, escapándose el concubi- 
nato a las demál prohibiciones publicadas para las jusfae nuptiae; por 
ejemplo: un gobernador que no se pudiese casar con una mujer de su 
provincia, podia tomar una concubina (Paulo, L. 5, D., de concub., 
Y X V  7) .--- ., .,. 

En un principio, el concubinato no producia ninguno de los efectos 
civiles unidos a las justae nuptiae. Por eso la mujer no era elevada a la 
condición social del marido, pues aunque algún ciudadano hubiese 
tomado para cmcubina una mujer de su mismo rango, lo cual era muy 
raro, no era nunca tratada como uzo7 en la casa y en la familia; de 
donde veni$ el nombre de i n a e p a l e  conjugiwn aplicado a esta uniún 
(L. 3, C., de m¿. le'ber., V ,  27). 

En cuanto a los hijos nacidos del concubinato, son cognados de la 
madre y de los parientes maternos, pero no estan sometidos a la  autori- 
dad del padre, y nacen mi j u ~ i s .  Por tanto, un ciudadano puede ele- 
gir dos clases de uniones, cuyas consecuencias son distintas. Si quiere 
desarrollar su faniilia civil, contrae las jirstae nuptiae, que le darsin 
hijos bajo su autoridad (3); ahora, si quiere dejar fuera de su familia 
los hijos que le nacieran de la mujer a la cual se unió, entonces toma una 
concubina. Pero si estos hijos, no siendo agnados del padre, tienen con 
61 al menos un parentesco natural, legalmente cierto, jse distinguen 
por esto de los ~ ~ p u r i i  O vulgo concepti? En la  Bpoca clásica, ningún texto 
pudo afirmarlo (4). FuB únicamente en el Bajo Imperio, y desde Cons- 
tantino, cuando parece haber sido reconocido un lazo natural entre el 
padre y los hijos nacidos del concubinato, designándoles con la nueva 
apelaci6n de l i t w i  nah~rales  (5). El padre puede legitimarlos (V. n.O 94), 
y Justiniano terminó dando como efectos a esta filiación natural la  

91. (1) Marciano, 1.. 3, 5 1, D., de eoncub., XXV, ?: ... N m  puia mncubinolus ricr 
legel nomen oswmpsil uclra Legis ~ o e n m  -1.-Ct Pa"lq. 1.. 144, V.,  de wrb. sLg+. L. 16. 

(2) Esta reglarni:ntaeión no, se aviene con una pp!nlón admitida hoy par varia auto- 
res, según la cual en el concubinato no hubiese existido. como se pensaba antes. Y como 
persistimos en cr&rio, una uni6n legalmente rcoonoeidn, pero 6i un sencillo ~omeicio irre- 
yiar, lucra de las leyes, tnl como estii el ooncubinnto en nuestra sociedad. Esta asimiln- 
e16n no esta menos prohibida por la direreneia abeoluta de Iss eostumbrw. Hay. toda 
unión libre fuera de matrimonio esti  calificada de desorden, aunque en Roma. el con- 
cubinato era una Institución regular. no arrastrando ninguna deshonra, nf para los quc 
la practicaban ni ]>ara 10s hijos ofiundos. 

(3) V e  ahí ~ i e n e  la ervrerión: Ducere uzorern liberorum quanndorum causo.- 
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obligación de alimentos y ciertos derechos de sucesión. (L. 8 y 12, C., 
de nat. liber., V .  27.-Nov. 18, c. 12.-Nov. 89, c. 12). 

Los emperadores cristianos buscaron la manera de hacer desapare- 
cer el concubinato. Constantino creyó acertar ofreciendo a las perso- 
nas viviendo entonces en concubinato, y teniendo hijos naturales, legi- 
timarlos, siempre que transformasen su unión en justae nnptiae, siendo 
t amb ih  acordado por Zenón este mismo favor sin ningún reparo. Anas- 
tasio fu6 todavía m8s lejos, pues decidió que, tanto en lo presente como 
en lo futuro, todos los que tuviesen hijos nacidos del concubinato podían 
legitimarlos contrayendo las justae nuptiae p.6, C.?eod.). Esta dispo- 
sición fue conservada por Justiniano; es la egztznaczón por matrimonio 
subsiguiente (L. 10 y L. 11, C., eod.) (V. n.O 95, 1). Sin embargo, el con- 
cubinato subsistió, como institución legal y tolerada por la Iglesia (6). 
FuB prohibido en Oriente, la primera vez, por León el Filósofo (Lebn, 
Nov. 91). 

11. Del matrimonio "sine connubio".-Es el matrimonio entre dos 
personas que no tienen, o una de ellas no tiene, el connubium; por ejem- 
plo, entre un ciudadano romano y una peregrina o una latina, o entre 
dos peregrinos. Esta unión no tenia nada de ilícita y constituía un ma- 
trimonio váiido, aunque sin producir los efectos de las justae nuptiae (7). 

Entonces los hijos serán comados de la madre y de los parientes 
maternos, aunque nacen mi juris, y casi siempre peregrinos a causa de 
la ley Minicia (V. n.O 70, Ib). El marido puede perseguir el adulterio de 
la mujer (L. 13, 5 1, D., ad. leg. Jul. de adult., XLVIII, 5) ,  y este ma- 
trimonio se puede transformar en juetae nuptiae, por la caueae proba- 
tia, y por el erro& causae probatio: entonces adquiere el padre la auto- 
ridad sobre los hijos ya nacidos. (V. núms. 75, 1, 2, c. y 94, c). 

Este matrimonio se hizo más raro con la extensión del derecho de 
ciudadanía 8) Balo Jnstiniano, y cuando fueron suprimidos los latinos 
junianos, s6 \ .  o fue ' susceptible de aplicación para los condenados a una 
pena que llevara consigo la perdida de los derechos de ciudadano (VAase 
número 90, nota 4). 

111. Del contubernio.-Se llama asi a la unión entre esclavos o 
entre una persona libre y un esclavo. Es un simple hecho destituido 
de todo efecto civil. El hijo sigue la condición de la madre, y durante 
largo tiempo el Derecho no reconoció entre esclavos parentesco, ni aun 
natural, aunque al principio del Imperio se admitió una especie de eog- 
natio servilis entre el padre, la madre y los hijos, por una parte, y por 
otra parte, entre los hermanos y hermanas (9). Esta cognalio tenia por 
objeto impedir entre estas personas, hechas libres por manumisión, 
matrimonios que hubiesen sido muy contrarios al derecho natural y 
a la  moral (10). 

(6)  El Conoilio de Toledo del año 400 de nuestra era autoriza el oonoubinnto (Can. IV. 
di&. 34) y en cl siglo vii Isidoro de Sevilla Expresa la misme opinidn. 

(7) Un matrimonio entre peregrinos podln producir admirablemente los cfeetos dvi- 
les, según el derecho de su eiudidinla, pero s61o lo rnúama desde el punto de vista del 
Derecho Romano. 

(9 )  Es In opinidn de Labo6n contada por Ulpiano: L. 4, 5 3, D., de in jira uoc., 11, 4. 
(10) Pomponio. L. 8. D., de rii. nupl., XXIII, 2: Liberlur liberlinom rnnlrem aui soro- 

rem urorern diicere non Paiest: qiiio hoe jus moribus non leyibiis in roduelum &-A& Paulo. 
L. 14, 8% 2 y 3, D.. &.-L. B 10. de nupl., 1, 10. 



( I . ,  & adoplionibus, 1, 11.) 

9 2 . . L a  adopción es una institución de derecho civil, cnyo efecto 
es establecer entre dos ersonas relaciones anhlogas a las que crean las 
juslac nuptiae entre el Rijo y el jefe de familia (1). 

De esta manera hace caer bajo la autoridad paterna e introduce en 
la familia civil a personas que no tienen, por lo regular, ningún lazo de 
parentesco natural con el jefe (2). 

La adopción sólo tiene importancia en una sociedad aristocrática. 
donde la voluntad del jefe influye sobre la composición de la familia, 
t a l  como la sociedad romana. Contribuye al medio de asegurar la per- 
petuidad de las familias en una Cpoca donde cada una tenia su papel 

olltico en el Er:tado, donde la extinción del culto doin6stico aporta- 
Ea una especie de desxonra. (Cicerón, P v o  domo, 13). 

No pudiendo continuar más que por los hijos varones nacidos ex 
jualia nuptiis,  la familia civil estaba expuesta a extinguirse a toda 

risa, sea por Isi esterilidad de las uniones, o bien por la  descendencia 
Femenina, y entonces la adopci6n se imponfa como una necesidad. 
Más tarde se modificó este carhcter con la constitución primitiva de la 
familia, y bajo Justiniano la adopción perdió la mayor parte de su 
utilidad. 

93.. -Hay dos clases de adopciones: 1. La adopci6n de una persona 
mi juris,  que es la adrogdón;  2. La adopción de una persona dieni  
juria, que es la adopción propiamente dicha. (L. 1, 9 1, D., de odopl., 
1, 7:.. 

1. De la adrogación,-Es probable que la adrogaci6n sea el género 
de adopción mss antiguo. Sus formas y caracteres primitivos permiten 
considerarla corno contemporhnea del mismo origen de Homa. 

1. Formas.-La adrogación sólo podia tener lugar despues de una 
información hecha por los pontifices, y en virtud de una dicisi6n de 
los comicios poi. curias, populi nuclorilale (Gayo, 1, 5 99 . 

ES, en efecto, un acto .grave que hacía pasar a un ciuda ano mi j r w i s ,  
acaso jefe de familia, bajo la autoridad de otro jefe. 

d 
El Estado y la religión estaban interesados, puesto que podía re- 

sultar la desapariciún de una familia y la extinción de un culto privado. 
Por eso era necesaria la informaci6n de los pontifices sobre la oportu- 
nidad de la adrogación. Si la opini6n era favorable. la adrogación se 
sometla al voto de los comicios, y sancionada por su aprobaci6n (1). 
Por tanto, 5610 podia tener lugar en Roma, donde se reunían las cu- 

las mujeres excluidas de estas asambleas no podfan ser adroga- 
das. Gayo, 1, $5 100 y 101). rias7 7 . - - - 

08. (1) Malestino, L. 1, pr. D., de miopl., 1. 7: F i l i a l  famiIias non wlvm noliirii verum 
ri adopllonri faelunl. 

(2) Pudis ser de otra manera; por ejemplo. cuando un ascendiente adoptaba un nieto 
oriundo de un hljo emancipada o un descendiente nacido de una hlje. 

N. de1 T.--Mod,ntino, en el lugar citado en el texto, afirma rpud minplionir nomen 
cal quldem gmsrole; i n  dunr oulem apwlss dlufdflur: quarum allcra mioplio rinillller diellur. 
d r s r a  odrogdlo. Arloplanlur f i i i i  fmiliaa. adro nnlur mi aui jtlrll sun1.r 

VCP.e a iksse~teaux, Eludes les cf(.<s de ~'odmgcilim, ParIs. 1892. 
m. (1) EI magistrado pre~identc de lm oomiciin dirigla su-1-ente tres roga- 

clorte d sdrwdo y al pueblo: de ahi el nombre de adrogar10 (Gayo. 1. 9W.-Aulo Gelio 
~ X V I I S  .l., V. 19) habls de los terminos de 1s rogollo dlrlXida ai pueblo 84. n.. 81, nota 3). 

esnuC1 da1 voto. el adr-do renunc lnh  solemnemente n sil culto arlrado: era le dr- 
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Estas formalidades estaban aún en vigor en la  6poca clhsica, como lo  
prueban los textos de Gayo (1, 3 98) y de Ulpiano (VIII, 2). Pero el 
voto de las curias, que estaban representadas por treinta lictores, sólo 
tenia la importancia de una tradición. Es por la autoridad de los ponti- 
fices por lo que la adrogación esta en realidad consumada. 

Hacia l a  mitad del siglo 111 de nuestra era, estas formas prescritas 
fueron reemplazadas por la decisión del emperador. Desde entonces, 
la adrogación se hizo por rescripto del prlncipe. Este cambio fu6 verda- 
dero bajo Diocleciano (L. 2, C., de adop., VIII, 48, año 286). Desde en- 
tonces, las mujeres también pudieron ser adrogadas, y esta adrogación 
lo mismo fue posible en provincias como en Roma (L. 6 y L. 8, C., 

- , a - , . - - . , \ - , . 
2. Efectos.-El adrogado pasa bajo la autoridad paterna del adro- 

gante y entra como agnado en su familia civil, no siendo más que el 
eoenndo de sus antieuos amados. Los descendientes sometidos a rii ..--.. ~ ~~..~.. ---- ~~ .. .- 
autoridad antes de la-adro&ción. v lamuier  aue tenia i n  manu. sieuen 
t a m b i h  la  misma suerte 6,  5 11," ht.). 9 el ádrogado participá desde 
entonces del culto privado del adrogante. Este cambio en su estado 
lleva consigo una modificación en sÜ nombre: toma el nombre de la  
gens y el de la  familia donde entra (3). 

Finalmente, el adrogado, haciéndose alieni juria, adquiere su patri- 
monio el adrogalite (Gayo, 111, 5 83). Pero Justiniano decidió que el 
adrogante sólo tuviera el usufructo de los bienes del adrogado (4). 

3. De la &ugacidn de los impúberos.-Durante largo tiempo, los 
impúberos no pudieron ser adrogados, primero, por estar excluidos de  
los comicios por curias, y después, porque se temia que el tutor favore- 
ciese la  adrogación para desembarazarse de la tutela. Sin embargo, 
como esta prohibición podia perjudicar los intereses de los pupilos, An- 
tonino el Piadoso la hizo desaparecer. E n  virtud de una constitución 
de este emperador, el impúbero podia ser adrogado por reawipto, pero 
con garantías especiales, por ser incapaz de apreciar reflexivamente 
las consecuencias de un acto tan grave para sí y para su familia (Gayo, 1, 
5 102.-Ulpiano VIII, B.5). 

Eran éstas las condiciones: a )  Los pontffices hacen una información 
con una severidad especial, debiendo enterarse estrictamente de la  
fortuna y edad del adrogante, si es honrado y si la  adrogación puede 
ser ventajosa para el pupilo (Ulpiano, L. 17, 5 2, D., de adopt., 1, 7); 
b) Todos los tutores del impúbero deben dar su auctoritas (L. 5, C., 
de auct. praest., V. 59); c) Para proteger los derechos de los presuntos 
herederos del pupilo, el adrogante debe prometer y garantizar devolver 
los bienes del adrogado, si 6ste muere impúber0 (5). Queda libre de este 
compromiso cuando e1 adrogado llega a la pubertad. 

(2) ,Algunos textos de historiadores y literatoi de Roma menaionan otro gOnero de 
adrogaoih por testamento (Cicer6n. Brutos, 58.-Ad. Attic., 111, 201. Ln roliintad ex- 
presada par el testador quedabe. a su muerte ratificada por las ctiriai, despuCs de  inlm- 
mar los pontiricos (Appien, De bel. eiu., 11, 143. 111 94). De esta manera fue adoptado Oo- 
tnvio por Julio Crrnr (Suetonio. Jul. Caes.. 833. E; el estado de lar fuentes es imposible 
saber cosa lija sobre la naturaleza y efectos de esta adopción testamentaria. Acaso fuese 
iitii p a n  los rliii, j6uenon todavla, y que pudiendo toncr hijos, se reservaban en su testa- 
mento este último recurso, para dcjar un continiiador de su lamilis. 

(3) [Ju-"te el tiempo de la Repiil~licn, el ado tado tomaba los nombres del adop- 
tante, anniliendo iin apellido tomado del nombre f c  su gens primitiva. Por ejemplo, el 
hijo do Aemilius Paiiliis, adoptado por Priblias Corndiur Scipio, toma el nombre de Pu- 
bliiis Corri~iiur Scipio Arntiliontis. Unjo el Imperio fu6 nhandonadu crta costumbre. El 
adoptndo, al tomar los nombres del adoptante, nñadiu senci1lamei:te uno de Ion nombres 
de su padre natural, guardarido casi rlempre el apellido y alguna de las denominaciones 
que llovuliu antes de le adopcidn. (V. Coro. insci. 1~1.. 111, 1.181, 1.1821. 

(4) Véase sobre la adquisiei6n resultando de la adrogaci.511. y la reforma de  Justinla- 
n n  SI n o 5110 v -1 o 1Rd d ..-, -. ... ."" , -. ... --., .. 

(51 Como se Ignora quienes puedan ser Ion herederos del imptibero, el oompromiro 
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Los interese!$ del impúbero quedan protegidos aun después de la  
adrogación. E n  primer lugar, desde el momento en que se hace púbero, 
puede, si la adrogación no le es ventajosa, dirigirse al magistrado para 
romperla, y recobrar con sus bienes la  cualidad de m i  juris (L. 32, pr., 
y, L. 33, D., de adopt. 1, 7). Ademks, el adrogado, aun impúbero, eman- 
cipado por el alirogante, sin motivo justificado, tiene derecho: a) A la  
restitución de sil patrimonio en el mismo estado que estuviese antes 
de la adrogacióin; b) A la cuarta parte de la sucesión del adrogante; 
asi lo decidió Antonino el Piadoso; y de ahí el nombre de q u a ~ t a  Anto- 
nina, quwta Divi Pii (L. 13, D., si quid i n  fr. pat~. ,  XXXVIII, 5 Esta 
cuarta parte se le concede tambidn si, quedando bajo la  autoridid del 
adrogante, ha si<do desheredado (I., 3 3, i n  fim, ht.). 

11. De la adopción.-La adopción es menos antigua que la  adroga- 
ción, pues fud primero realizada por un procedimiento desviado, pero 
deducido de la  ley de las X I I  tablas, y por tanto posterior al año 304. 
Era tamhidn un acto de menor gravedad que no exigía la intervención 
del pueblo ni la de los pontifices, pues siendo el adoptado alieni 'wis, 
no podia result;ar ni la desaparición de una familia ni la extincidn de 
un culto. Y, por último, la adopción se aplicaba lo mismo a las hijas 
que a los hijos, de donde se puede deducir que para el adoptante era 
un medio de hacerse con un heredero de uno u otro sexo, más bien que 
de asegurar la perpetuidad de su familia o de su gens. 

1. Pormas.--La adopción se opera por la autoridad de un magis- 
trado, imperio n~agistratus (Gayo, 1, 98). Para esto son necesarias dos 
clases de operaciones: primero, romper la autoridad del padre natural, 
y después haceir pasar al hijo bajo la del padre ado tivo. a) Parn 
obtener el primaer resultado se aplica la  disposición de !as XII tablas, 
que declara caduca la  autoridad del padre si ha mancipado por tres 
veces a su hijo. Por tanto, el padre natural, con la ayuda de la  manci- 
pación, hace paijar a su hijo, bajo el maneipium del adoptante, que le 
inanumite inmediatamente, como se ha comprometido, por un pacto 
de fiducia. Cna  segunda mancipación es seguida de una segunda manu- 
misión. Después de la tercera mancipación queda rota la autoridad del 
padre natural, y el hijo queda i n  mancipio en casa del adoptante. El 
mismo efecto produce una mancipación para una hija o para un descen- 
diente mas lejaino (V. n.O 83, nota 5); b) Con objeto de que el adoptan- 
te adquiera sobre el hijo la autoridad paterna, en lugar del mancipium 
cede por una cuarta mancipación el hijo a su padre natural (G),  yendo 
todos después delante del magistrado, donde tiene lugar la ficción del 
proceso; el padm adoptivo sostiene que tienc la autoridad paterna sobre 
sy hijo, y como, el padre natural no lo contradice, el magistrado san- 
ciona esta pretensión. 

era con un eiiclsvo pdblico. que estipulaba par ellm, y b a o  Justlntano se eleeutaba con un 
lobulariiia (L. 18 1'3. 20, D.. de odorif., 1. 7.-1, 3. ht.). 

N .  del T.-l., rrslitueidn del pntrimonio de que e! texto hsbla hahla do nscgurarnc 
p01 medio de un fia~dor personne publienp, es decir. un tnbiilario o ~rcribano. I>elw expli- 
enrse que, en ~dnci~>io,'uns persona libre no puede estipiilnr por otra. por lo que bnhiera 
sido dificil asegurar la rerlituei6ii de la herrncia si se hubiera hedio In estl!iillnet0n di- 
rectamente en favor del heredero presunto del arrogado o adrogado. porque el herrdero 
miiS pr6ximo en el dia puede morir ninnma Y ser rceniplarudo por otro qirc no hiihiern 
podido prevalerse de la ertipulaei6n hecha n favor dcl difunto. Para obvinr esta diricuitad 
se reeirrl6 a otro principio. El rsclav~ coman puede ertipulnr para todo- rus dueiios. y 
Se presiime que erti]pt:lu a favor de aquel aqiilcn interesa la rrtipulnci6n. Asi. pui-. re ima- 
in6 Iiaccr eslipxilar lii caud6n por un tobdlurius, esclavo piililico que le rrpiitnba ertlpu- 

Par pala e1 mirmbr<ide le ciudad que tenia interes en la rcstitiicidn de 1s lierriiein. Asl, lo$ 
textm del Dirmfo dicen que lu cnuci6ri se da srnio pirblieo (D. 4, t. L. 1 ). L>orpu+s de 
Arcadio y Honorio ir401 despues de J. C.)  se atribuyeron las funrlon~s de ex ibano s hom- 
bres libre quo eonitiriuaron rioibiendo las e~ucioner en las nrrogaiionn (L. 3. e. 4. t). 

(0 )  Gayo indicrk tnmbien (1, 5 134) otro proordimiento que necedtaba fa intervenci6n 
de un tercero. pero que re usaba con menos frecuencia. 



Bajo Justiniano se fueron simplificando estas formas de adopción. 
Queda consumada por una sencilla declaración de las partes delante 
del magistrado (l., 5 1, hl. ) .  

2. Efectos.-En el Derecho clásico, el adoptado sale de su familia 
civil, perdiendo sus antiguos derechos de agnación, para conservar 
únicamente la cualidad de cognado, aunque entrando en la familia civil 
del padre adoptivo adquiere éste sobre él la autoridad paterna, siendo 
modificado so nombre, como si fuera en caso de adrogación ( V .  nú- 
mero 93 ,  nota 3 ) .  

La adopción no era sin riesgo para el adoptado, puesto que perdia 
el derecho de succsión en su familia natural, unido a la cualidad de ag- 
nado; y además, si con el tiempo el padre adoptivo le mancipaba des- 
pués de la muerte del padre natural, perdía también la esperanza de 
la  herencia del adoptante (1, 5 2, ht. ) .  Para remediar este inconveniente, 
Jiistiniano realizó en 530 la reforma siguiente: En lo sucesivo, había 
que hacer una distinción: a) Siendo el adoptante un eztianeus (7), la 
autoridad paterna continúa, el adoptado no cambia de familia; adquie- 
re únicamente derechos a la herencia ab intestato del adoptante; b) Si 
el adoptante es un ascendiente del adoptado, seguirán mantenidos los 
antiguos efectos de la adopción, siendo, en efecto, menor el peligro para 
el adoptado, pues, habiendo sido emancipado, queda unido el adop- 
tante por un lazo de sangre, y el pretor lo tiene en cuenta para Ila- 
marle a la herencia ( V .  n.o 687, 3 ) .  

111. Reglas gene~a1es.-l. El adrogado debe consentir en la adro- 
gación (Gayo, 5 1, 99). En cambio, para la adopción, el consentimiento 
del adoptado, en su origen, no parece haber sido necesario, pues tenien- 
do el jefe de familia el derecho de mancipar al hijo que está bajo su 
autoridad, puede también hacerle pasar a otra familia. Pero, acaso 
desde el Derecho clásico, y probablemente bajo Justiniano, era preciso 
que el adoptado consintiese en la  adopción, o, al menos, que no se opn- 
siera (L. 10, pr., C., de adopt., VIII, 48). 

2. El adoptante tiene que ser mayor que el adoptado: es iiwasa- 
rio que tenga, por lo menos, la pubertad plena, es decir, dieciocho años. 
También se exigía que el adrogante tuviese sesenta años (8). 

3.  La adrogación sólo era permitida a los que no tuviesen hijos 
bajo su autoridad (Cicerón, P r o  domo, 13) .  No era impuesta la misma 
condición al adoptante como al adoptado, puesto que éste entraba ge- 
neralmente como hijo en la familia adoptiva, pudiendo también entrar 
como nieto nacido de un hijo difunto, o de un hijo aún en vida, puesto 
que a la muerte del hijo de familia el adoptado caía bajo su autori- 
dad (1, 58 5, 6, 7, h1.-V. n.O 86, nota 5). 

4. Las mujeres, al carecer de autoridad paterna, naturalmente, no 
pueden adoptar. Sin embargo, Diocleciano lo permitió a una pobre 
madre que se le liabian muerto sus hijos (L. 5, C., de adopt., VIII ,  48), 
habiendo más tarde concesiones de este mismo género. Pero esto sólo 
era un reflejo de la adopción, pues el adoptado sólo adquiere los dere- 
chos a la herencia de su madre adoptiva. 

5. Los esclavos no pueden ser adoptados, aunque una declaración 
de adopción hecha por el amo vale para el esclavo su manumisión ( 9 ) .  
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6. En cuanto a los hijos nacidos fuera de las justae nupliae, su adro- 
gación luB permitida en el Derecho clásico sin ninguna restricción; pero 
el emperador Justino hizo una excepción para los hijos naturales naci- 
dos del concubi:nato, pues al mismo tiempo que prohibió adrugarlos, 
suprimid la legitimación por matrimonio subsiguiente. (L. 7, C., de 
nal.  l ib. ,  V. 27). Jostiniano conservó esta defensa (núms. 74, c. 3 y Nov. 
89, c. 7:. Bajo este emperador, le era permitido al padre hacer uso de 
la legitimación pNor matrimonio subsiguiente o rescripto, lo cnal atenua- 
ha los desastrosos efcctos de esta prohibición (10). 

111. nc I s  legilínineióii. 

fr., 8 13, de nuptiis,  1, 10.) 

94.---La leq.ii!i,inaeión, en el sentido propio, indica ciertos medios 
por los cuales loa emperadores cristianos, para favorecer las uniones 
regulares, permiitieron a1 padre adquirir la autoridad paterna sobre 
los hiins nnt<malea naridns del conriihiatn. - - -  --.".. . . ~ ~ - ~ ~ .  ~ ...... ~ ~ - .  -....---. ~ ~ . .  

Esta institución implica un sentimiento extraño en la Cpoca clásica, 
nucs la cualidad de suwios no tenia nada de deshonrosa. 
S ~~ 

Se encüentrain,~eñ verdad, ciertas hipótesis en las cuales el padre 
obtenía como favor la autoridad paterna sobre sus hijos nacidos fuera 
de las juslaa nuptiae. Esto solía ocurrir: a) Cuando el emperador, confi- 
riendo la ciudadanía a un peregrino y a sus hijos, le concedia espccial- 
mente sobre ellos la autoridad paterna (Gayo, 1, 93); h)  Cuando un 
latino jrtniano disfrutaba del beneficio de la causae pronalio (V. n.O 73, 
1, 2, c.:; c) Y, por último, en caso de erroris causae pubal io .  Esta ins- 
titución consistía en lo siguiente: Una persona se casa, equivocándose 
sobre su cualidacl o la de su cdnyuge, creyendo existe entre ellos el 
connubium: por ejemplo, un ciudadano se casa con una latina creykn- 
dola ciudadana (11; si de esta unión nace un hijo o una hija, un senado- 
consulto permite al padre hacer In prueha de su buena fe, ev-wris oausam 
probare, y desde entonces el matrimonio queda convertido en juslae 
nupliae. Todos tienen la ciudadanía y el padre posee la autoridad pa- 
terna sobre el hijo. Esta práctica se hizo cada vez más rara, por la ex- 
tensión del derecho de ciudadanla. 

Es sólo en el Bajo Imperio donde se ve aparecer, con la idea de que 
las juelae laupliae sólo son honrosas para los padres y los hijos, la legi- 
timación, que. es la  consecuencia. 
-- 
hnciendo- caer hajii la suirnidad paterna. En realidad, el adoptado no era nids que un 
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96.-En principio, el hijo no puede ser legitimado sin su voluntad. 
E n  efecto, estando m i  jwia, tiene un patrimonio que se absorbe 

en el de su padre, en cuya autoridad cae por su legitimación, siendo un 
resultado en el oual debe de consentir. Si es demasiado joven, basta 
con que no contradiga (Nov. 89, cap. 11). Los procedimientos para l a  
legitimación son los siguientes (1, 13, de nupt., 1, 10): 

1 .  El matrimonio mbaiguiente del padre y madre.-Ya hemos 
visto cómo, ofrecido primeramente por Constantino y Zenón, creyéndo- 
lo una ventaja momentánea, este modo fué después sancionado como 
institución regular por Anastasio y Justiniano (V. n.O 91, 1, i n  fim). 

Para que los hijos pudieran ser legitimados era preciso que hnbie- 
sen nacido de personas entre las cuales era posible el matrimonio como 
consecuencia de la concepción. Esta condición excluye no sólo a los 
hijos adulterinos e imstuoaos, sino también a aquellos cuyos padre 
o madre no podían contraer matrimonio por alguna prohibición legal 
o temporal; por ejemplo: un  gobernador que tiene una concubina de 
su provincia, y de esta unión les nace un hijo, no puede legitimarle 
por el matrimonio ni aun marchindose de la provincia (1). Era  tambibn 
necesario que al matrimonio se acompañase una acta escrita probando 
que se habia constituido una dote, a fin de quedar bien establecido que 
se trataba de las 'ustae nuptioe. Esta legitimación produce efectos com- 
pletos, pues el hijo entra como agnado en la  familia civil del padre 
(Nov. 89. c. 8). , ,  

2. La oblación a la curia.-Esta manera de legitimar fué creada 
por Teodosio 11 y Valentiniano 111 en el año 412 de nuestra era. Permi- 
tía al padre que tuviese un hijo natural legitimarle, ofreciéndole en la  
curia de su villa natal si era hijo, y siendo hija cas5ndola con un  decu- 
rión (L. 3 C., de nat. liber, V .  27.-Cf. Nov. 89, c. 2). 

Las curias formaban en las villas municipales una especie de noble- 
za aniloga a los senadores de Roma. Durante el Bajo Imperio, los 
miembros de las curias, o decwiones, estaban encargados de la recauda- 
ción de los impuestos, respondiendo de sus bienes; y por eso los empera- 
dores buscaban por todos losmedios favorecer el reclutamiento. De esta 
manera ofrecían al padre la autoridad paterna sobre el hijo natural que 



ingresaba en la curia, exigiendo, además, que el hijo tuviese una for- 
tuna mobiliaria de veinticinco fanegas, y una dote igual la hija. 

Este procedimiento de legitimaci6n s610 tiene efectos restringidos. 
El hijo cae bajo la autoridad paterna, haciendose el agnado de su padre, 
aunque no entm en la  familia civil, ni tampoco es el agnado de los 
agnados del padre (Cf. L. 9. p., C., & nat. liber., V, 27). 

8. El  rssoriplo del pr4ncipe.-Justiniano decidió que estando muer- 
t a  la madre, ausente o casada con otro, el padre podla dirigirse al em- 
perador pidiendo la  legitimación de sus hijos naturales. Se concedía 
despub de un examen, con tal de que el padre no tuviese hijos legiti- 
mos (Nov. 74 c. 2 p..), produciendo los efectos completos. Tambien 
tenia autorizaci6n el padre para solicitar esta legitimacibn en su tee- 
famento, y los hijos de esta manera legitimados despues de su mnerte 
se hacían sus hirrederos (Nov. 74, c. 2, 3 1) (2). 

5 8.-Disolueidn de lo autoridad palerun. 

(1.. Quibua modia jus  potcsl. solvitur, 1, 12). 

%.-Entre las causas que ponen fin a la autoridad paterna se pue- 
den distinguir los acontecimientos fortuitos, caaus, y los acto8 solemnes, 
dependiendo de la  voluntad del jefe de familia (V. n.o 97, nota 1). 

I. Acodecimiedoa fwtuitos.-Son: La n*~evte del jefe de familia, 
su reducción en esclavilud y la  pérdida del derecho & ciudadanfa. Enton- 
ces los hijos sometidos directamente a su autoridad se hacen m i  jwia, 
sin perder sus derechos de agnacidn. 

Si el jefe de familia tenia bajo su autoridad al hijo y al nieto, s610 
el hijo ser& mi juvis, pero tiene ademhs la autoridad paterna sobre el 
nieto ,'T., p. hl.). 

Cuando el uadre esta cautivo. la suerte de los hiios aueda en sus- . - 
penso. 

Si vuelve de su cautiverio, se admite, en virtud de los jua poslli- 
mi&, que no han cesado nunca de estar bajo su autoridad, y que los 
bienes adquiridos durante este intervalo van a engrosar el patrimonio 
paterno. Caso de morir en poder del enemigo, los jurisconsultos decidie- 
ron, sin titubear, que los hijos serían m i  juria desde el dla de su cau- 
tiverio, quedando de su pro iedad las adquisiciones hechas desde esta 
dpoca (Gayo, IL, 5 129. 1 E, hl.). 

2. La mturtir del niño, alieni juria, su eadda en. esclavitud y la p á -  
dida del &reoho da cQidadan4a.-Si es hecho cautivo: o vuelve, y se 
considera y la,  potestad paterna no ha sido nunca interrumpida mer- 
ced al post zrnwturn, o muere en el campamento enemigo, y ella queda 
rota el dia de :;u cautividad. 

3. De la ellevaci6n del hijo de familia a ciertas dignidades.-En el 
Derecho antiguo. el hijo sacerdote de Júpiter y la hija vestal fueron los 
6nicos que escaparon del poder paterno Gayo, 1, $ 130 Bajo Justi- 
niano se prodcicía el mismo efecto cuan d o algiin hijo de familia era 
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nombrado patricio (l), obispo, cónsul, prefecto del pretorio o cuestor 
del palacio, aunque conservando, sin embargo, sus derechos de agna- 
ción (I., 5 4, ht.-Nov. 81, c. 2 y 3). 

11. Actos solemma.-Son la  eqúrega en adopción y la emancipación. 
Ya hemos visto que la entrega en adopción en la  6poca clasica rompe 
la autoridad del padre natural; pero bajo Justiniano únicamente ocurre 
<;e esta manera, cuando el adoptante es un extramua. S610 hablaremos 
aqui de la emancipaoión.. , 

97.-De la  emancipac%on.-Es el acto por el cual el jefe de familia 
hace salir al hijo de su potestad haciéndole & juris. 

Los caracteres primitivos de la emancipación se modificaron profun- 
damente en la  epoca clásica. De verdadera decadencia donde estaba, 
lleg6 a ser despues un gran beneficio. 

1. El1 su origen, el jefe de familia investido de autoridad paterna 
tenía el poder de echar al hijo de su familia, haciendo uso de su autori- 
dad para castigarle como culpable de crimen o de resistencia hacia 61. 
Pero de esto no resultaba ningún efecto juridico, puesto que el padre 
no podía romper la potestad paterna por su propia voluntad, y, por 
tanto, el Derecho no le ofrecía manera alguna de alcanzar este fin (1). 
La lev de las XII tablas que Drociamaba la runtura de esta Dotestad 
cuando el padre hubiese mancipado por tres veces a su hijo <no a sil- 
minictrnr 01 m d i n  "%-S olln .-- .-.. -. r - A -  

El padre que quería hacer salir a un hijo de su autoridad le manci- 
paba a un tercero de buena voluntad, coemptionatov, que se comprome- 
tia por un pacto de fiducia a maoumitirle despues en seguida. Una se- 
eunda mancioación siemore era seeuida de una seeunda manumisihn. ~~~~~ - - - ~ ~ ~ - ~ ~ ~  

Después de 1; tercera maBcipaciói ya qüedaba k t i ' í a  autoridad pater- 
na v el hijo manumitido era su< iwis. 

'rratáñdose de una hija o de uñ descendiente más lejano, bastaba con 
una sola mancipación seguida de manumisión (2). Este procedimiento 
tenia un inconveniente, que era el de hacer pasar al tercero, con relación 
al emancipado, el papel de patrono, confirikndole en detrimento del 
padre los derechos de tutela y de herencia que le estaban unidos. 

Cuando quería remediarse esto, el tercero se comprometia por un 
pacto de fiducia a volver a mancipar al hijo a su padre después de la  
tercera mancipación. Entonces, estando el hijo i n  mancipo era cuando 
el padre le manumitía, reservándose el papel de patrono (Gayo, 1, 5 140). 
Este acto tomaba el nombre de mancipatio, a causa de las marnipatio- 
ne8, que servían para realizarlo. 

La  emancipación tenia graves consecuencias para el emancipado. 
Exclufdo de su familia civil, sufria una capifis delninutio (V. n.0 134, 

2 b); de donde resultaba para 81 la  pérdida de sus cualidades de agnado 
y gentilis, con los derechos de sucesi6n que conferian. 

Ya únicamente estaba unido a su antigua familia por la cognación, 
aunque t a m b i h  era verdad que. hecho mi juris, podfa en adelante 

06. (1) La cualidad de patricio data de Constantino. Era un titulo nobiliario. Los 
patricio5 obraban s e a n  conse~o del emperador (Cf. L. 5, C., de consirll.. XII 3). 

N. del T.-Ciew6n (pro 13alb0, 11) deaa: auariun ciuilalum eiuis esse no;lro jure ciuile. 
nemo polnl: non esse hujus eiuilatis. pui se nlii eiuilols dicouil. polesl.. Por esto antiguamen- 
le los ciudadanos que iban n fundar colonias en el Lacio. y más adelante en las pro"ncian, 
perdian La ounlidad de ciudadano romano y se haclan Lalinos colonarii. 

N. del T.-El tltulo de polriclo, creado por Constantino. se daba a ciertos personajes 
eminentes que escogla el Emperador para sus consejeros intimes. 

07. (1) L. 3. C. de emuneip.. VIII, 49; Non nudo eonsenstr palria, Iibsri paleslale, 
Sed wlu soleznhi "el wisu 1ibsranlur.-Ad. L. 6, C., de polr. pol., VIII. 47.-Quintiliano. 
"1, * ,?VI - -. * -. , . 

(2) &f. Gayo, 1, § 132.-Ulpinno, X, 5 1;-X.- 83, nota 6. 
N. del T.-V. Leari, L'enloilcipazioiie nell dirillo romana (Padun, 1896). 
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tener un patrimonio; por eso, siendo impúbero, se le daba por razón de 
su edad un protector, es decir, un tutor (V. n.O 103). Pero esta ventaja 
estaba muy lejos de compensar los inconvenientes de la emancipación. 

2. F:n el comienzo del Imperio mejoró bastante la condición del 
emancipado. Por una parte, la  gentilidad cayó en desuso, perdiendo las 
antiguas familias patricias su prestigio y su papel politiro. 

La exclusión de la familia civil no tiene el mismo carácter de deca- 
dcncia. Y, por otra parte, el pretor llama a los hijos emancipados a la 
herencia del padre de familia, con derechos iguales a los de los hijos 
que quedaban bajo la autoridad paterna (3); por tanto, la emancipa- 
ción ofrece ciertas ventajas, permitiendo al emancipado quedarse con 
todo lo que adquiere; es m&, puede considerarse como un beneficio. 
Fué en este asvecto como quedó en vigor esta institución bajo el Impe- 
rio, y subsistiá aún en tiempos de Jii<tiniano (4). 

AdemBs, el  hijo en potestad no podia forzar al jefe de familia para 
que le mancipara 5). y, por su parte, dehía consentir, o al menos no 
oponer contradicci d n (Paulo, S., 11, 25, 5). 

E n  cuanto a las formas para la emancipación, en la  6poca clásica 
se empleaba aún el procedimiento antiguo (Cf. Gayo, 1, 5 132). El empe- 
rador Anastasio fiié e1  rimero me.  en 502. estableció una nueva forma 
de manciuación no ekeiendo'la' ~ r e sen i i a  del hiio, v permitiendo 
manciparie aun estando ausente: fue. el rescripto del  priic<pe, iusinna- 
do, es decir, transcripto con las diligencias del magistrado, sobre regis- 
tros públicos (L. 5,  C. de emancip.,  VIII, 4 9 ) .  Justíniano, aunque dejan- 
do subsistir el procedimiento creado por Anastasio, simplificó las for- 
malidades de la  antigua emancipación, suprimiendo las mancipacionos 
y permitiendo adrmBs al padre mancipar al hijo con una sencilla decla- 
ración delante del magistrado competente (L. 6, C., eod.. aíio 531.- 
l., 6, ht.). En estas nuevas formas de mancipación ya no era necesa- 
ria la intervención de un tercer ooemptiomator; el padre lleva siempre 
el título de patrono, conservando los derechos que de 61 emanan. 

SECCIÓN 11.-POTESTADES cA~DAS EN DESUSO 
BAJO JUSTINLANO 

98. -. -La marws es una potestad organizada por el Uerecho civil 
y propia de los ciudadanos romanos (Gayo, 1, 108). I'rcsenta la mayor 
analogía con la potestad paterna, pero sólo puede ejercerse sobre una 
mujer casada. E:n un principio, pertenece al marido; sicndo éste alieni 
j w i s ,  se ejercerá1 por el jefe de familia; y, por último, puede establecer- 
se, a titulo temporal, en provecho de un tercero (Gayo, 1, § 114). 

-- 
(3) La bonorurn porsesslo contra lobulos y la bonorum posrrssio unde liberi. ofrecidas 

al emaneipdo,datari en redidad del reinado de Augusto.-Vhanse Paraertnr dos bonorum 
,m~se.~rionn los niimerm 545, 546, 672 y 673. 

(4) La emanoipmidn en nuestro Derecho aotrial presenta una utilidad Y caracteres 
completamente dlstio<os.+V: n.0 130, nota 1.) 

( 5 )  Marciano, L.:ll, D. de adopl., 1, 7.-Al jefe de familia, por oroepci6n, podia ne- 
garseie ia emandpa<:idn, riem re que el hijo hubiese sido objeto de malos tratos (I'npi- 
nlano, L. 5 .  D., si o par.. XX%VII, 12) a cuando el adrogado irnpúbero. llegado n In pii- 
bertnd, pruebe que la adrogaoi6n no le er ventajosa (V. n . ~  93, 1, 3). 

N. del T.-Se ve,  pues. que l a s  formar de In cmancipici6n antigua no se dileronciahnn 
de las de la adopci6n sino en que, en vez de reivindifar al hijo por la se.wio in jiire, al com- 
prador le manumitia por el proceso rin~ulado dc la uindidu. 
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La manus sólo existe en el matrimonio. (1) Pero hay autores que opi- 
nan que primeramente fueron inseparables, puesto que en los primeros 
siglos de Roma no podia haber matrimonio sin manus y, además, los 
procedimientos que servian para crearla eran al mismo tiempo los modos 
necesarios para la formación del matrimonio. Desde la  ley de las X I I  
tablas no nos parece admisible esta opinión, puesto que tienden expre- 
samente, como institución en vigor, al establecimiento de la  manua por 
el uaus un año despues de contraído el matrimonio, dando a la mujer 
un modo de poder escapar (2). Para la  Bpoca anterior, sólo es una con- 
jetura, y los indicios sobre los cuales la apoyan, prueban únicamente, 
a nuestro juicio, que, de hecho, la  manus fué durante largo tiempo el 
acompañamiento habitual del matrimonio. 

El matrimonio por si  solo no modifica la condición de la mujer. 
Queda lo mismo que antes, tanto si está m i  juvis como estando some- 
tida a la autoridad paterna de su jefe de familia. Si quiere cambiar su 
condición y entrar en la  familia civil del marido, podrá hacerlo por 
medio de la manus; pero siendo alieni juris, necesita el consentimiento 
del jefe de familia o de sus tutores, siendo m i  juris. (Cicerón, Pm 
Flacco, 34). 

Después de continuo uso durante largo tiempo, esta autoridad se 
hizo muy rara hacia el fin de la República, y aun más bajo el Imperio. 
Tanibikn se menciona con bastante frecuencia por los jurisconsultos 
en el principio del siglo 111 (3); pero debió caer muy pronto en desuso, 
y por completo en el Derecho de Justiuiano. 

1. Cómo se estableció la "manudL.-Según Gayo, la  manus pudo ser 
establecida de tres maneras : por el usus, la confmeatio y la  coemptio 
(Gayo, 1, 5 110). 

a )  Usu8.-Este modo de establecerse la manus, parece ser el más 
antiguo. Es una especie de adquisición por el aso. La  posesión de la 
mujer, continuada durante un año, daba al marido la  manus. Según 
una disoosición de las XI I  tablas. la muier oue ouisiera escaoar tenia "~ A ~ L  ~~ ~ 

~~~ ~~ q"e intgrrumpir e&~poses i& pGando tres noches cada año 'fuera del 
techo convueal. Gavo constató la desaoarición de esta costumbre 14). 

b)  co"nf&eatio>~o mismo que ei usus, remonta a las primeras 
edades, aunque probablemente no es anterior a la  creación del flamen de 
Júpiter, cuya presencia era necesaria. Reservada exclusivamente para 
los patricios, la eonfafalreatio consistía en una ceremonia que acompaña- 
ba el matrimonio, y que tenla un carácter religioso. Delante del gran 
pontífice, el flamen Dialis y diez testigos, se pronunciaban solemnes 
palabras, ofrecihdose un pastel de harina (faneum) a Júpiter Fwreue. 

. 
na. (1, N. del T.-1.n miii,izr n un poder cvrcitilal del marido sobre la mujer. riendo 

r v m t u d .  porque no todni I;n mu)creí rrtnbnn ru j r t~s  a la mnno mniitnl. yo que la manus 
"o ern necrr;arm n>nrn la exiptrnriii d d  m;mimonio. el riinl oodin ociieetumente aer sine 
monu sin perder ñnda de  su esencia. 

(2) V. nota 4.-Hay quien rechaza este argumento diciendo que el "sus creaba 
al mismo tiempo la  monus Y el matrimonio. transformando cn justae nupline a l  cabo d e  
un d o  lo que hasta entonces 8610 liabia sido una unl6n irregular. Pero esta oplni6n no se 
aviene con el texto. saoado de  la nota 4, donde Gayo, hablando d e  l a  mujer. durante el 
-so del d o  que llevaba casada. dioe: nupla perseuerabol. 

(3) --- Papiniano, ~ ~ Les Dei, IV, 7, g l.-Paiilo, e&., IV, 2, 3 y Fr. Vat., S 115.-UI- 
piano, IX, g 1. 

(4) Gayo. 1, S 111: Usu in  m m u m  eonwniebai qime a n o  on l inuo  nupto persewrobal ... 
Iloque lege X I I  lobiiloruni caulum esl, iii s i  qua noble¡ eo modo in mnnum marili convenir. 
ea qiroiannis trinociio abessel alque eo modo usum euiusque interrumperel. Sed hoe, laium 
tus poriim leglbus subloium esl. parlim desuoludine oblilerotum es[.-Cf. Aulo Gelia, Nuils 
d.,  1 2. 

N. <id T.-G~YO I, 112; ulpfnno, ~ e y . ,  1.:  arreo cmuenitur in manum m l i s  wrbir 
LI le~l ibus decem p r a e h i b u s  el soionni sacrificio focio, in quaponisquwuefarreus adhibeiur. 

Gayo, 1, 113: Coempiione "era lii monum eonueniunl ver mancipotionem, Id es1 ver 9um- 
dom imaginariom ucnditlonem: riam adliibilis non minus quom quinque l q i b u s  eivibua 
rommis puboribus iirm libripende, eriiil is muliorem. cujus in monum convenil. 
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Los hijos nacidos de nuptiae cunfarrearae podían sólo ser investidos 
de  cierias funciones sacerdotales (Gayo, 1, 5  112). La ley Canuisia, au- 
torizando los matrimonios entre patricios y plebeyos, hizo más rara la  
aplicación de la <;onfarreatio Muy poco practicada durant la 8 oca de 
Tiberio Tbcito, An., IV, le) ,  existía aún en tiempo de Gayo (f 112) 
y en el 6 e Ulpiario (IX, 5  1 S610 fu8 6til desde el punto de vista reli- 
gioso, cayendo di:spu6s paulitinamente en desuso. 

c) Coemptio.-Era el rocedimiento corriente en la Bpoca clbica 
g r a  crear la mama. ~ e b i t s e r  ideada con posterioridad a la ley de las 

11 tablas (5) para permitir a los plebeyos que se casaban y no podían 
hacer uso de la  <:onfarrcalio establecer la manus en el mismo momento 
del matrimonio. La cocmptio consiste en una aplicación derivada de la  
mamipatio (Gayo, 1, 5 113). Es una venta imaginaria de la mujer al 
marido, con asistencia del jefe de familia si es alieni juras, o la auctori- 
toa del tutor si es mi jv ia .  Las palabras de la mancipación estaban mo- 
dificadas para que produjesen la manua, y no el mancipium (Gayo, 1, 
3 123, in fine). 

2. Efedosde la  "rnanua".-La mujer i n  n a n u  sale de su familia civil 
y entra en la de su marido. Su situación es igual a la de una hija en 
potestad paterna si el marido es m i  j u ~ i s ,  y a la de una nieta estando 
el padre sometido a la potestad paterna (6 , y adquiere los derechos de 
sucesión unidos a esta cualidad (V. n.o 625). Pero teniendo un patri- 
monio se absorbe en el de su marido, y lo mismo que si fuera una hija 
de familia, a no puede adquirir nada en propiedad (7). 

3. DisoLcidn de la  "manus".-La nanua se extinguía como la potes- 
tad paterna. En caso de divorcio, la mujer podía obligar al marido a 
romper la manus; si había sido establecida por confarrealio, era necesa- 
ria una ceremonia contraria llamada diffameatzo (Pesto V. Diffarrea- 
tio); en otros casos era precisa una manumisión especial Ga o, 1, 137). 6 I: 99.--De la  "poemptio fiduciae cauaaC'.-La mujer o La acer uso de 
la coemplio para establecer sobre ella, bien fuera en geneficio del ma r -  
do o de un tercero, una manus temporal, destinada a romperla inmedia- 
tamente (Gayo, 1:, 5  114). Aquel bajo cuya autoridad.cayese, se compro- 
metía por un pacto de fiducia a manumitirla en seguida. Por eso queda- 
ba roto el lazo de agnación que la unía a su familia civil. La mujer em- 
pleaba estos procedimientos, bien para desembarazarse de la carga de 
as saora privata (Cicerón, Ppo Murena, 12), bien para evitar la tutela 

de sus agnados [Gayo, 1, 115). o, en fin, para adquirir el derecho de 
testar en los casos donde estaba afectada de una incapacidad que des- 
apareció bajo Adriano (Gayo. 1, § 115.-V. n.O 539, 1, 4). 

100.-EL mo:w%pium es una autoridad de Derecho civil que puede 
pertenecer a un hombre libre sobre una persona libre y que depende 
a La vez de La autoridad paterna y de la del señor. S610 podian darse i n  
maneipio los hijos bajo potestad paterna, y las mujeres i n  manu (Gayo, 1, 
$ 5  117 y 118). El mancipium se establecia al modo de la mnrroipatio 

(5)  Fa. en electo. por interpretac16n dc esta ley. por lo que una sola rnanelpaci6n 
p.ra Ira hilar uede romper la autoridad paterna. (V. n.o 83, note 6) .  

(e) Gayo. YI. 5 159: mem jurir es! et in uroris pwsonoquae in manu cit qizia tillar iom 
*SI, el in nuru uae fn manu t1i1 csl qulo n m i s  1- esf.-.&d. Geyo. 1. 5 148. 

( 7 )  Gayo. f11. !iD 83 y &I.>IoerEin Toplc.. 4.-V. para la ndquiricl6n guc deriva de 
1. manw el udrnero 701. 



Gayo, 1, 5 119). siendo numerosos los casos en el Derecho antiguo donde 
habla ocasión de establecer esta potestad. 

1-le aquí los prinr.ipalesi a )  El jefe de  familia pobre confería con fre- 
cuencia a un tercero el mancipiuqn sobre s a  hijo, mediante un precio 
o a título de  garantla. Ya hemos dicho cómo la ley de las X I I  tablas 
reprimió el abuso de esta práctica, que terminó por ser prohibida (Véase 
número 83, (1); b) Cuando el hijo alieni juris había causado por un delito 
algún daño a otro. el padre podla cedérselo, mancipándole a la parte 
lesionada. Este abandono, llamado nozal, fué  practicado hasta Justi- 
niano, que le suprimi6 (l . ,  5 7, & noz. acl., IV, 8-V. n.O 487); c) Y, 
por último, ya sabemos que el maneipium resultaba de las formas an- 
tiguas de la adopción y de l a  emancipación; pero entonces sólo estaba 
creada de una manera teniporal para romper la autoridad paterna 
IGavo. 1 S 1141 > - -- > - , - , - - - , . 

Todo el que está in mancipio participa, a la vez, del esclavo y del 
hombre libre: a) x l  esclavo se parece en que todo lo que adquiere per- 
tenece al señor (Gayo, 11, $5 86 y 90). Para ser eximido de esta auto- 
ridad, es necesario que est6 manumitido por la vindicta, el censo o por 
testamento (Gayo, 1, 5 1381, ejerciendo desde entonces el señor sobre 
él los derechos de un patrono (Lex Ilei ,  S V I ,  9, 5 2); b) Pero tiene 
también de hombre libre. puesto que no pierde ni la libcrtad ni la ciu- 
dadanía. 

Aun después de la manumisión, queda ingenuo y conserva sus de- 
rechos políticos (1). Además, esta autoridad no es inconciliable con los 
derechos de familia: el inatrimonio del hijo i n  maneipio nu se rompe, 
pues ya sabemos que dos mancipaciones para el hijo, por lo menos, 
no rompen la autoridad paterna. Finalmente, los hijos nacen libres de 
1111 padre irr inancipio (Gayo, 1, 5 135). 

El maneipium dejó de existir bajo Justiniano, que hizo desaparecer 
la última aplicación, suprimiendo el abandono noxal de los hijos en 
Dotestad. 

Capitulo 11.-De las personas «sui jurisn. 

101.-Las personas s i i i  ,ito.is no están sometidas a ninguna de las 
cuatro potestades precedentemcute estudiadas, y no dependen más 
que dc ellas mismas. S e  dividen en capaces, que pocden cumplir solas 
los actos jurfdicos, e incapaces, para las cnales el Derecho tiene orgnni- 
zada una protección, dándolas bien u11 I d u r ,  o un curador (Gayo, 1, 5 142). 
L'ori~iando la capacidad el derecho común, estudiaremos las prrsonas 
incapaces, que es lo único que presenta interés. Hay, pues, cuatro causas 
de incapacidad: a) La falla de edad; se daba un tutor a los iinpúberos, y 
desde cierta epoca se di6 también un ciirador a los menores de veinti- 
cinco años; b) 171 sexo; las mujeres, en el Derecho antiguo, estaban en 

10% (1)- En este sentida, Gayo, 1, S 162.-Pniilo. L. 5.  S 2. D., de cala. nrinul., IV, < .. 
2 3 2.. v .  9 L .  

N. del T.-Desde Iiiogo qiio el poder juridieo privado que rupoiio el rnaneipiirin no hacia 
que la persona sujeta n l  mismo prrdieso la libertad ni la ciiidadanio. 

Como se indica en el texto. en el Derccho justlnisneo no existen gn el ninncipiim ni la 
ninrins. wed-do s61o In Paya potestad: de donde se sigue que en epoca de Jiirtiniano 
persona olimi luris es sin6nlmo de hijo de fnmllin. Una eondici6n semejante s la clasice 
de Wrmnne in causo nianripii es In del prisionero dc gucma que Iiabin sido rescatado (re 
dmi~lus ab hmlibus) por contrato e titulo oneroso en sur relaciones con quien le reswtd. 
Biillriinn delrld. di dir. roin., XVII, págs. 123 y siguientes. Pampaloni. I'ersone in cauro 
iw2ncipii nrl dir. roin. gitislini<irtao. 
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tutela perpetua; c) La alteraci6n de las facultades inlelectuales; todos 
los que padeclari esta enfermedad estaban provistos de un curador; 
d) La podigal idod;  el pródigo quedaba impedido y puesto en curatela. 

Estas mismas; incapacidades podian alcanzar t a m b i h  a los alieni 
jw7i.v; pero no teniendo patrimonio que salvar, el jefe de familia era 
para ellos un protector natural. 

SECCIÓN 1.-DE LA TUTELA. 

102.--Estaban en tutela: a )  Los impúberos sui  juris ,  de uno U otro 
sexo. s e a n  la edad; b) Y las mujeres púberas su7 jurrs, por razón 
del sexo: 

5 1 . - lk  1 s  tutela <le los itiipíibe~~<is. 

1. Gcneralidades. 

10 .  El impíibero tiene necesidad de un protector habiendo naci- 
do sui juris,  fuera de matrimonio legitiino, o bim, si, nacido bajo la 
potestad paterna, ha  salido de ella antes de la pubertad. Este protector 
se llama tutor (1~) .  

Servio Sulpicio, contemporáneo de Cicerón, definió la tutela del 
siguiente modo: es un poder dado y permitido por el Derecho cisil s o h ~ e  
una cabeza libre para proteger a quien, a causa de su edad, no puede 
defenderse por si mismo (2). 

El poder concedido al tutor no es una verdadera potestad, pues 
difiere notablemente, por varias causas, de la potestad patern?. Asi, 
el impúber0 sometido no queda menos mi juris; el tutor no tiene ni 
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derecho de correcci6n ni autoridad sobre la persona del pupilo (3). 
terminando la  tutela en la  pubertad. 

E n  todos los pueblos civilizados se h a  reconocido la  necesidad de  
establecer un sistema de protecci6n hacia los impúberos; por eso el 
rincipio de la tutela esdel Derecho de gentes (Gayo, 1, 5 189). Pero en 

goma, no es menos una institución de Derecho civil, siempre que se 
han fijado las reglas por el Derecho civil. E n  esta organización se en- 
contraban unidos el interes de la  familia con el del incapaz. Si el impú- 
bero tenia necesidad de un protector para administrar su patrimonio 
e impedir a un tercero abusar de su debilidad, la conservación de sus 
bienes era de grandisima importancia para los miembros de la familia 
civil, llamados a heredarle a su muerte; por eso la  ley de las XI I  tablas, 
dando satisfacci6n a este doble interes (4), confiaba la tutela a los ag- 
nados o al patrono del impúbero. 

La tutela estaba considerada como una carga pública a w u e  pu- 
blicum, siendo necesario para cumplirla ser libre, ciudadano o del sexo 
masculino. (5). Además, un hijo de familia podia ser tutor, porque la  
autoridad paterna s61o tenia efecto en el orden privado (V. n.O 83 bis). 
De la ausencia de estas condiciones resultaban los incapadados, te- 
niendo un carácter de orden público. Pero un ciudadano capaz podia 
hacerse valer de excusas, es decir, obtener del magistrado ser dispen- 
sado de la  tutela por ciertas causas especialmente determinadas, tal  
como el número de hijos, un cargo público o la edad de setenta años. 
La minoria de veinticinco años, conceptuada como excusa en el dere- 
cho clásico, lleg6 a ser en tiempo de Justiniano un motivo de incapa- 
cidad (U. l., de ezcusat. tut., 1, 25). 

11.-De la designaciún del tutor. 

104.-La ley de las XI I  tablas, permitiendo al jefe de familia esco- 
ger un heredero, le concede tambihn derecho para designar por testa- 
mento el tutor de su hijo (1). A falta de tutor teatanentaiio, difiere la 
tutela a los miembros de la  familia civil que llama eventualmente a la  
sucesi6n del impúbero, es decir, en primer lugar al agnado más pr6- 
ximo, y dcspuks a los gentiles. La carga de la tutela sigue así la esperan- 
za de la herencia (2), y estos tutores se interesan personalmente en la  
conservación del patrimonio del pupilo. Se les llama legilirnos porque su 
llamamiento a l a  tutela procede de la  ley (3). 

~ . .  

(3) V. n . O  109.-E1 impnibero en tutela es llamado p u ~ i l l u s  (L. 239, pr., D., de uerb. 
sl.gn. L. 16). La palabra minor indica el sui juris que aiin n o  tiene veintlcinoo d o n :  minor 
ntyinli quinque annis. 

(4) Ulpinno L. 1, pr., D. de legil lul.; XXVI, 4: Legilimoe luleloe Iege duodecim lo- 
buianzm nonnrirderoroc suni ei'mnsangi,ineis irem poironis, id e s ~  /iis od tegilimam heredilo- 
lcm admilli possinl. /m sirmmo prouidenlia, u! qui sPerwenf h m c  suereasionem. ilem lueren- 
1°F bonn n a  dilópidnrrnlur. 

(5) Nerntio. L. 18. D., de lulel.. XXVI, 1: F e m i n a  tufores d w i  non posunl qula M 
rnonus rnoreriloriirn ed.-Gaya, L. 16, pr., D.. eod: Tulela plerumque uirlle offieiurn esl. 
Ad. T.. 1, 6 4. D.. de miinrr.. L. 4. 

104. (1) Ulpiano X1, $ 14: Teslamenio quaque nomfnalim luiores doli conjirmmlur 
rodent i q e  duadceim ~kbuliuiim his uerbls: mi  I~gassil super picunio fuleiove suam re¡, 11.2 
~ U S  e.m. Qui iuiorer dnirrri oppr1lanitir.-ciertoi autores opinan que en su origen la tutela 
re otorwba cxeliirivnrnente a 10s a p o d o s  y a los gentiles, y que la tutela testamentaria se 
hubiera esial>leeida mbs farde antes de la ley de  las X1I tablas. Estn eonletura no se apoya 
en ninguna rizdn decisiva. 

(2) 1. pr. de Irgil. palron. Ii~icl., 1, 17: ... Plerunque ubi successloni~ es1 emolumcnturn 
ibi el luldae r&us a s e  debef.-Ad. L. 73, pr. D. de reg. jur.. L. 17. 

(3) Dlpinno, XI, 5 3: Lrgiliiiii lulores siinl q;i n lrge ollqiio descendiml: per emlnenllam 
aulem Iegilimi dieunlor pui ez lsge duodecim labtilorum introducunlur, se. pal- quales 
sunl agnali, seu pe-7 consaluenliam quales sunl pailronl. 
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Hacia el siglo VI de Roma, cayendo en desuso la gentilidad, se fijó 
una idea nueva, :y era que la sociedad debia intervenir en la  protección 
del incapaz si la  familia no era suficiente; por eso, a falta de agnado 
o tutor testamentario, el magustrado se encargaba de nombrarle un 
tutor. 

Estas diversas maneras de designaci6n se aplicaban al caso ordina- 
no  en que el impubcro s r  hubiese hecho m i  juris por la muerte del jefe 
de fnmilia. Estudi:iremos siimnriaiiiente rl Derecho comiin. scñalindo ~ ~~ ~-~ ~ - 

despues las hipótesis especiales. 

a) Derecho común 

106.-1. Tulela testanentwia ( I . ,  De tutelia, 1, 13.-Qui d w i  tut. 
lest. po&, 1, 14).--Esta tutela es la  más importante; supera a todas las 
otras, que sólo en su defecto se practican. 

El derecho de nombrar un tutor testamentario era en su origen atri- 
buto de la  potestad paterna, pues sólo podía hacer uso de ello el padre 
de familia, ara los impúberos, que, a su muerte, se hacían m i  juris. 
Pero en la  fpoca clásica se tenía t a m b i h  en cuenta la cualidad de as- 
cendiente o los sentimientos de afecto del testador. Para esto se dieron 
las siguientes soluciones: a) Habiendo nombrado un padre un tutor 
testamentario al hijo emancipado, el nombramiento debe ser confir- 
mado or el magistrado, sin información alguna. b) Siendo la  madre, 
la conkrmación sólo tiene lugar despubs de una información sobre la 
honradez y habilidad del tutor. c) Si es el patrono del impúbero, y 
aun un ezl~aneu,a, el magistrado debe confirmar t a m b i h  el nombra- 
miento, pero despues de la información, y únicamente si el impúbero, no 
teniendo más fortuna, ha sido instituido heredero por el testador (1). 

El jefe de familia sólo puede nombrar tutores testamentarios a los 
que por derecho puede elegir como herederos; por eso estan excluidos 
los peregrinos y los dediticios, y aun se pueden añadir los latinos junia- 
nos, en virtud de una incapacidad dictada por la ley Junia (Clpiano, XI, 
$16) En cuanta al nombramiento de un esclavo, sólo tiene efecto ha- 
cién ose manumitido ciudadano (l., § 1, qui dari tut. test., 1 ,  14). 

El tutor debe ser designado por su nombre y en una forma impera- 
tiva (Gayo, 1, S 149). Según opinión proculeyana, el nombramiento 
puede hacerse antes de la institución de heredero, prevaleciendo esta 
opinión sobre el formalismo de los sabinianos (Gayo, 11,. 3 231). Podía 
suspenderse o liniitarse por un termino o por una condición, lo cual no 
podla efectuarse en las demás tutelas (1, 3 3, eod.). 

Y ,  finalmente, está permitido al jefe de familia designar en su tes- 
tamento uno o v:irios tutores. La pluralidad de los tutores era muy fre- 
cuente entre los romanos, pues el pupilo encontraba protección y ga- 
rantías más completas (2). 
. -. . - -. . - 

106. (1) Cf. Modrstino, L. 1. 88 1 y 2, D., de confirm. liil., XXVI, 3.-Neratlo, L. 
2. pr. D., mi.-Paulo, L. 4, D.. rod. 

N. de1 T.-Se deduce del texto, aunque no re consima expresamente, que, paro ser 
nombrado tutor en t,mtamento, era preciso tener la mialidud de ciudadano y ademtil ser 
apto para dnemperíair wrgor pilblieos, porque la tutela cs uno de ellor. En cusnto s lo 
primero, la L. 61. D. ds? leslarn. lul.. ya lndlon L. euni puibiis eslomcnli Indio <.<l.: es dair, 
s61o se podla hacer el nombramiento en favor de quien ~ u e d e  hacer disnonicionea testemen- 
tarias. y la toatamentiTaeci6n no se tlene con los extranjeros. Respecta n lo segundo, la 
L. 16, D., de tul.. afirma ilulcla pirrurnyue uirile o//ieiurn esla. y por a t o  r61o re da lu  tute- 
la a los hombres. La!, mujeres s61o eran llnmndar a ella exce~elonalmente. cuando eonee- 
di= el r>rlncir>e auna madre e abuela la tutela de rus hilos oNetos (L. 17. D. rod Y Novels. 
118 c . ~ V . j .  

(2) En virtud de tui derecho propio, el tutor testamentario puede r-hazar (obdicnrc) 
la tutela que se le diliwe (Ulpanlo, XI. 8 17). Pero bajo Jurtinlano parece que daapare- 
ci6 esta prerrogativa. 



106-Tutela legitima de los agnados (l., de legit. adgnat. tutela, 1, 15). 
En defecto de tutor testamentario se abre la tutela legftima de los ag- 
nados (1). La ley de las XII tablas indica como tutor al agnado más 
próximo, y habiendo varios en el mismo grado, son todos tutores (Gayo, 
1 ,  5 164). 

Justiniano, al crear un nuevo sistema de sucesiones ah infesfato, 
modificó completamente los principios de esa tutela (Nov. 118, c. 5), 
y desde entonces los derechos de la familia natural aventajan a los de la 
familia civil. La tutcla y la sucesión son otorgadas al pariente m&s próxi- 
mo, bien sea agnado o cognado, y es deferida a la madre o al abuelo del 
impúbero, con preferencia a los colaterales. 

111. Tutela legitima de los gentiles.-En el Derecho antiguo, y no 
habiendo agnado, pasaba la  sucesión a los gentiles, y, por tanto, también 
la tutela debía de serles concedida. Es lo que resulta, en ausencia de 
un texto preciso, de la correlación observada por la ley de las XII tablas 
entre la vocación a la tutela y la vocación a la sucesión ab intestato (2). 
Esta legitima tutela desapareció con la gentilidad, recurriendo para 
reem lazarla al nombramiento del tutor por el magistrado. 

l&-IV .  Tutela deferida por el rnagiskado ( 1 )  (l., de atil M . ,  
1, 201.-Cuando la gentilidad cayó en desuso, se preocuparon de llenar 
este vacío asegurando un tutor al impúbrro que no tenía amados. Este 
fu8 el objeto &e dos leyes. 

a )  La ley Afilia, cuya fecha no es segura, aunque anterior al aíio 557 
(Tito Livio, X X X I X ,  9), da derecho a nombrar los tutores en Roma al 
pretor urbano y a la mayoría de los tribunos de la plebe. Es un dere- 
cho propio distinto de las atribuciones ordinarias de los magistrados, 
y no susceptible de delegación (L. 6, 5 2, D., de tutel, X X V I ,  1 ) .  

b) La ley Julia Tit ia,  del aíio 723 de Roma, concede el mismo 
poder al presidente en las provincias (2). 

Este sistema de designación fué modificado cun alguna frecuencia 
bajo el Iniperio. E n  Roma, y bajo el emperador Claudio, pasa a los 
cónsules el derecho de nombrar tutores [Suetonio, Claudio, 23). Marco 
Aurelio creó para este cargo un pretor especial praetw tutelaris'(Capito- 
lino Marco Aurelio, lo) ,  que más tarde compartió su competencia con 
el prefecto de la villa. Estos magistrados superiores sólo podían nombrar 
un tutor después de información sobre su moralidad y fortuna (l., 55 3 
y 4, de at. tut., 1, 20). En provincias, los presidentes permanecieron siendo 
competentes para los pupilos más ricos, con la garantía de una infor- 
mación. 

Para los otros, los magistrados municipales que tuvieron primero 
la misión de presentar los tutores a gusto del presidente (nomifiwe tu- 
tores) fueron bajo el Imperio encargados de nombrarlos ellos mismos. 
Lo hacían sin información alguna y bajo su responsabilidad (l., 5 5, eod.). 

E l  nombramiento del tutor por el magistrado era necesario no ba- 
biendo ni tutor testamentario ni tutor legítimo. Pero si el tutor testa- 
mentario era nombrado a partir de la llegada de u n  término o una 
condición, o si estaba prisionero del enemigo o enfermo de locura, era 

los. (1) Cayo, 1. 5 15% Quibu; fesiamenlo wideni lulor dnlus non sil iis ez lege XII  
tabizlarum agnali sunl tulares. qui uocantur legilinii. 

(2) Gaya hablaba, sin duda. de la tutela de los gentiles E n  una página que qued6 
ilegible seguida del 5 1% 17CI. 111. S 17. 

107. (1) Mode~tlno llama dotiuus al tutor nombrado por e1,rnsgistrado (L. 7, D., 
rem pupil solu., XLVI. 6). Pero, generalmente, los jurisconsultos indican con esta expre- 
sión J tutor testamentario. Cf. Gayo, 1, 5 154.-Ulplano. XI. 5 14 (V. n." 104, nata 1). 

(2) Cf. Gayo, 1. 5 185.SegÚn la pmafrasis de T?ófilo sobre ente texto, se tratade 
dos leyes distintas: la ley Julia y la ley Titia. En el mismo sentido hablan de lo ley Titla 
los frngnentos del Sinal (S  20). Estas l e y e ~  debían de ser anteriores a Augiisto y aenso tam- 
tiimbidn ti Cicerón (Act. 2... in Ver., 1, 5G). 
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necesario abrir la tutela legítima de los agnados mientras se esperaba 
la Bpoca fijada, la vuelta de su cautiverio, o su curación. Los juriscon- 
sultos se admiran con razón que fuesen separados los agnados. E n  
efecto, debido al azar del nacimiento, la tutela legítima pertenecla casi 
siempre a un agn:ado, colateral lejano, sin ninguna garantia dc capacidad 
ni de afección p:ara el pupilo. El tutor interino era también en igual 
caso designado por el magistrado (3). 

Todos los interesados por el pupilo podian provocar este nombra- 
miento. Eran pexsonas obligadas: la  madre, bajo pena de perder el de- 
recho a la herencia: el mauumitido por los hijos impúberos del patro- 
no (L. 2, pr. y 5 1, D., ~ u i  pet. tut., XXVI, ti) ( 4 ) .  

b) Hipótesis especiales. 

108.-.-l. T d e l a  legitima del patrono y de sua hijos (l., de legit. 
patron. tutela, 1, 17) .  Cuando el impúbero queda manumitido comienza 
una nueva familia v no Puede tener ni tutor testamentario ni tutor 
legitimo agnado. 

Se extendió por interpretación el principio de la  ley de las XII tablas, 
y como Uamaba al patrono y a sus hijos agnados a la sucesión del manu- 
mitido, se les daba tambibn la  tutela. Por tanto, el patrono es el tutor 
legitimo del maniimitido impubero, y si muere, esta tutela legltima p sa 
a Los hijos que tenla bajo su potestad directa y que heredan los derecios 
del patronato (Gayo, l., 5 165). Habiendo varios patronos se repartían 
la tutela; ero uina patrona no podía nunca ser tutora (L. 3. 4, D., de 
legit. tut., KXVI, 'L). 

11. Tutela legitima del ascendiente emancipador (I., de leqit. pwent. 
tutela, 1, 18).-Esta tutela se concede a imitación de la  del patrono. 

En efecto, el ascendiente emancipador que habiendo tenido cuida- 
do de volver a emancipar al hijo despues de la  tercera mancipación, y 
le manumite, representa el papel de un patrono. Es, pues, tutor del 
emanci~ado impúbero, y le dan, honorzs causa. e1 tltnlo de tutor legi- 
timo i). 

114. Tutelafiduciaiia (I., de jiduc. tutela, 1, 19).-En la epoca CIA. 
sica, la tutela fiduciaria se presenta en los dos casos siguientes: 

aJ A la muerte del padre emancipador, tutor !egltimo del eman- 
cipa o, sus hijos agnados quedan tutores fiduciarzoe de su hermano 
impúbero. 

Es la diferencia que hay con los hijos del patrono, que son tutores 
leqitimos como sil padre. Pero la tutela del padre emancipador, en rea- 
lidad no es más 'qie una tutela fiduciaria que se ha reservado contraeta 
fiducia: se le Ilanna tutor legitimo por su título de padre, cuya raz6n ya 
ñ o  exiite para sus hijos. 

b) En caso di: emancipación de un impiibero, el manumisor extra- 
neus que le Libertii representa el papel de patrono, siendole concedida 
la tutela. Es un tutor fiduciario porque existe entre 61 y el jefe de fa- 

(3) ulpiano en In ley 11, p.., D., de lesl. "l.. XXVI, 2. despuds de dar LR soluei6n. 
en estdterniinor el principio genersil: scisndurn es1 enirnguamdiu tulumuilaria 

iutela rpewlur legilinlam cmsare. 
(4) EI tutor nombrado en virtud de las leyes Afilio o Julia Tilio disfrutaba de un pri- 

vilegio especial en la b p x n  el8sice. Adernss de la facultad para !nvocar excusas ordinarias, 
podia ecsonrgarsc de la tuleln ejerciendo los jur nominondi poliorem, es decir, designando 
una p y s  solvente, honesta y preleril>le e 61, a causa de s! Parentenco con e! Pupilo 
(Fr. .t. $6  157 y I5H). S610 @la usar de este derecho no siendo 61 mismo pariente ni 
aliado del pupilo. rn el grado expresado por las leyes caducarlag (Fr. Vat.. 85 214 a219). 
Bajo Jurtininno. ya 1610 fuf eueiti6n de los i i ir  nominandi poliorem. 

los. (1) cayo, 1, g 172: Cum is legilimus tutor hobeolur, el non rninirs Iiuie auam 
palronid honor proeslondus sil. 
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milia un pacto de jiducia, para obligarle a manumitir al hijo despues 
de la tercera mancipación (Ulpiano, XI, 5). Bajo Justiniano desapa- 
reció este caso de tutela fiduciaria, con las formas antiguas de la eman- 
cipación. 

111.-De los funeioiies del tutor. 

109.-Las costumbres imponian a los tutores ciertos deberes para 
con el pupilo. Debía tomarse en cualquier circunstancia la  defensa de  
sus intereses, estando considerado este deber coino aún más sagrado que 
el del patrono con su cliente (1). 

E n  cuanto a las funciones legales del tutor, los romanos admitian 
una sabia distiución, que debemos estar pesarosos de no tenerla en 
nuestras leyes (Cf. art. 108 y 450, C. C.). El tutor se ocupa de la fortu- 
na del pupilo, y no de su guarda ni de su educación. Casi siempre era 
el pretor el llamado a designar en presencia de los parientes m& próxi- 
mos del impúbero, la persona destinada a educarle, fijando tambien las 
cantidades necesarias para ello. Este nombramiento podía hacerle la  
madre, el abuelo o cualquier otra persona cuyos m6ritos y afecciones 
fuesen garantía para asegurar la buena educación del impúbero (Cf. 
D., ubi p p i l  educ. XXVII, 2 ) .  El tutor debe velar únicamente por los 
intereses pecuniarios del pupilo; así que no hay que equivocarse en el 
sentido de esta regla tutor personae non mi ve1 causae datu? (2)' pues no 
quiere decir que tenga cuidado de la persona del pupilo. Sigmfica,que 
el tutor está dado no para un bien o un negocio especial,.pero si para 
completar la personalidad jurídica del impúbero y administrar el con- 
iunto de su Datrimonio. 

.\iitt>o dc Eiiipccir at*jrrcrr su vnrgo, el tutor debe sonietcrsc a cierto 
núnirro de I~iriiialiiI;~<lc~ qiit. le soii iiripucstns para defc.nder los intere- 
acs del r~uiiilu. 1 lablaremos rlc tllu iintcs de estudiar sus carQos. urooia- - , A . -~~ 
mente dichos. 

109 bis.-1. Formalidades impuestas al tutoir ontes de entrar en 
funciones.-l. Lo primero que debe hacer un tutor es un inventario 
de los bienes del pupilo. E l  objeto de esta formalidad es asegurar la 
restitución al fin de la tutela. Si el tutor no ha hecho inventario sin 
excusa legítima, se le considera culpable de fraude, obligándole a in- 
demnizar al pupilo del perjuicio que haya odido causarle, cuya in- 
demnización se fija después del juramento A l  incapaz, L. 7, pr., D., 
de adm. el per. tut. XXVI, 7 ) .  

2 .  Algunos tutores deben suministrar la satisdatio; es decir, pro- 
meter por estipulación conservar intacto el patrimonio del pupilo, vem 
pupilii salvam fore, y presentar fiadores solventes que tomen el mismo 
compromiso (Gayo, 1, g 199). La promesa se hace al pupilo. Estando 
ausente, o no hablando tsdavia, estipula por 61 uno de sus esclavos, y 
no teniendo esclavo, o no pudiendo comprarle, se hace estipular a un 
esclavo público. Desde el momento en que el pupilo puede ya hablar. 
se le permite a 61 hacerlo (1). 

109. (1)  Aulo Gelio. Nuils al., V. 13: Condobanl... u: morióul populi romoni, primum 
jurrq porenles loc!zm lenere pupilos deberc. f i d ~ i  lulelwue noslrae credilos: sscundum eas 
prommuni lacum clienlcs hobere... 

(2) Ulpiano. L. 12, D., de lesl. tul., XXVI. 2: Cerlarum rerurn uel eausarum lulor dar1 
non po1esl.-Msrciano, L. 14. D., eod.: Quio pemonae, nin re¡ oel eousae do1ur.-1, 5 17, 
de ercus tul., 1, 25: Dotus luior ad uniuersuni pali.lnionirim dulus esse creditur. 

109 bls. (1) Cf. Ulpinno. L. 2, D., rem pup. salo., XLVI. 6.-Gayo, L. G, D., eod.- 
Se termin6 por admitir que los fiadores designados por 9 tutor que hubiesen dejado inr- 
cribir en su presencia su nombre en los actos públioon. sin oponerse, quedaban obligados 
como si hubiese existido estipulaei6n. 
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~ ~~~~ ~~, . .- ~ * ~ ~ .  - - ~ ~  

henos-confyanza. Para los nrimeros era el & s o r  v aauellos madstrados 
Dara los otros. a los aue bertenecia cuidar de <iue tutor drera esta 
b ran t ia .  A vece!; tamhén-podla exigirse por el juez en el curso de un 
uroceso (21. 

izad. tul., 1, 24). 
3. l ' n a  últinia formalidad se impone al tutor en el Derecho de Jus- 

tiniano. Este emperador tomó en la Novela 72 cierto niimero de medidas 
destinadas a proteger los intereses del pupilo cuando era acreedor o 
deudor del tutor. Este, antes de hacerse cargo, debe declararlo al ma- 
gistrado, y esta ideclaraci6n le hace excluir de la tutela. Si no ha dicho 
nada, siendo acreedor qneda desposeldo de su cr6dito; o siendo deudor 
no puede prevalerse de ningún pago hecho en el curso de la tutela (No- 
vela 72, c. 3 y 41.-<f. art. 451, C. C.). 

110.-11. Do la "aucto~itas" y de la "geatio" del tutor.-El tutor, una 
vez que ha entrado en funciones, debe intervenir en el cumplimiento de 
los actos jurldicos necesarios para la administración de los bienes del 
pupilo. Se emplean dos procedimientos. Tan pronto obra solo el autor, 
negotia geril, como es el pupilo el que obra con la  auctorilaa del tutor (1). 

Estudiaremos la auctoritas y la gestio del tutor, suponiendo que sólo 
hay uno. Despu~ba veremos las consecuencias de la pluralidad de los 
tutores. 

1. De la "ar~ctoritaa".-Se llama asi la cooperación, el concurso del 
tutor a un acto realizado por el pupilo, en el cual aumenta y completa 
la  personalidad con su presencia (2). 

Es probable que en su origen el tutor debla dar la auctoritas en tb- 
minos consagrados y contestando a una interrogaci6n. Esta solemni- 
dad desapareció en la  6poca clásica (Paulo, L. D., de wcl. el cona. tul., 
XXVI, 8). La  aucto~.itaa, en primer lugar, no es un consentimiento or- 
dinario, porque estB sometida a los principios siguientes: a No puede 1 darse por mensajero ni por carta, ni tampoco una vez e ectuado el 
acto. E l  tutor debe estar preeente en el .momento del acto (L. 9, 5 5, 
D.. eod.): bl AdemBs. no lleva ni t6rmino ni condición expresamente 
formulados. Úuer; el tútor com~le t a  o no completa con su presencia la 
personalidád~jurldica del pupiio (L. 8, D., eod.); c) Es t a m b i h  volun- 
taria. E l  tutor no puede ser contradicho por el magistrado, pues es juez 
de lo que crea bueno o malo para el pupilo. Si por su negativa causa 
un Deriuieio al irnnúbnro. deba indemnizarle al fin de la  tutorla (L. ..-" -- ~ r - ~ ~  .~ - 7  ~ .-. ~ 

17, D., cod.), habiendo tambibn casos en queno  le podla dar su auc'to- 
rifoa. Esto sucedlia cuando estuviera interesado en el acto, Por e jem~l0,  
si sostenia un proceso contra su pupilo; y entonces el magistrado n6m- 

(2) Gayo. 1, $8 199 y 200.-V. tambibn n.a 117, 2. y el n.O 335, 111. l .  
11% (1) ulpiario. XI. 8 25: Pupillorum pupillorumpue tutores el nagolla gerunl el 

audorll<lim InIerpo~~unI. 
(2) E. de esta idea de aumento de la y o o e l i d a d  Incompleta del pupllo (ande)  de 

donde vlene s l n  duda. la palabra ouelorilns. o hay en nuestro IenguaJe expresi6n que pueda 
tradwirlo &actamanto. 
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braba para el impúber0 un tutor o un curador especial (3). E n  caso de 
pluralidad de tutores, daba otro la auctoritas. 

EI acto por el cual el tutor da su auctovitas es siempre un acto eje- 
cutado por el mismo pupilo, pues es en la persona del pupilo donde se 
realizan las consecuencias del acto, y también es él, según los casos, 
quien se hace propietario, acreedor o deudor. E l  tutor queda extrano 
a los resultados de la  operación. 

2. De la.'gestio".-Se dice que el tutor administra o regenta, negotia 
gerit, cuando realiza solo un acto interesando el patrimonio del pupilo. 

E n  su origen, el tutor no podía regentar legalmente; era porque en- 
tonces no había m i s  que tutores testamentarios, escogidos con mucho 
cuidado por el jefe de familia, o por tutores legítimos personalmente 
interesados en administrar bien el patrimonio que algún día podia co- 
rresponderles por herencia. Pero n18s tarde, cuando hubo tutores nom- 
brados por el magistrado, sucedió de otra manera, y les fué impuesta la 
obligación de administrar; no por las leyes Afi l ia  y Jul ia  T i t ia ,  que 
eran imperfectas para esto (1, 3, de atil. tut., 1, 20), sino por los cónsu- 
les (Fr. Vat. 155, in f ine) .  Bajo Marco Aurelio, todos los tutores 
estaban obligados a adniinistrar, haciendose responsables del defecto -- "- o""".".. , - 1 .  

Ei efecto de la  geatio es muy distinto al de la auetoritas. E n  efecto, 
el tutor que administra obra como como lo haría un mandatario; p?r 
tanto, el Derecho Romano no admitia nuestro moderno principio, en vir- 
tud del cual. el mandatario re~resenta  al mandante. Cuando un ciiida- ~~~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~- .  
dano c u m n l i a ~ ~ o r  otro un acto iuridico. las consecuencias del acto se ~~~~~ -. 
realizaban'en s i  Dersona codo si lcubiera Óbrado nor si mismo (V. n.o 3921. 
Entonces era el'tutor quien, seguidamente de  la operación, se hacíá 
propietario, acreedor o deudor, y como en definitiva era necesario que 
el pnpilo disfrutase del acto o sufriese los efectos, el tutor debía rendir- 
le cuentas al final de la tutela; tenía que ceder al pupilo los derechos 
para 61 adquiridos, y, or justa reciprocidad, reembolsarse sus antici- 
pos. Por eso la rendicig de cuentas era una consecuencia necesaria de 
la gestio y no de la auctodas .  

Este sistema tenía grandes inconvenientes, puesto que cada parte 
se exponia a sufrir la insolvencia de la otra parte. Primero se modificó 
hacia el fin del siglo I de nuestra era por la adquisición de la  posesión 
(V. n.O 166 y 167) y de la transferencia de la propiedad por tradición 
(V. n.O 261). Cuando, por cuenta del pupilo, el tutor adquiria alguna 
cosa y de ella recibía tradición, se admitia que la propiedad se había 
adquirido para el pupilo por intervención del tutor. Por otra parte,,y 
en materia de obligaciones, fueron atenuadas las consecuencias al fin 

(3) Gayo 1, 184.-V. n.. 131, a. 
N. del T.& dualismo en las funciones del tutor (oudorilas, gsl io)  proviene de que. 

re@n el derecho primitivo y riguroso de Ion romanos, un ciudadano no podia ser ropre- 
sentado por otro en la mayor porte de los actor del Derecho civil. En ensi todos estos actor 
en efecto. como en los proeedirnientos solemnes de los tenis aclianes, en las rnaneir>oeionc; 
y sur derivados, en las ~slipiilociones y acor>lilmionos, era precir,? pronunciar palabras so- 
lomneo. cuyo beneficio no podin literalmente aplicarse m& que a la persona qiie las hnbia 
pronunciado. En la imposibilidad de surtituir al pupilo on estos nctoi, el tutor no padia 
llegar a proteger los intereses de éste si no era obrando como un gerente de negocios en su 
propio nombre. 

Pm otra parte, como poda suceder que el pupilo. aunque pudiese proniinoiar las pa- 
lnlras prescritas no teniendo el plenum iudlcium, el miml iudieitrm (1.. 189, D., de reg. 
irii'.), no estuviera aun en estado de apreciar su trascendencia, se habin exisido que, para 
completar su capacidad, fuere en cierto. casos asistido por su tutor. De aqul la doble Iun- 
ci6n del tolor: iieqolio qe~il ,  ouclorilnlem inCrimni1. 

(4) Ulpisna,, L. 1,  pr. D., de adm. 1 per lul., XXVI. 7; Gerere nlque odminisfralarc 
liiieinm mlro ordinem iirror eopi roh1.-8 1: Ez qiro s i l  se4iiiorem doluni, si cessel lulor, suo 
perierrlo cis8nl. Id enim n Dino Mareo eonrlirirlum esl: u1 qui x i l  se lulorem dalum, noe ercu- 
~olioncm, si q u m  habel. nIlcgl inlra lempora pi'aerlitiila, slio perictilo eessel. 
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de la tutela. Si el tutor se ha hecho acreedor o deudor de un tercero, 
a causa de su gi:sti6n, y sus obligaciones no han sido aiin ejecutadas al 
llegar el pupilo a la pubertad, se da acción rcfilitntis causa al pupilo 
hecho púbero contra el tercero, o al tercero contra 81. En cuanto al tutor, 
queda a cubiert.0 de toda persecuci6n. Este nuevo progreso se realizó 
hacia el fin del :rr siglo de nuestra era (5). 

111.-111. Casos de aplicación de la "aueturitas" y de la "gestio".--El 
tutor no es lihri: de usar arbitrariamente, en uno u otro caso, de estos 
dos procedimientos; es, mas que nada, la edad del pupilo lo que hace 
regla para su empleo, pues es evidente qne un pupilo demasiado joven 
no puede figurair en un acto jurídico, ni aun con la aueturitas del tutor, 
lo que en contrario es posible, habiendo salido ya de la infancia. Por 
tanto, hay que distinguir dos periodos: uno, estando el pupilo infans, 
y el otro, siendo major infantia. 

112.-el pupilo ee "imfane".-La infantia duraba hasta los siete años. 
Sin duda, el uiiio ya habla antes de esa edad, aunque el,lenguaje sea 
aún imperfecto, y tampoco tiene el discernimiento necesario para darse 
cuenta de un acto jurídico (1). Por eso, en este período,.la regla es que 
administre el tutor, realizando 41 solo los actos necesarios para que el 
patrimonio del ;pupilo estB bien administrado. Sin embargo, se presen- 
taba una dificultad cuando el acto no podía realizarse sin intervención 
de la persona interesada: por ejemplo, tratandose de enajenar alguna 
cosa por mancipatiu o i n  jure cesio, de sostener un proceso bajo las ac- 
ciones de la ley, o bien de aceptar una herencia. En un principio fu6 
necesario esperar a que el pupilo hubiese salido de la  infantia. F'ero este 
retraso podía serle perjudicial, si su inter6s exigía el pronto ejercicio de 
una acción, o cuando estuviese abierta alguua herencia en su favor, !o 
cual, en los dos casos, se remediaba de la  manera siguiente: a )  B a ~ o  
las acciones de la ley no se puede uno, en justicia, hacer reemplazar. 
Por favor hacia el infans, se admitía que el tutor figurase en el proceso 
en su lugar (V. n.o 715, 4). Esta excepción ya no es útil en el proce- 
dimiento formulario, pues a todos les es permitido tener un sustituto, 
bien sea como <demandante o como defensor (V. n.O 735); b) Una he- 
rencia, aun frusl.rada, le corresponde al pupilo en pleno derecho, siendo 
heredero suyo y forzoso; pero fuera de esta hip6tesis, es necesario que 
acepte o repudie, siendo Bl quien únicamente puede hacerlo; así que 
no puede llamarse a la  parte mientras no sea capaz de manifestar su 
voluntad; pero, as1 y todo, se admite por favor que en cuanto el infans 
pudiese hablar, aun siendo inconsciente de sus actos, le era permitido 
aceptar la herencia con la  auctoritas del tutor (Paulo, L. 9. D., de &. 
ve1 omit. h r . ,  X X I X ,  2 ) .  Más tarde, Teodosio y Valentiniano decidie- 
ron que el tutor podía aceptar la herencia para el pupilo, mientras, no 
hubiese salido de la  infantia, es decir, mientras no tuviese los siete 
aiios (L. 18, :!, C., de jur. &lib., V I ,  30, año 426). Es la aceptación 
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única permitida al tutor; para mpudiar la  herencia no hay que esperar 
ningún inconveniente. 

113.-El pupilo ea "majo7 infmtia".-El pupilo que tiene siete años 
cumplidos ya ha  salido de la infancia; entonces es majar infmtia.  (Hay 
que subdividir el tiempo que falta transcurrir hasta la pubertad? Los 
textos señalan una distinción entre el infantiae poximus, que no tiene 
aún más discernimiento que el in fms ,  el pubertati prozimus, que com- 
prende el alcance de sus actos; distincian, sin duda, fundada en el hecho 
del desarrollo intelectual de cada pupilo. Pero desde la  &poca de Gayo 
(111, 5 109), el infantiaep~orimus está por favor asimilado al pubertati 
pmximus, desde el punto de vista de la capacidad. S610 hay una dife- 
rencia entre ellos, y es que el pubertati proxilnus es el único responsable 
de sus delitos (Gayo, 111, 5 208). 

114.-{Cómo se procedió en este perlodo en los actos juridicos que 
interesaban al pupilo? La gestión del tutor interviene sólo en caso ex- 
cepcional, por ejemplo, si el pupilo está ausente o si ha  ido a Grecia 
para completar su educación. En un principio es el pupilo quien obra. 
E n  efecto, ya hemos indicado los inconvenientes de la  gestión del tutor 
que no represente al pupilo, siendo, por tanto, natural dejar a un lado 
este procedimiento, toda vez que ya no es imprescindible. Es lo que 
ocurre cuando el pupilo sale ya de la infancia, tiene una personalidad 
y puede obrar 81 mismo (l), aunque aún no tiene experiencia. Es nece- 
sario, por eso, que su personalidad se complete con.la auctoritas del 
utor; pero, sin embargo, tratándose de un acto que no le puede ser ven- 

tajoso, lo cumple solo, legalmente. 
He aqui la regla sobre este punto: el pupilo, obrando por sil cuenta, 

pude  hacer mejor su condicidn, y para hacer ésta peor, le ea necesario la 
"auctoritas" del tutor ( 2 ) .  

Por aplicación de esta regla, el pupilo, sin la  auctoritas del tutor, 
puede: hacerse acreedor, por ejemplo, estipulando; recibir una remisión 
de deuda o adquirir la propiedad de una cosa o de un derecho real. 

Pero la auctoritas del tutor es necesaria para los siguientes casos: 
Para hacerse deudor, or ejemplo, comprometihdose por estipulación; 
para hacer una remisi& de deuda; para transferir la  propiedad de una 
cosa o constituir un derecho real; para mantener un proceso; para reci- 
bir un pago que extinga su credito (3). No es que estos actos sean de 
naturaleza a hacer siempre peor la condición del pupilo; pero, por lo 
menos, son susceptibles de ello. Para realizarlos con fruto, es nece- 
sario una razón y una experiencia que le falta; con lo que mal iba a de- 
fender sus intereses. perdiendo el proceso, enajenando un bien en malas 
condiciones y disipando el dinero que le hayan pagado; por eso es ne- 
cesaria la auctoritas del tutor. 

116.-S610 hemos citado actos sencillos para los cuales se aplica la 
regla sin dificultad ninguna. La solución es más delicada tratándose de 
actos que pueden producir efectos complejos. He aqui algunos ejemplos: 

a) Venta. En este contrato, el vendedor se hace deudor del objeto 
vendido y acreedor del precio; asi, pues, si el pupilo ha vendido solo un 
objeto que formaba parte de su patrimonio, se hace acreedor del precio, 
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pero no deudor del objeto (1). Esta solucióii teórica tendia a un resul- 
tado contrario a la equidad, pues nadie debe, en efecto, enriquecerse 
a costa de los demas (L. 206, D., de reg. juv., L. 17), aplichndose esta 
regla lo mismo a l p p c o  que a las personas púberas. Además, la venta 
forma un todo ir1 ivisible, y seria imposible valorarla por partes sola- 
mente. Por consiguiente, en la práctica, si el pupilo reclama el precio, 
es a cargo de e:ntregar el objeto, y guardando éste, no puede ni exigir 
ni retener el precio. En suma, queda libre de mantener la venta o de 
anularla. Hoy podemos decir: el contrato esta afectado de una nulidad 
relativa que sólc, el pupilo puede invocar. Esta nulidad no puede ocul- 
tarse si queriendo mantener la venta entregó el objeto siendo aún pupi- 
lo y sin la auctol4as del tutor, pues no puede enajenar solo validamente, 
y queda dueño de poder reivindicarla. La nulidad sólo se borra si ha  
enajenado el objeto con la auctoritari del tutor, o una vez hecho púbero. 

b) Elercnoia..-La aceptación de una herencia recaída en el pupilo 
es tambibn un acto complejo en sus efectos, pues una herencia es un 
patrimonio que comprende bienes y deudas. ¿Se puedc pensar que el 
pupilo adquiera. los bienes sin las deudas, si acepta solo la herencia? 
No; puesto que, al aceptar, se hace el continuador de la persona del 
difunto, y este resultado no puede dividirse, así que no puede legalmen- 
te aceptar nadai m8s que con la  auctoritas del tutor (2). Poco importa 
que, en realidad, no haya obligaciones; es un hecho bastante raro que 
no puede influir en la regla de derecho. E n  cambio, el pupilo no tiene 
necesidad de la uuctorilaa cuando es heredero suyo forzoso, pues en- 
tonces adquiere la herencia de pleno derecho (I., $ 3, de hered. guae 
ab. id., 111, 1:i. 

c) Prletmo.-El pupilo, obrando por su cuenta, ha pedido pres- 
tada una suma de dinero. Según los principios precedentes, se hace 
propietario de esta suma; pero habiendo contrato de mufuunz, no esta 
obligado a devnlverla. Esta solución era muy contraria a la equidad 
para no ser modificada; asi que se decidió de manera general que el 
nuoilo auedaba oblieado civilmente hasta la concurrencia de su enri- - ~ 

¿&mi<nto (3),. 
116.-IV. .Reslrimiones a loa poderes del tutor.-Los dos procedi- 

mientos que acabamos de estudiar, la gestio y la auctorifari, permiten al 
tutor cumplir ta,dos los actos necesarios de la administración del patrimo- 
nio del impúbero. Disfruta sobre esto de amplios poderes, y, administran- 
do, puede hacer todo lo que pudiera hacer un propietario, aunque úni- 
camente en interes del pupilo (1). Este principio admite excepciones, 
y estos poderes tienen sus Ilmites. Hay, especialmente, algunos actos 
que están prohibidos, lo mismo al tutor solo que al pupilo asistido del 
tutor. Veamos cuá.les son estas restricciones: 

1.n El tutor no puede hacer con los bienes del pupilo, ni convali- 
dar por su auckiritaa, donación de ninguna clase, ni aun a titulo de dote 

116. (1) 1, pr. de aud. lut., 1. Zi... Unde ln hia cousls n. puibus mutuoe oblipoi i~p# 
noscunlur, in mplibnibus, ouidilionibur, imalionibus, mnduclianibus, mondalis, deposilts, 
si tuloris oueiorilos non inirrueniol, ipsi quidem qui cum his cnnlrahunl obligonlur. d in- 
vieom pupilli non abiiganlur. 

(2) 1. 5 1. rod.: A'eqiie lamen heredilolun adire, npquo bonorum possesaionem pelere, nwue 
hereiifolem a fidei~mnmisso suseipere oliler possunl. niai luloris auclorilale, quamuls lucrora 
$11, n e n e  ullum <lonnum habeol. 

(3 Ulpiano, eri este sentido, cita un rescripto dc Antonino el %doso. L. 5. pr.. in 
jine, b., de ouci. rur.. XXVI. 3:... Nam in pupiiium non lanlum fulort sed cuivis odionem. 
in quantvm ioeupldior laciu! esl. dondum Divus Pius rescripsi1.-En todos los Casos donde 
el pupilo no esta obligado civilmente, or no haber contratado con la ~uciorilos del tutor. 
iests al mrnos obligado naturalmente? ~ s t a  cuesti6n parece haber sido objeto de eontro- 
veraie entre los rornanm (V. n.o 529, 3). 

lis. (1) PauIi,. L. 27, D.. de odm. ct per. lut., XXVI. 7: l'idor qiil luiriorn veril, quon- 
Lum ad prouidenliain pupiilarm domini lam hobsri debel. 



para una hermana del impúbero. Los regalos de costumbre, en propor- 
ción a la fortuna del pupilo, es lo único autorizado. (Panl, L. 12, 3, 
y L. 22, D., de adm. et per. tul. XXVI, 7). 

2.a Un senadoconsulto dado bajo Septimio Severo, oratio Seueri, 
prohibió la enajenación de los praedia rustiea o suburbana pertenecien- 
tes al pupilo (L. 1, gr. $5 1 y 2, D., de reb. eor., XXVII, 9) .  Son !os 
fundos de tierra destinados al cultivo, bien en los pueblos o en las in- 
mediaciones de las ciudades, y, en general, todos los dominios sobre los 
cuales las casas sólo tienen una imnortancia secundaria. Esto constituye - ~~~~ ~ 

el elemento más sólido de la  fortina, por oposición a las casas prae&a 
w b a n a  y a los muebles, expuestos a deteriorarse. La enajenación hecha 
a pesar del senadoconsulto se consideraba nula, no pudiendo además 
usuca~irla el comprador. La hipoteca estaba prohibida, lo mismo que 

l 3 t z  ,,." ..- ..., -... 
rasos siguientes: a '  í;iiundo el padre de lamilii. en I 
que el piipilo recihh estos biiwrs. ordenaba 
hl 'l'rnthndosc dc una cnai 

enación. 
8 nrnhihicih do enniennr sirfrh s i n  emhsren. excepción en los 

......., ... la herencia en la 
. ,  la venta en su testamento; 

enación necesaria. bien sea Dor estar el n u ~ i l o  -, -... ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ -  - ~~- ~~~~ ~ ~ 

en la indivisión con un tércero, o bien a causa de alguna hipoteca ion- 
sentida por aquel a quien hereda el pupilo; c) O t a m b i h  si la enaje- 
nación es útil para pagar deudas apremiantes. Entonces le pertenece 
al magistrado fijar l i s  g a e d i a  rt'slicb o suburbana que deben ier enaje- 
nados en caso de insuficiencia de otros bienes, y de autorizar la  venta 

Es el único caso en el cual puede dar el pretor la misma autoriza- 
ción, no teniendo este derecho de ninguna otra manera, aunque exis- 
tiesen evidentes ventajas para el pupilo (L. 5, 5 14, D., eod.) (2). 

La prohibición establecida por el senadoconsulto de Septimio Seve- 
ro la  extendió Constantino a los praedia iwbana, es decir, a las casas 
y-a los objetos mobiliarios más costosos (L. 22, C., de udm. tul., V ,  37, 
ano 326). 

3. El tutor no debe hacer uso personal de las rentas o capiral que 
administra del pupilo; su deber es emplearlas útilmente. Mientras tanto, 
estas sumas no quedan en sus manos: el pretor fija un lugar de depósi- 
to, casi siempre algún templo (3), siendo este depósito provisional hasta 
su empleo en algo ventajoso, que consiste en la adquisición de inmuebles 
n en su colocación con intereses. Se concede a este efecto. al tutor. un - - - ~  ~ ~ ~~ 

plazo de seis meses en cuanto a las sumas que encontró al hacerse cargo 
de la tutoria, y de dos meses solamente para las que le han sido pagadas 
en el curso de la tutela, pues ha debido prever antes su pago (4 . A falta 1 de empleo, el tutor debe los intereses a la tasa fijada, por e uso del 
lugar; y a la tasa legal, si ha descuidado el empleo, a pesar de la adver- 
tencia del magistrado, o bien si ha empleado el dinero en su uso per- 
sonal (5). 

117.-V. Consecuencias de la  plwalidad de tutores.-La pluralidad 
de tutores, muy frecuente en Derecho Romano, tenia sus inconvenientes, 
tanto para la aucloritas como para la gestio. 

(2) Nuestro legislwcidn contiene sobre esto una disporioión menos amplia. pero mis  
acertada. CI. art. 457. C. C. 

(3) Es de sentir que una medida tan favorable a los intererer del pupilo no figure en 
nuestls  leyes. El leglsladar italiano, en cambio, re rnspiró felizmente en el artlculo 287 
del nuevo C6digo civil. 

(4) AS! se concilian Ulpiano, L. 7. 11, D.. de odm. el per. liil.. XXVI. 7 ,  y Paulo. L. .-S 
13 U.. O W .  

(5 )  ulpinno L. 7. 5 10. D., de &m. el per. M.. XXVI. 7.-Bajo el Impem el interep 
l@ era el $2 &r 100; peso. sesin las regiooen. se usaba en la prhctica un intet.2~ menos 
devado: 6, o 6 4 por 100.-V. sobre !a tara del interés el n.O 351. 
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1 .  Auctwitas.-Se hacia una distinción entre dos categorías de 
tutores. Los un'o:; inspiran plena confianza, que son los tutores testa- 
mentarios escogidos por el jefe de familia, y los que nombra el magis- 
trado despues de información; la auetol-itas de uno de ellos es suficien- 
t e  (Clpiano, XI ,  26). Los otros son los tutores legítimos y los tutores 
nombrados sin información, que ofrecen menos garantía; entonces se 
necesita la  auctoritas de todos. 

Estas reglas de la epoca clásica desaparecieron bajo Justiniano, 
quien decidió que la auctoritas de uno solo permitiese siempre, salvo 
alghn acto grave, la adrogación del impúbero, y esro hacia cesar la  tu- 
tela (L. 5, C., ds auctor praest., V .  59). 

2. Qes1io.-Los tutores pueden quedar todos encargados de admi- 
nistrar, bajo su responsabilidad común ( L .  1, 10, D., de tul. el rat., 
XXVII, 3) .  Pero como una buena gestión es, más que nada, hecho de 
uno solo, el pretor hace de suerte que sólo uno administre, quedando 
entonces los otr'o!; como vigilantes de la gestión, y a este titulo respon- 
sables subsidiariamente (1). 

¿Cómo se nombraba al administrador? Tratándose de tutores tes- 
tamentarios nombrados después de información, uno de ellos puede 
ofrecer a los otros la caución rem pupilli salvam jore, a fin de ser 61 solo 
el encargado de administrar, quedando los otros obligados a consentir- 
lo; a menos de ofrecer ellos la garantía, en cuyo caso los tutores admi- 
nistran todos juntos. Fuera de esta hipótesis, el pretor confirma el noin- 
bramiento que pudo hacer el testador, y no diciendo nada el testamento 
sobre este punto, los tutores eligen a quien deba administrar, y no pu- 
diendo ponerse de acuerdo, entonces le designa el magistrado (2). 

Sin embargo', si los tutores expresan su deseo, o si el testador lo 
ordena, puede haber división en la gestión: bien sea por razón de nato- 
raleza de los negocios, o por circunscripciones territoriales cuando el 
pupilo posee bienes situados en diferentes distritos (L. 3, S 9 y L. 4, 
D., de adm. et ;DW. tut., XXVI, 7 ) .  Aunque cada uno, entonces, deba 
atenerse a sus atribuciones, no por eso quedan menos vigilantes los 
unos de los otro's ( L .  2, C., de diuid. tul., V, 52). 

La unidad o división de la  gestión influye sobre la auctoritaa. Siendo 
uno solo el que administra, es él quien debe dar la  auclorifaa y estar al 
corriente de los negocios del pupilo. Si la gestión esta dividida, sólo 
puede dar la awctwitas quien tenga el negocio con todas sus atribucio- 
nes. Sin embargo, tratándose de aceptar una herencia, cuestión inde- 
gendiente de los demas intereses del pupilo, la nudorifas puede darse 

asta por un tutor que no administre (Africano, L. 49, D., de a*. ael. 
omit. h., XX:íX, 2). 

1V.-Del fin d.e la tutela y la obligación de rendir cuentas y de 
las garantías del pupilo. 

118.-1. Pin de la tutela. (l., qwzb. wmd. tut. fin., 1 ,  22,. Las causas 
que ponen fin a la tutela provienen, bien de la persona del pupilo, ex 
parle pupilli, bien de la persona del tutor, ex parle tutwis. 

117 1) Ulpisno. L. S. g 2 y 6. D.. de adm. el per. 1 ~ 1 . .  XXVI, 7.- -Esta vigilancia 
reem da en cleria medida !. del subrogado-tutor y del consejo de familia, que nues- 
tras kyeS han orgaoicado y que no conocieron los romanos. 

(2) Cl. Ulpiano. L. 17 pr. y 1.. 19, 5 1. D.. de lesl. lul., XXVI, 2.--1.. 3. gg 1 y 7, D.. 
de odm. el per. lul., XXVI. ¡.-l. S 1. de solisd. lul.. 1, 24. 
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En el primer caso, la tutela queda terminada definitivamente; en 
el segundo, sólo existe conclusión de las funciones del tutor; si son varios, 
la tutela se concentra sobre los demás; de lo contrario, hay que nombrar 
niievn tlitnr. . . .. - . . . - . . . . 

1. La tutela cesa ex parte pupilli: a) Por la llegada de la pu.ber- 
tad (V. n.O 86, l), aunque, sin embargo, en el Derecho antiguo, la mujer 
púbera estaba en tutela perpetua, por razón del sexo; b) Por la  muerte 
del pupilo; c) Por su capitis deminutio masima, media o minima, d8n- 
dose en adronación. 11) 

2. Cesa ;x parte'tútoris: a) Por la muerte del tutor; b) Por su ca- 
pitis deminutio mazima y media, en todos los casos;. por la mimimo 
tratándose de un agnado, de un patrono o de un gentilis, tutor legitimo, 
pues entonces los derechos de agnación y de gentilidad se extinguen; 
c) Por la llegada de un término o de una condición limitando las funcio- 

Por consecuencia de una excusa pre- 
o de la destitución. 

119.-Obligación de rendir cuentas.-A la conclusión de sus funcio- 
nes, el tutor debe rendir cuentas al pupilo de los bienes que le fueron 
confiados y que administró. En la Bpoca clásica fu8 de verdadera obli- 
gación rendir cuentas, sancionada por la acción tutelae. Veamos cómo 
se desarrolló esta obligación y en quB consiste. 

1. Es probable que durante bastante tiempo el tntor que no tu- 
viera obligación de administrar no estaba tampoco obligado juridica- 
mente a restituir. Era  sólo un deber, cuyo cumplimiento se dejaba a su 
buena fe, pero un deber sagrado por encima de los demás deberes, y 
cuya violación era reprobada severamente por las costumbres (V. nú- 
mero lnQi  

~ ~~ - ~~ -.----- 
de la tutela. una'oersecución. m i m n  sumecti tutoriL'a r-- -- 
jeto separarle couio sospecho& (I., de sukeet. tut., 1; %y. ci-&ión es 
clara para todos, excepto para el pupilo, y juzga el mismo magistrado 
a quien es llevada la causa. Entonces se destituve al tutor infiel. siendo 
además tachado de infamia, a menos que no Sea un ascendie'nte, un 
patrono o que s61o hubiese cometido faltas de negligencia; b) Al fin 
de la tutela, si se ha quedado fraudulentamente con objetos pertene- 
cientes al  pupilo, comete un delito que lleva su pena (L. 2, pr. D., de 
tut. et rat.. XXVII, 3). El pupilo puede ejercer contra 81 la acción de 
rationibus distrahendis, por la cual consigue una multa igual al doble 
del valor de los objetos sustraidos (1). El carácter penal de esta acción 
impedia que se ejerciese contra los herederos del tutor (Cf. L. 1. SS 19 . "" 
a '24, y L. 2, D.; eod.) .  

Hacia el fin de la República, las costumbres fueron perdiendo su 
severidad primitiva, y la protección organizada por la ley de las XI I  
tablas llegó a ser insuficiente. La destitución del t ~ i t o r  sospechoso no 

lis. (1) N. del T.-En los tiempos priinilivor, la dcterminaoi6n de la pubertad se de- 
jaba al pudre, quien asimismo la podiv fijar een s u  testamento. Consuetudinariamente losj6- 
YeneS eran declarados p"bsi,es, urslicipes, oii las ferias liberales (17 de marzo), des& de 
haber cumplido los catorce anos de edad. y entonces trocslmn la loya proolozla por la 
Loya virilis. En el dereclioci&sico preraleoi8 la opini6n de los proculeyanos de que la puber- 
tad empieza s los catorce años eumpiidor. 

N. del T.-Cierto que el tutor legilimo perdin tembicn la tutela por la eopilis drminulio 
mininia: pero esta dirposici6n cay6 en desuso ouando las leyes conlirieron la tutela a los 
parientes naturales (Paulo fr. 7, pr. IV, 5; Ulpiano XI 9. 1 1 22 

11% (1) Que esta a&n haya sido venda or 1; lby'de lag %% tablas, Ip ,&m? 
Trifonino, L. 55. $5 1, D. de adm. el ver. tul., XX&. 7: Sed s i  ipsi iuloro~ rem piipilii furoli 
sunl, uidcmus aii ra oelione quae proponilur ez leye duodceini lobularum adurrsiis ttiloreni 
in dtiplirm. singuii in salidum Leitranlur. 
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reparaba las consecuencias de su infidelidad, y la acción de ration<bua 
diatrakndia nai permitía al pupilo hacerse indemnizar por las faltas 
o negligencias del tutor. Era necesaria una acci6n más amplia, exten- 
dihdose a toda su gestión, y que obligara al tutor a rendir cuentas. 
Esta fné la acciOn tutelae directa. Parece que en el Derecho civil fué ad- 
mitida hacia i a  mitad del siglo VIL (2). Por su parte, el tutor también 
puede haber hecho gastos en favor del pupilo, y en este caso es justo 
que obtenga el reembolso. El pretor, entonces, le da la accibu tutelae 
contraria (L. 1 ,  pr. D., de contr. tul., XXVII, 4 )  ( 3 ) .  

Desde el siglo I de nuestra era, cuando estos diversos progre- 
sos recibieron todo su desarrollo, he aqui cuáles vinieron a ser al final 
de la tutela las 1:elaciones entre el tutor y el pupilo. Engendra siempre 
a cargo del tutor, y a veces también a cargo del pupilo, obligaciones que 
se  consideran como nacidas quaai e z  contractu (Gayo, L. 5 ,  9 1 ,  D., de 
oblig., XLIV, '7). 

a) El tutor debe restituir al pupilo su patrimonio intacto, según 
inventario que aebe haber redactado (V. n." 109 bis, 1). Debe devol- 
verle todos los bienes que ha adquirido y todas las sumas que haya 
cobrado para 61 como administrador. E n  fin, debe indemnizarle por el 
perjuicio que haya podido causar una mala admiuistracibn,,por todas 
as faltas que !ieguramente un buen padre de familia no hubiese come- 

tido (4), o haciendo mal uso a propósito de su auctoritaa. 
En esta reiidici6n de cuentas, y para garantir los intereses de las 

dos partes, el antiguo pupilo debe estar asistido por uno o varios cura- 
dores, siendo el tutor el obligado a promover el nombramiento (L. 5, 
5 5 ,  D..  de aa!n~. et per. tut., XXVI, 7).-Las obligaciones del tutor 

están sancionamdas por la acci6n tutelae directa, ejercida por el pupilo 
o por sus herederos (I., $ 7, de at. +t., 1, 20). Si han administrado varios 
tutores, la  persr:cución puede dividirse entre los que sean solventes. 
(L. 1, 5 5  i i y  12, D., de tut. et rat., XXVII. 3.) 

b) El pupilo debe indemnizar al tutor por razbn de sus gastos 
hechos, descarghndole tambien de las obligaciones contraidas en su in- 
terés. Puede ser obligado a ello por la acción tutelae contraria (Gayo, 
L. 5 ,  5 1, in. f i . ~ ,  D., de obliq., XLIV, 7) (5 ) .  

119 bis.-I1:I. Caradlaa del pupilo contra la insolvencia del tutor.-- 
El w i m n  m q e c t i  tutoris y la acción de ~ationibus distrahendis, que 
bajo el Imperio quedaron eii vigor y subsistian aún en tiempos de Jus- 
tiniano, protegian al pupilo contra el fraude de los tutores, auuque 
t a m b i h  había que ponerlos en guardia contra su insohlencia. Para dar 
seguridades sufícientes, el Derecho Romano ha organizado un sistema 
de garantías muy completo. 

1. El pupilo acreedor del tutor al fin de la tutela disfrutaba en 

(2) Cioer6n 1% cita entre las acciones de huem fe, segiln el gran pontilicc Scaevola. 
que muri6 en el -o 672 de Roma.-De otfic., 111, 17.-V. n.o 273, nota 3. 

(3) De oreacl6n posterior n la ioci6n tulelee direclo. In nccl6n lulsloe eonlroi'ia es, por 
clerto, anterior al Imperio. Cl. L. 3, pr. D. de eonlr. lul.  XXVII. 4, donde U l ~ i n n o  cita 
In oplni6o de Labi:on.-Pero no hay s e b i d s d  de que existiese en el tiempo de Cicerdn. 
- q u e  se puede ccinjeturar regiin ciertos pnoajos.-Cf. De offie.. 111, 17.-Act. 2.. in Ver.. 
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la epoca clásica de un privi legiun exigendi (1); es decir, que tenla dere- 
cho a cobrar, con preferencia a los acreedores quirografarios del tutor, 
pero no a los acreedores hipotecarios. 

Más tarde, Constantino le concedió una hipoteca tácita y general 
sobre todos los bienes del tutor, a contar desde el dia en que comenzó 
la tutela (L. 20,C., de ndna. tut., V. 37, año 312.-Cf. art. 2.121 y 2.135, 
c. C.). 

2. En el caso en que el tutor haya dado satisdatio, el pupilo puede 
ejercer la acción ex stiptclatu, bien sea contra él o contra los fiadores 
de la tutela (L. 1 y L. 9. D., r e m  pupil,  XLVI, 6 ) .  Tiene derecho a recla- 
mar a uno de ellos la totalidad de lo que se le debe, sin que el fiador 
pueda oponer el beneficio de división (L. 12, D., eod.).  

3. Si el pupilo no ha podido hacerse pagar del tutor ni de los fia- 
dores, le queda otro recurso concedido por un senadoconsulto, dado 
bajo Trajano. Es una acción subsidiaria contra los magistrados munici- 
pales encargados de exigir fiadores y que o no lo hayan hecho o se hayan 
contentado con fiadores insolventes. La  acción puede t a m b i h  ejercerse 
contra los herederos (I., 5 2, de satisd. tul. 1, 24.-L. 5 ,  C., de magisb.. 
rnn4, V 75\ " - . . - . . . ---i' 

4. Y, por últinio, el pretor concede al pupilo una última garantla 
a falta de otras. Es la rescisión, con la ayuda de la i n  i n t e g u n  restitu- 
tio, de los actos que le hayan causado un perjuicio y que hayan sido eje- 
cutados por el tutor solo o por el impúber0 con la aueloritas del tutor (2). 

2.-De la tutela  perpe tua  de  l a s  m u j e r e s  piíberas. 

120.-En Roma, en el Derecho antiguo, las mujeres púberas 
j iwis  estaban en tutela perpetua. 

Esta institución parece remontarse a la  más alta antigüedad. Los 
textos están acordes en señalar como razón de ello la ligereza del carác- 
ter de la  mujer y su inexperiencia de los negocios (1). Pero s o m e t i h  
dola a tutela Demetua. Darece ser haber Densado menos en su nrotección ~ ~~~-~~~ 

que en salva; sÚ fortÚLa en interés deA& agnados. ~n efecto, Gayo, 
hablando de la tutela legitima del Datrono v de sus ascendientes. dice 
que tiene por objeto imFedir que l'a mujer u e d a  hacer enajenaciones 
entre vivos o testar en perjuicio de las personas que deban heredarla 
ab inlestato (2). Esta consideración, debió, sin duda, de generalizarse, 
ponihdose de acuerdo al pensar que es en la conservación de los bienes 
de la mujer en beneiicio de sus agnados donde hay que buscar la  idea 
primera de la tutela perpetua (3). No tiene, pues, su fuente en el Derecho 

l is bis. (1) Cf. sobre esto privilegio: Papiniano, L. 42, D.. de odm. el per. tul.. XXVI, T 
Paulo. L. 22, D.. de tul. el rnl., XXVII. 3.-Hermogeniano, L. 25. D., .d. 

(2) Modestino, L. 29, pr., D.. de minor., 1V,.4, Scaevola, L. 47. pr., D., ed.-V. para 
la ir1 inlegrum reslilulia e1 " . O  126, y para su aplicación en caso de pago hecho por un ter- 
cero al pupilo el n . ~  129. 

IZO. (1) Ulpiaiio, XI, 5 1: Tulares eondiluunlur ... feminiJ o u l m  lom impuberibus 
wain puberibus. e propler mzus infirmiloleni el propfer forensium reriim ignaranliam- 
Cicor6~ Pro Mureno, 12.-Tito I.ivio, XXIV. 2.-Sin embargo, Gayo, aun marcando la 
misma razón (l. B 144). hace constar (1. 5 190) que es mas especiera que veridiea: rnagis 
speeiom ~ i d d u r  quam uero. 

(2) Gayo, 1, $ 192: Sane palronorum el parenliim legilimao luielno uim oliqumm habere 
inlPllig#mlur ... ; eopue omnia ipsoruni causo eonsliluln suni. u1 quia odeos inleslolorum mor- 
lualwn her~di la l~s  pbPlineni, mque per loslmmlum ereludonlur ab heredilole "que  olienaiis 
pleliosiolibu~ rebus s u ~ c e ~ l o q ~ t e  .cm dieno. m i n u  loeu lis ad ws heredilos perueniol. 

(3) Otras dos razones confirman esta conjetura: o f s e g ~ n  la ioudolio de Turia (GLram 
Trxtos. pAg. 817). les miijwei s6lo estaban sometidas a In tutela legitima de l a  agnado; 
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natural como la de los impúberos; es de Derecho civil por su principio 
y organización (4). 

Des ués de haber quedado en vigor durante los primeros siglos de 
~ o m a , ? a  tutela perpetua se fu8 debilitando poco a poco hasta que des- 
apareció bajo el Impcrio. 

1. Tutela pt:rpetua en el Derecho a&guo.-Esta tutela esti< admi- 
tida como la  de los impúberos, y pertenece en los mismos casos a tuto- 
res testamentarios, legítimos, fiduciarios o nomhaados por el magis- 
trado (Gayo, 1, $5 144, 157, 165 y 166.-Ulpiano, XI, 5 18). La tutela 
legitima constituiía para el tutor de la mujer púbera un verdadero dere- 
cho. Se le concedía aun estando ausente, impúbero, loco o mudo, y por 
consecuencia, in8capaz de dar su metorifas. Resultaba de esto para la 
mujer una impassibilidad de cumplir ciertos actos, aunque formalmen- 
te  tampoco podia hacer disminuir su patrimonio, lo cual era precisa- 
mente el objeto de esta tutela (Gayo, 1, § 179). El tutor legitimo tenía 
t a m b i h  derecho a ceder la  tutela a un tercero, llamado tutor cessicius, 

las para ciertos actos, y como no administra, no tiene que rendir cuen- 
tas al final de la  tutela (C'lpiano, XI, $ 25.-Gayo, 1, 5 191). 

La mujer delbc: obtener la  auctoritae de su tutor para hacer v8lida- 
mente los actos que sean de tal naturaleza que tiendan a comprometer 
su patrimonio en perjuicio de sus herederos ab idestato. Por tanto, la 
auctwitas la  es necesaria: ara enajenar las res mancipi, esto es, los ob- 
jetos mas preciados; para Placer testamento; para aceptar una Iierencia; 
para contraer una obligación; para hacer una remisión de deuda; ara 
sostener un proceso regulado por el Derecho civil (Cf. Gayo, 1, 5 198)- 
G'lpiano, XI, 27). Pero tenía una capacidad mas grande que la del 
pupilo: podía, aibrando por su cuenta, enajenar sus vea nec rnancipi, 
prestar dinero y hacer o recibir un pago (Gayo, 11, $5 81 y 85). 

La tutela para la mujer púbera sólo terminaba por la muerte, y la 
capitis deminutio mazima, media o minima cuando se daba en adroga- 
ción o cala i n  maniu. 

2. Debilitación de la  tutela pe7petua.-Esta institución hacia el 
fin de la República ya no estuvo en armonía con las costumhres, ate- 
nuando su rigor primitivo un gran número de modificaciones. En la 
época de Gayo, y fuera de un corto número de casos, no fué  más que 
una vana formalidad. Veamos las principales decisiones que tralcron 
su decaimiento: 

a )  Desde el siglo VI le fue permitido al marido, teniendo a su mujer 
i n  mamu, dejarla por testamento elegido un tutor, y Bste es un tutor 
optivua (Gayo, $5 150 a 153). Más tarde, la mujer puede escapar de la 
tutela legítima ;le sus aguados y tener un tutor a su gusto, con ayuda 
de un coenrptio J'iduciae causa. Con su audo~itas,  se vende al que ha es- 
cogido, pues él ¡la emancipa, y se hace así su tutor fiduciario (Gayo, 1, 
5 115). En cuanto a los tutores que no tenían la cualidad de legitimas, 
podía obli 6rseli.s a dar su auetodas para los actos en que fuese exigida 
(Gayo, I ,  f 190i.n finc.-Xicerón, Pro Muvena, 121. 

pw AhiilO Gello. 'vuils d., 1, 12. iii iinc). 
(4) Par- ser < ue una institucldn an6lolla. elisti6 en algunos pueblos antl~uos. Gayo 

cita 10s Bitinianos (2, S 193) resultando tarnbih. segiin la tabla d? Salpviro (La muni- 
c ipa l ;~  Salpensnno, c. 22), que tambien re practicaba entre los latinos. 



142 1 . ~ 8 ~ 0  P R I M E R O  

b) Bajo Augusto, y siendo impúber0 el tutor legitimo, o estando 
loco o ausente, es decir, incapaz de dar su aucto?itas, existían ciertas 
disposiciones legislativas qne permitian a la mujer nombrarse un tutor 
capaz para proceder en ciertos actos de suma utilidad, tales como la  
constitución de una dote para casarse o la aceptación de una herencia 
(Gayo, 1, 5 5  176, 178 y 180). Además, las leyes Jul io  y Papia  Poppoea 
dispensaban de la tutela a la mnjer teniendo el jus  liberorum, es de- 
cir, la  ingenua que tuviese tres hijos o la manumitida teniendo cuatro 
(Gayo, 1, 5 194).-Ulpiano, XXIX, 3), y una ley Claudia,que, sin duda 
alguna, data del reinado de Clandio, anuló la tutela legitima de los ag- 
nados (Gayo, 1, 5 171.-Ulpiano, XI, 5 8). Al final del siglo r de nues- 
tra era no quedaron más que la  tutela del patrono y la del ascendiente 
emancipador, que conservan alguna energia, y es mas, el magistrado 
podía obligarles a dar su auctoritas cuando la  mujer tuviera gran inte- 
rés en enajenar una res mancipi o en contraer alguna obligación (Gayo, 
1, 5 192). 

3. Supresión de la tutela perpetua.-Aunque disminuida, la  tutela 
de las mujeres imyúberes existia aún a mitad del siglo iv de nuestra 
era (5). 

Pero en 410, si ya no había desaparecido, una constitnción de Ho- 
norio y Teodosio debió darla el último golpe, concediendo a todas las 
mujeres el jus  libero~um que llevaba consigo la dispensa de la tntela 
(L. 1, C., de jure liber., VIII, 59). 

SECCIÓN 11.-DE LA CURATELA. 

121.-La ley de las XII tablas organizaba la curatela únicamente 
para remediar a los incapacitados accidentales: la de los f ~ r i 0 8 i  y la  de 
los pródigos. Más tarde, y a titulo de protección, fué extendida a los 
mente eapti, a los sordos, a los mudos y a las personas atacadas de enfer- 
medades graves, acabando también por aplicar la curatela a una in- 
capacidad de otro orden: se daba curadores a los menores de weinticinc 
años, y en ciertos casos, a los pupilos (l . ,  $5  2 a 5, de cuvat., 1, 23). 

Los locos y los pródigos sólo tenian curadores legltimos, según la 
ley de las XII tablas. A falta de curadores legitimos, los curadores son 
nombrados por los magistrados de la misma manera que los tutores, 
por coya razón se Ics llama honovarii. Ko existfan curadores testamenta- 
rios, y, sin embargo, si el jefe de familia designaba alguno, el pretor 
confirmaba esta elección (1). 

El rurador adm:nistra y no da ai~etoritas. Solamente en el Bajo Im- 
perio, el curador del menor dc veintiinco anos debia dar algunas veces 
sn consentimiento al acto realizado por el incapacitado. Este consenas 
no tiene nada de solemne, y puede ser suministrado aun después del 
cimipliniiento del acto (2). 



5 :!.-De la eiiratelu do los L'furiosi''. 

122.- -Los romanos distinguian los juriosi y los mente capti. El ju- 
rioaus es el homh'ri: completamente privado de razón, tenga o no inter- 
valos lúcidos. El mente captus, por el contrario, no tiene niás que un 
poco de inteligeni:ia, es un monomanfaco o, lo qiie es igual, una persona 
cuyas facultades intelectuales están poco desarrolladas (1). 

La ley de las X I I  tablas sólo se ocupó de los furias!, y decidió que 
el f ~ ~ v i o n u n  a& i w v í n  v núbern. es decir. oiie no tuviera ni la ~rotección -. ,... ...... -... ,.. .. r~~~... ., .- ~ ~ . ~ -  , A ~ ~ -  ~~ 

del jefe de famil:ia ni la del tutor, se sometiese a la curateia legitima 
de los agnados, y a falta de &tos a la  de los gentiles (2). Desde que se 
manifiesta la locura, se abre la curatela para los agnados, sin necesi- 
dad de una decisiión del magistrado. Pertenece al agnado más próxinio; 
asi, por ejemplo, un hijo, >odia ser el curador de su padre~furiostis 
(L. 1, 5 1, de curat. fw., XXVII, 10). NO habiendo agnados la curatela 
pasaba a los genti:les; pero cuando la gentilidad cayó en desuso, entonces 
era el magistrado quien nombraba el curador (I., 3, de cuml., 1, 23). 

El curador del jv~rioaus tiene por misidn cuidar tanto de su persona 
como de su patrimonio, pues la  misma obligación tiene de hacer lo po- 
sible por su curación como de administrar sus bienes (Juliano, L.,7, 
pr., D., de curat. fur., XXVII, 10). El jwiosus no está afectado de in- 
terdicción, aunque le alcanza una incapacidad natural. Mientras dure 
su locura no puede efectuar ningún acto jnridico (3); pero recobrando 
toda su canacid;rd. cuando tiene un intervalo Ihcido, entonces puede 
obr& solo,'como t;i nunca hubiese estado loco (4). 

La misión del curador es la de administrar, ejccutaniio los actos 
necesarios a los intereses pecuniarios del incapacitado en estado de Lo- 
cura. Recobrando el loco la razón, ¿termina la curatela para volver a 
empezar con la  locura? Los jurisconsultos no estaban de acucrdo en 
esta cuestión; Justiniano decidió que no cesara la curatela, pero el cu- 
rador quedaba iniactivo, puesto que el loco vuelto a la razón puede le- 
galmente obrar Flor su cuenta (L. 6, C., de curat. fw., V. 70). 

En suma, el curador del fiwiosus no da nunca su consentimieiito: 
tiene que limitarse a administrar; de donde resulta para él la  oblign- 
ción de rendir cuentas al final de la  curatela, y hasta todas las veces 

protocci6n. . - 
(2) CicerOn, Do inu. rhel., 11, 50: L a  esl: S i  furiorui escll, onnnlorirm gcnliliurnque 

in oo pecuniaqiie elvs polrslnr eslo. begiin Pesto, V. N Y E ,  es necesario lecr: Si /irrio%s sil 
os1 ri cuslus nrc eseil ... 

(3) Gayo, 111, 106: Feriosiis nulluizi ncqnlitim qercre pole.sl. yiiia non inldliqil quid 
a&.-Para el caso ei3 me se tratara da nrwtar una herencia dejada al fiiriosus, v. n.O 500. 
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que, recobrando el loco su razón, exigiese la  administración de sus 
bienes (Paulo, L. 4, 5 3, D., de tut. el rat., XXVII, 3). 

El pretor extendió esta curatela a las personas cuyas enfermedades 
reclamaban una protección, y por eso nombró cnradores para admi- 
nistrar el patrimonio de los m e d i  capti,  de los sordos, de los mudos y 
de todos los que teniendo una enfermedad grave no podian mirar por 
sus intereses (5j. 

5 %-De la curalela de los pródigos. 

123.-La ley de las XI I  tablas consideraba como pródigos a los que 
disipaban sus bienes procedentes de la sucesión ab intestato del padre 
o del abuelo paterno: bona paterna avitaque (Paulo, S. ,  111, 4.a 5 7.- 
Ulpiano, XII ,  5 3). Era  como un depósito que debia quedar en la  familia 
civil,,por cuya razón, y con objeto de impedir su dilapidación, los de- 
cemviros, sancionando una costumbre anterior, decidieron que el pró- 
digo fuese declarado en estado de interdicción, colocándole bajo la cu- 
ratela legitima de sus agnados, y, sin duda alguna, en su defecto, bajo 
la de los gentiles (1). 

Más tarde se extendió esta medida, por creer necesario proteger al 
pródigo contra los arrebatos de sus pasiones, fuera de los casos ya pre- 
venidos por la ley de las XI I  tablas y sea cual fuere el origen de su for- 
tuna. La interdicción se a~ l i c aba  entonces. nombrándose los curadores 
por el pretor, en los casos 'siguientes: a) A todos los que, encontrandose 
en las condiciones previstas por la ley de las XI I  tablas, carecfan de 
agnados y de gentiles, y cuyo curador legitimo se encontraba incapaci- 
tado (Gayo, L. 13, D.? de ourat. fur., XXVII, 10); b) A los ingenuos 
que derrochaban los bienes paternos, recogidos por herencia testamen- 
taria; c) A los manumitidos que, empezando a crearse una familia, 
no poseían bienes paternos (Ulpiano, XII,  5 3); d) En fin, a todos los 
que disipasen sus bienes, de cualquier procedencia que fuesen. Asi ge- 
neralizada esta institución, tomó un nuevo carhcter por su razón de ser, 
no sólo en interés de la familia, sino t a m b i h  en el del pródigo y en el 
de la  sociedad entera (Gayo, 1, 5 53, i n  fina). 

La cnratela se abre por decreto del magistrado que pronuncia la in-  
terdicción. La prodigalidad, en efecto, no es una cansa natural de inca- 
pacidad, como la locura, pues para hacer al pródigo incapacitado es ne- 
cesaria una decisión, creando la incapacidad legal y fijando su exten- 
si6n (21. 

(5) 1, g 4. de curol., 1, 23: Menle caplis el surdis al multa d qui perpetuo morbo Iobc- 
ranl, puio rebus stiis superesse non possuni, eurntores dandi sun1.-Ad. Ulpiano, L. 3. 5 3. 

de la tutela. 
183. (1) Ulpiano, XII, 2 y L. 1, pr. D., de eurat. fur.. XXVII, 10.-Estos textos 

hacen nliisidn s 1s disposleidn de 1 i  ley de las XII tablas sobre 1- pródigos. Pero no nos 
ha sido conservada, como ocurre con la de los furiori. 

(2) Paiilo habla de la fdrmula antigua de interdicddn, aOn en vigor en su tiempo. 
aunqne 10s tdrminm no estaban de acuerdo con el estado do1 Derecho.4. 111, 4.., 5 7: 
Moribur per proelorem bonls inlerdicilur hoc modo: Qtiando fu bona pnlerno ouilapue nqui- 

.tia tua disperdis, libernrp~e luor od egcslolem perduei. ob e- rem libi -re (o ea re) eom- 
msreiopue inlerdica.-Nuestro Derecho sanciona un sistema m& sencillo para el pr6digo; 
no se le interdice; se le da un conseja que le es necesario en Ion casos m& graves (Cf. ar- 
tlculo 513, C. C.). 
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La medida de la incapacidad del pródigo se determina por las dis- 
tinciones siguieiii.es: a) Para todos los  actos susceptibles de poder dis- 
minuir su patrimonio, arrastrándole a la ruina, es asemejado al loco y 
declarado absolutamente incapacitado (3 No puede, por tanto, hacer 
ninguna enajenación (Clpiano, L. 10, pr. L., de ouml. Jur., XXVII, 10 d ;  ni t e s b  (V. n.o 539, 11, 3). En igual caso que un fwiosus no pue e 
contraer ninguna obligación válida ni civil ni naturalmente (L. 6, D., 
de acrb. oblig. XLV, 1). Pero, lo mismo que el loco, puede encontrarse 
obligado sin su voluntad; por ejemplo, en caso de drvisión o por con- 
secuencia de una gestión de negocios (Paulo, L. 46, D., de verb. oblig., 
XLIV, 7); b) Y ,  por el contrario, queda capacitado para hacer los 
actos necesarios; para mejorar su condición, como son adquirir y esti- 
pular. T a m b i h  puede aceptar una herencia (Ulpiano, L. 5, 1, D., de 
a*. ve1 omil. her., XXIX, 2); sin duda, porque no habrá que temer su 
ruina voluntaria al aceptar una herencia demasiado cargada de obliga- 
ciones. 

La misión del curador del pr6digo es odnti*<strar; y siendo necesa- 
rio para el incapacitado cumplir los actos prohibidos, es sólo el cwador 
quien debe obrar (4), resultando una obligación para 61 rendir cuentas 
de su gestión a La terminación de su cargo. 

La curatela del ródigo abrihdose por nn decreto del magistrado, 
lógicamente peiisan80, sólo debla cesar por el levantamiento de la  in- 
terdicción; pero lllpiano declaró que cesaba de pleno derecho si el pr6- 
digo se enmendaba, y sin intervención de nuevo decreto (L. 1, pr., .cn 
Jine, 13.. de curnt. fur., XXVII, 10). Si, como es veroslmil, el texto esta 
interpolado, sólo se consigue.esta solución para el Derecho de Justinia- 
no. No es menos dillcil de justificación; probablemente es una conse- 
cuencia de la ariiuilacióu del pródigo al Jvrioms, cuya curatela termina 
cuando recobra la razón. 

5 4.-De la curateln de l o s  meno re s  de veinlicinco años. 

124.-En el antiguo Derecho Romano, cuando por razón de la edad 
terminaba la tutela, la joven, a causa de su sexo, cala en tutela perpe- 
tua; pero el joven piibero m i  j u h  quedaba completamente capacita- 
do. Se comprendió m8s tarde que las facultades intelectuales tardan más 
en desarrollarse que las fuerzas flsicas, y el que alcanzaba la pnbertad 
tenia aún poca experiencia; por eso so buscó el modo de organizar una 

rotección para los menores de veinticinco años. Este fu6 el objeto de 
fa lev Pfactorio. desmi& de la in  ínlcarum restilutio, y, por último, de las 
instiíuciones di: cutadores permanehtcs. 

126.-1. Ley Pl~lorio.-Esta ley se vot6 hacia la mitad del siglo vi 
de  Roma ( l ) ,  pero no se conocen exactamente sus disposiciones. Según 

(S) Este asimilneión limltnda re oonlirmn en varla textos.-Pompanlo. L. 40. D., 
de re.. jur., L. 17; Fiirloal ucl eius. eul bonis lnlsrdlelurn el ,  nulln valunlos cs1.-Ulpiano. 
L. 1. pi.. v.. de eiirol. Iw., XXVII, 10, Y L. 6, D., de uerb. obl., XLV. 1. 

(4) Variar autora cat&n de acuerdo dlolendo que estoi actos pueden ser cumplido. y el pIMi8o oon el comentimiento del curndor. Pero ninmiiin texto demuestra un clemplo 
c ute manere de proceder. Los que comparan el pr6diso interdicto al pupilo, se iimitnn 
i corutetar q u e  el uno o ei otro pueden mejorar su con&ci6n.-CI. Ulpisno. L. 8,  S 7.D.. 
de reb. ved x11, l. 

lis. (1 j El vwdadero nombre de a ta  ley lo anbema. por un documento authti- 
co: les tablar de Hwoclm. Son dos tablas de bronce eneantrsdss en 1732 en Herielce, y 
que contienen Imgmentm de In ley Ju l i a  rnunlclpolla del ano 709 de Roma.-En eunnto 
a 1s 1- de la ley PIactorla $610 se la pueda lilsr nproxirnadnmenta por hs aiiisioner con- 
tenidas en Ins comedlas de +lauto. partlcutarmenta en el Pseudolur, del d o  563. 



146 L I B R O  P R I M E R O  

testimonio de Cicerón (De natur. Deor., 111, 30), creaba un judicium 
publicum rei pivatae,  es decir, una acción abierta para todos, en inter6s 
privado del menor, contra el tercero que hubiese abusado de su inexpe- 
riencia al tratar con 61. Esta persecución contra el demandado termi- 

cado por causa de su inexperiencia, puede solicitar del pretor la  i n  in- 
legrum restitutio ( 2 ) .  Este progreso es anterior al final del siglo VII, pues 
ya era conocido de Ofilio, contemporáneo de Cicerón (L. 16, 1, D., 
de minor., IV, 4). La misma ventaja le fué concedida al pupilo (V. n.' 119 
bis, 4, y nota 2). 

Para que el menor pueda obtener la restitución se necesita: 1.0 Que 
haya sido perjudicado (3). Esta condición se entiende en un sentido 
amplio. Hay perjuicio todas las veces que por un acto o por una omisión 
el meno? ha sufrido un perjuicio, bien sea disminuyendo su patrimonio, 
o bien omitiendo hacer una buena adquisición, o realizar alguna ga- 
nancia (L. 44; L. 7, $9 6 y sig., D., de minor., IV, 4). 2.0 Que el per- 
juicio venga por defecto de edad, de la  infirmitas astatis. La restitución, 
naturalmente, se concede contra los actos del menor solo, aunque tam- 
bi6n puede serlo contra aquellos que lo hizo con el consentimiento de 
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su curador, en la 6poca en que fu6 organizada esta curatela, o contra 
los que el upilo hizo con la  auclorilas del tutor (L. 2, C., si tut. "el. 
curot., 11, %). Se terminó por admitir la  restitución contra los actos de 
gestión que emanaban del tutor o del curador solo (L. 3., C., eod.). 
En efecto, aun ari este caso se puede decir que el perjuicio es consecuen- 
cia de la falta de edad, puesto que, sin su experiencia, ni el menor ni el 
pupilo estarían sometidos a la  protección más o menos eficaz de quien 
no supo evitar :iu perjuicio. Pero el menor no puede nunca hacerse res- 
tituir contra el daño que resultase de un caso fortuito o que fuese con- 
secuencia de su dolo o de su delito (L. 9, § 2 y L. 11, § 4, D., de minor., 
IV, 4). 3.0 Qui! el menor no tuviese ningún otro recw80.  Por eso, la 
restitución es inútil si el acto no es válido en Derecho civil (L. 16, D., 
pr., eod.). 

El menor, durante su minoría, puede pedir la  in in legum restitutio 
(L. 5, 5 1, C., de i n  inl. wsl., 11, 22),  y durante un año Ú l i l ,  desde su 
mayoria de veinticinco años (4). Pero sólo 61 tenfa este derecho, siendo 
una verdadera nulidad relativa, y establecida en su beneficio. Esta 
cubierta, y el acto se hace invulnerable, despn6s de la  expiraci6n del 
termino o por la ratificación del menor al ser mayor. 

La in inlegrt~m vestitulio constituía una protección más eficaz y 
completa que la ley Plaetoria; pero esta tenia tambien el inconveniente 
de excederse ds  su fin amenazando a los terceros que contrataban con 
un menor, y quitándoles toda seguridad. Por eso quedó nulo el cr6- 
dito de los menores de veinticinco años, recurriendo para aumentarle 
a un tercer remedio, la miratela, que por de pronto no hizo desaparecer 
ni La ley Plaetoria ni la i n  inlepum restilutio en beneficio de los menores. 

127.-3. Gwa1ela.-Primero se introdujo la costumbre de hacer 
nombrar al merior un curador para algún asunto determinado, nd eertam 
causan&. Los terceros, de esta manera, trataban con más confianza, 
puesto que el menor, iluminado por los consejos del curador, corría 
menos riesgo de ser perjudicado. Marco Aurelio hizo un cambio más 
radical, decidiendo que los menores podian pedir curadores perma- 
nentes, cuyas funciones durasen toda la minoría de edad (1). Esta cu- 
ratela se aplica a los menores de los dos sexos, teniendo entonces su uti- 
lidad para las jóvenes púberas aai jurin, pues la tutela perpctua había 
perdido toda su fuerza y tendia cada vez más a desaparecer (2). 

En un principio, los menores, sólo pidiéndole, podian tener curador 
permanente (3). Esta regia se explica sobradamente por la marcha his- 
tórica de la inijtituci6n. Xo se trata ni de remediar una incapacidad, 
puesto que el menor es capaz, ni de protegerle, puesto que encilentra en 
la restitucibn una protección exagcrada. En realidad, la curatela pro- 
porciona confianza a los terceros y favorece el crédito de los menores, 
pudiendo muy bien, si así lo desean, pedir un curador cuando LO neceüi- 
ten para aumentar su credito: de lo contrario, nada les obliga a ello. 

Sin embarga, los terreros, teniendo negocios con el .menor, pueden 
forzarle a hacerse nombrar un curador especial en los siguientes casos: 
Para sostener iiri proceso (V. n.' 127, nota 3); para recibir las cuentas 
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., qui pet. tul., V. 31), y para recibir un pago (L. 
A ,  , A ,  

1. El menor no tiene curadov.-El menor es plenamente capaz, 
salvo el beneficio de la  i n  integrum restitutio (L. 3, 2, C., de i n  int. 
rast. 11, 22.-V. n.0 128, nota 3). 

2. El menor tiene un  cuiador.-La cuestión es más delicada y las 
soluciones de los textos son contradictorias, aunque pueden conciliar- 
se al admitir que hacia la mitad del r r r  siglo de nuestra era se hizo un 
cambio. autorizando la siguiente distinción: a Despues de Marco Aure- 
lio, y en el primer estado de esta legislación, e i' menor queda capaz, aun- 
que, sin duda, en un principio era el curador quien estaba encargado 
de la gestidn de su patrimonio (1). Si el menor obra solo, aun para con- 
traer una obligación, el acto es válido, ocurriendo esto mismo aun en 
tiempo de Modestino (2); b) Bajo Diocleciano se terminó por conside- 
rar que el menor que pretendiese un curador atestigua 61 mismo su in- 
capacidad. Tiene de hecho una incapacidad legal y se le trata como a un 
pupilo nbajor injantio, o en ciertos casos como a un pródigo interdicto (3). 
Desde entonces hubo una grau diferencia entre el menor sin curador y 
el menor en curatela. El uno es capaz, y estando perjudicado puede el 
solo pedir la in  integlum redildio. E1 otro, lo único que puede hacer 
solo son los actos para poder mejorar su condición, y para los que sean 
susceptibles de hacer peor sil condición hace falta el consentimiento de 
sil curador; de lo contrario, estos actos serían nulos, aun sin haber causa- 
do ningún perjuicio al menor. 

E n  el ultimo estado del Derecho, el cargo de curador de un menor 
se parece mucho al del tutor. Por una parte, administra el patrimonio, 
lo cual implica para 61 la obligación de rendir cuentas al final de la cu- 
ratela con la misma responsabilidad que el tutor; y por otra parte, tiene 
que dar su consentimiento en los casos en que el tutor da su auctorilas (4). 

129.-La institución de los curadores permanentes no hizo desapa- 
recer la in  integrum restiltrtio, y aunque ilegi, a ser algo rara era pedida 
casi siempre en caso de perjuicio, bien fuera contra los actos del menor 
solo o bien contra los del curador o del menor asistido del curador; sn- 
poniendo, sin embargo, que en estos dos últimos casos el menor no hubiese 
encontrado una garantia siificiente en otras vias de recursos (L. 3 y 5, 
C., si tul., vel. cwal., 11, 25).  Esto era un abuso, puesto que los terceros 
quedaban expuestos, aunque hubiesen cumplido todas las formalida- 
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des requeridas, al tratar con el incapaz. Las cosas en este estado subsis- 
tieron basta Justiiiiano, que lo remedi6 solamente en un caso, el m i s  
importante, eso es verdad: en el de un pago. Cuando un deudor habla 
pagado a un meiior asistido del curador, o a un pupilo con la aucfwi- 
La8 del tutor, no estaba menos expuesto a pagar una segunda vez en 
caso de la i n  intayrum restifutio. Justiniano, siguiendo los consejos de 
Triboniano, decidió que el deudor pudiese obtener sin gastos una sen- 
tencia del juez autoriz4ndole a cobrarse, y que despues de esta for- 
malidad el ago hecho con regularidad llegase a ser invulnerable (L. 
25, C.. dr d m .  1,. V .  37, año 531.-1, 5 2, quib. alien., 11, 8 )  ( 1 ) .  

130.-De la venia actatis.-Durante largo tiempo esta expresi6n 
designó la i n  integrum reetifutio concedida por causa de minoria (Pa- 
piniano, L. 20, pr., D., & mino?., IV, 4 ) .  Pero hacia el final del siglo r i r  
de nuestra era se di6 este nombre a un beneficio particiilar concedido 
por los emperadaaes a los menores de veinticinco años. En esta epoca, 
donde se admitía, la incapacidad legal de los menores en curatela, de- 
bieron de reconomcer que en muchos casos era una exageraci6u mante- 
nerla hasta los veinticinco años, y por eso el emperador podla, despues 
de un examen, concederles por rescripto una especie de mayoría antici- 
pada o dispensa de edad, venia aefatia; esto únicamente a los veinte años 
para los hombres;, y a los dieciocho para. las mujeres. 

Este favor tenia por consecuencia: a )  Hacer cesar la curatela per- 
manente. b) Y quitar al menor el derecho de pedir la  restitución por 
infirmifar aefatia. Desde entonces, s61o fue restituible en los casos en 
que lo sería un mayor (Cf. C., de hia qui ven., 11, 45) (1). 

5 &-De la curatela de los  pupilos. 

131.-El impiibero en tutela puede, por excepcibn, tener un curador 
en los casos siguientes: a )  Si el tutor sostiene un proceso con su pu iio. 
Ya sabemos que no puede dar su auetoritaa en un asunto estando 67 in- 
teresado. En el tiempo de las acciones de la  ley era necesario un tutor 
especial; pero, bajo el procedimiento formulario, era suficiente nombrar 
un curador, cuya regla existía aún en tiempos de Justiniauo (Gayo, 1. 
g 184.-1, g 3, &: w c t .  tul., 1, 21); b) Si el tutor ha  hecho admitir una 
excusa tem oral es necesario durante este intervalo nombrar un cura- 
dor en su !u ar; c) Y, por último, mostrindose el tutor incapaz, aun 7 siendo fiel, se e une un curador (1, 5, de curat., 1, 23).  

En todos los wnsos, el curador s6 f o puede hacer actos de gesti6n que 
no su tiran a la  auetorilas del tutor (Paulo, L. 19, D., & aucf. el oons. 
fui., $m, 8). 

IZO. (1) Esta reaeeldn contra la restituei6n de los menores se continu6 en nucltro 
Derezho anti o Se ve el testimonio en ol orticulo 1.314 del C6diuo civil. rsibiondo su 61- 
tima exprsii% in'ei articulo 1.304 del cddigo italiano a p i  rednotedo: *Los actos ejecute- 
dos de manera desigriada por In ley, en Interes de un menor, de un interdicto o dc un ln- 
capaz. tienen 4 porlrr que hubleren tenido siendo hechos par un mayor campletamentc 
capsz.. 

130. (1) rm ernniiclpectdn de nuestro Dereebo actual. quo.da al menor una cepa- 
cidnd medls. tiene su i,nsnagr~. no en la emancipael6n romana. sino en I s  u-nla n*rnil~. 

N. de¡ T.-sean una da constantino, era preciso. para I i  coneuidin de la 
mnia <r~alU.  la edad de n i n t a  en el v s d n  y 1s de dleaiacho en la mider. (ulpln- 
no. D. IV. 4. 3, pr.: Cod. Tcad. 11, 17, conit. 1; y eod. 45. const. 11. 
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5 @.-Reglas comunes a las diíerentes curatelas. 

132.-1. Antes de comenzar su gestión, los curadores debían cum- 
plir las mismas formalidades que los tutores V n a 109 bis). Así, pues, 
debían dar satisdatio (I., pr., de satisd., tul., \ , 24 j  los curadores legiti- 
mos y los que eran nombrados sin información, puesto que sus poderes 
estaban sometidos a las mismas restricciones. El senadoconsulto de 
Septimio Severo, que prohibía la enajenación de las praedia rustica ve1 
suburbana del pupilo, se extendía a los inmuebles de esta naturaleza 
pertenecientes a las personas provistas de un curador: locos, pródigos, 
y menores de veinticinco aiios (L. 1, 5 2, y L. 11, D., & ~ e b .  eor., XXVII, 
9.-V. n.O 116, 2\. 

2. Durante los primeros siglos, es probable que administrar y 
rendir cuentas de su gestión sólo fueron para los curadores deberes san- 
cionados por las costumbres. El crimen mepecti tutoris ve1 euvato~ia, 
organizado por las XII tablas, garantizaba suficientemente al incapaz 
contra la infidelidad del curador, aunque la acción de rationibus distia- 
hendis no se aplicaba a la curatela, que era, además, de aplicación menos 
frecuente que la tutela. 

Mis tarde, la  obligación jurídica de rendir cuentas fu8 sancionada 
para los curadores, lo mismo que para los tutores, pero no se creó acción 
especial como la acción tutelae. Se aplicó a la curatela la acción dada 
con ocasión de la gestión de los negocios de otro {V. n.O 438). El cura- 
dor quedó obligado por la acción neqotiorum ges orum dwecta, y tuvo 
para reembolsarse de sus anticipos la acción ~legotiorun gestorun con- 
traria (1). 

3. En cuanto a las garantías concedidas al loco, al pródigo y al 
incuor contra la insolvencia de sus curadores, eran, poco más o menos, 
las mismas que las del pupilo. Tenian, en efecto: a) E l  privilegium ezi- 
gendi (L .  25, D., de tut. et rat., XXVII, 3), y bajo Constantino una hi- 
poteca tácita, cuya creación sólo es verdadera para los menores (L. 20, 
C., de adn.  tut., V, 37, año 312); b) La acción ex stipulatil en los casos 
en que el curador se haya visto obligado a dar la satisdatio (I., pr., y 
5 3, de satisd. tul. ve1 ctc~at., 1, 24); c) La acción subsidiaria contra los 
magistrados encargados de exigir fiadores solventes ( 1 ,  5 2, eod.); 
d) La i n  integruin ~estitutio, concedida a los menores como último recur- 
so, y cuyas reglas ya hemos estudiado (V. n.O 126). 

Apéiidiee 1.-De la "eapitis dcminutio". 

(I., de capitis minulione, 1.. 16.) 

133.-A1 estudio de las personas se une una institución muy espe- 
cial en el Derecho Romano: la capitis demimdio. 

La personalidad del ciudadano en la sociedad romana comprende 
tres elemeritos: la libertad, el derecho de ciudadanía y los derechos de 
familia o de agnación. Su reunión constituye el estado del ciudadano, 
designado con las expresiones status o caput (1). Cuando pierde uno de 
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estos elementos c;e puede considerar que habia sencillamente una mo- 
dificación más o nienos grande de su capacidad. Esto es en un punto 
de vista conforme a nuestras ideas modernas, según las cuales la  per- 
sonalidad humana no se rompe por los cambios de estado que pueda 
experimentar; pero el Derecho Romano admite otra concepción. La li- 
bertad, la ciudadanía y la  familia, forman un conjunto necesario en la  
existencia de la  persona del ciudadano. Si uno de estos elementos llega 
a desaparecer, la  persona se extingue. El individuo puede renacer en 
Derecho con una nueva personalidad, pudiendo decirse que hay en 61 
un cambio de estiido, status permutatio (2). Pero el resultado esencial 
es la extinción de la personalidad primitiva; y los jurisconsultos lo ex- 
presan diciendo que hay capitis deminutio (3). Comparan la  capitis de- 
minutio a la  muerte (4). Pero las consecuencias difieren en varios senti- 
dos, pues en igual caso hay una extinción puramente civil; la  super- 
vivencia de la persona en derecho natural produce importantes efectos. 

134.- .Las causas que conducen a la  capitis deminutio pueden ser 
más o menos graves. En efecto, el que pierde la libertad se hace escla- 
vo y ya no tiene ninguna personalidad en Derecho civil, y el que pierde 
el derecho de ciudadanía no es más que un peregrino, pero queda libre. 
En fin; el que pierde sus derechos en la  familia de la que forma parte 
queda libre y ciudadano. Puede adquirir, y adquiere, en efecto, una 
nueva personalid;id civil; no hace más que cambiar de estado. Pero en 
todos los casos, estos resultados son independientes de la capilis demi- 
nutio, que es una, y cuyos efectos son siempre los mismos. 

1. Causas ds la capitia deminutio.-Para caracterizar, según su 
gravedad, las causas de la c q i t i s  deminutio, los jurisconsultos la  califi- 
can de mázima, .media o minor y mdnima (I., pr. y 55 1 a 3, ht.). 

Todas las causas de reducción a esclavitud que hacen perder a la  
vez la libertad, l:a ciudadania y la familia, llevan consigo capitis demi- 
nutio mcmima (V. n.0 6 4 ) .  La media resulta de las condenas que hacen 
perder la ciudddidariia y los derechos de familia sin tocar a la libertad 
(V. n.0 70, 11). Y por último, hay c q i t i s  deminutio minima para toda 
persona que perdiendo los derechos que tenia en su familia conserva la 
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libertad y la  ciudadania (Cf. Paulo, L. 11, D., de cap. min., IV, 5). Es 
en los casos siguientes: a) Cuando una persona m i  juris se hace alieni 
juria; por ejemplo, si un ciudadano se da en adrogación o si una mujer 
m i  juris cae i n  mana; b) Cuando un alieni juris se hace eori juris por 
emancipación (1). Pero el hijo de familia, haciendose m i  juris por la  
muerte, esclavitud o la  perdida de la ciudadanla del padre, o or su 
propia elevación a ciertas dignidades, no sufre capitis deminutio YCiayo, 
111, 114, i n  fine); c) Cuando un alieni juris pasa de una potestad 
a otra; por eso son capite deminuti los hijos del adrogado (L. 3. pr., 
D., eod.), el hijo dado en adopción, la mujer alieni juris que cae i n  manu 
y el hijo dado i n  mamipio (Gayo, 1, 162) (2). 

2.. Efectos de la c q i t i s  deminutio.-Cualquiera que sea la  causa, la 
capitzs deminutio consiste siempre en la extinción de la  personalidad 
civil y produce siempre el mismo efecto, que es la perdida de los dere- 
chos de la persona civil. 

Y de esto resultan las consecuencias siguientes: a) Los lazos de ag- 
nación y de gentilidad se rompen: el capite minutus sale de su familia 
y de su gens. Pierde los derechos de sucesión, de tutela y de curatela, 
unidos a su cualidad de agnado y de gentilis (Gayo, 1, 5 163.-Cicerón, 
Topic. 6). La capitis deminutio del patrono o del manumitido extingue 
tambien los derechos de patronato (Gayo, 111, 55 51 y 83); b) EI 
capite minutus pierde todos los bienes que com onfan sil patrimonio. 
Estos bienes se adquieren: por el señor, cuando Raya caido en esciavi- 
tud (L. 7, 5 2, D., de cap. min., IV, 5); por el Estado, a consecuencia de 
las condenas que hacen perder la libertad o la ciudadanía, y que llevan 
consigo la confiscación (L. 1, D., de bon. dmnat . ,  XLVIII, 20); al adro- 
gante o al marido, en caso de adrogación o de conveniio i n  mmum de 
una mujer m i  juris (Gayo, 111, 5 83). Por excepción, los derechos de 
usufructo y de nso, atados a la persona del capite mninutm, terminan 
con ella (3); c) E n  fin, siis deudas se extinguen (4) y subsisten sola- 
mente, por razón de orden piiblico, las deudas que resultan de sus de- 
litos (V. n.o 446, nota l ) .  

Pero la capitia deminutio no aniquila a la persona, nada mas que en 
Derecho civil privado, pues en Derecho natural sigue subsistiendo. El 
capite minutus conserva, por tanto, los derechos de cognación agregados 
al parentesco natural, quedando obligado, naturalmente, con sus acree- 
dores (5). Los derechos públicos y políticos se respetan tambien por la 
captiis deminutio; si los pierde en caso de copitis deminutio mazima 
o -~edja,es, pqrque cesa al mismo tiempo de ser ciudadano (L. 5, 5 2, 
y 1.. o, u . , e o a . j .  

La i,xtinci6ti de las deudas de1 eupitr: t»int<tun era un resultado ino- 
lesto c injusto para 10s aCrcedores, 10 cual remedi6 cl pretor. Si se trnta 
de una copilin de?,.inwlio d > i i v , a ,  13 coiisider~ cuino no existente, y res- 
tituye n los ucrcedores sus acciones contra el cabile mii~utus (V.  n.O 700, 

184. (1) Con Ins formar atitiguas de la emancipaci6n habia una capilis deminulio 
distinta para cada moneipolio y para cada manumisi6n.-Gayo, 1, 5 162.-Pero el esclavo 
que maniimite sil amo no es capile minulus, iios no tiene persoddad civil.-Paulo. 
L. 3. 5 1, D.. de cap. min.. IV, 5.-1, 5 4'iit. (F. n.0 133. nota 1). 

(2) SegUn vemos por estn enumeracion, y a pesv de la opini6n contraria de varios 
autores. no cs necesario para que haya eapilir pn in i i l io  que la capacidad del copile minu- 
ltls SO disminuya a que descienda a una condiei6n inferior. Seglin ollos, el hijo que pasa de 
una familia a otra no seria copileminulur. lo que se contradiec conlos textos citados. sobre 
todo por Paulo (l.. 3, pr. D., ht.1 y por Gayo (1, 9 162). 

(3) Gayo, 111, 5 83.-V., sin cmb-o, para el Dereolio de Justiniano el a.0 233. 2. 
(4) Por exeepc16n. eiertls deud.ls se le cargaban al adragante (V. n.o 700 2). 
(51 Gayo, 1, 5 158: Sed agnalloriis puidem ius eopilis deminiilione perimilu~. eognolio- 

nis "era jiis PO nlodo non mmmuinliir, quio eivili rolio eiuiiio quidem juro mrrumpere polesl, 
imliwoiia uero non poles1.-Uipinno. L. 2, 5 2, D., ead: H i  pui cavile minuunlur ... hionenl 
uUiyali rialiiroliler ... 
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2 y nota 2). En crso de cnpilis deniinutio tnaximn o medio, los acreedores 
pueden ejercer sus acciones contra los que han recogido los bienes del 
deudor reducido a esclavitud o privado del derecho de ciudadanía (6). 

ApCcdice 11.-De la infnmin. 

136.-La infamia,  de  la cilal puede ser tachado un ciudadano roma- 
no, no suprime su persona civil, como la oapilis deminutio. Es única- 
mente un ataque a la consideración que disfruta en la sociedad. qiie 
implica para 6i pi5rdidas mas o menos graves (1 . Pudo ser resultado al 
principio de  algiiila decisidn de  los censores o e la ley; y termin6 por 
ser una consecuencia del edicto del pretor. 

d 
1. Fuera de las operaciones del censo y de  clasificación del pueblo, 

los censores, en tiempo de la República, tenían el poder discrecional de 
excluir del senad,o a un senador o a nn caballero de la orden ecuestre. 
Podian t a m b i h  excluir al ciudadano de las centurias, y privarle del 
derecho de sufragio (2). Los motivos de estas medidas t an  rigurosas 
eran, por ejempici: la intemperancia, el perjurio, el lujo y la negligencia 
en la gestión del patrimonio. Esta mancha (nota censorio) podia bo- 
rrarse por alguna decisión de los censores siguientes. 

2. Hacia el fin de  la República, y bajo el Imperio, leyes penales. 
tales como la ley J u l i a  repetundarum, la ley J u l i a  de v i  y otras, tacha- 
ban de infames a los condenados en materia criminal. Esta infamia 
tiene por consec.uencia graves incapacidades, pues no ueden ser ni P senadores ni deciiriones; su acceso a los cargos públicos es este prohi- 
bido en absoluto, como t a m b i h  estzin incapacitados de ser jiieces y 
testigos :3). 

3. edicto del pretor negaba a ciestas personas el derecho de 
pedir en lusticia (pos lu lwe)  or otras, o de constituirse en cognilor O en P p o o w n l m ,  desenipeñando e las mismas ese apel. Entre las causas 
de esta pbrdida de ese derecho se pueden setial%: las condenas crimina- 
les y ciertas condenas civiles qiie implican la mala fe  del demandado; 
las faltas de inmoralidad, como la bigamia; el ejercicio de ciertas profe- 
siones, como el dc comediante y gladiador. Estas personas, ademzis 
de la incapacidad de que estaban afectadas por el edicto, no podian 
ejercer acciones populares (Paulo, L. 4, D., de pop. d., XLVI1, 23) .  

Se terminó por considerar como tachadas de infamia las personas 
de esta manera indicadas en el edicto del pretor, apliczindoias las mls- 
mas prescripclon~es que a las que y a  estaban declaradas infames por 
la ley (4). 

(a) rnpiano, L. 1, pr., D., de n ~ >  rnin.. IV. 5: ... Cclcnim .fue misdone  clul r~r l i .  ?iuc ~lbrrlofls mlralone mniinsal mpilis dcinlnulin. cessobll d l c lum;  n q u e  poisunl hi pui i lus  
e~nwnlri. dmbilur plonr arllo in ms ad suas bona wrurncrunr mrim. 

l .  ' 1 )  La conridmcidn ptibllcs del ciudadano se llama mirIimallo.-CallirValo, 
L. 5 U., de vnr. el crirriord.. L. 13: Erl4lmollo  en diyniloffs Illrwsae rlaliii kslbur  ae niorl- 
b m  bmprobntirs. qui n: drllcio noslro oueloril~le legurn out mlnuilur out ninsum1liir.-La 
infamia se ilsms temlbliln lpnorninlo. lurplludo. lculs nolo (L. 27. C., de Inol. lcsl., 111. 28). 
y les perno- que de ella ron tachadas, personae izirpcs. 

(2) Los ciudndnniou m1 excluidos de todas partes criaban inscritos hiera do los regis- 
t r a  del WO. en unss tablas llamadar lobiiloe Cerilzim, en recuerdo de los hshltantn del 
rnunicivio de Ceres. q.uc tenlnn el derecho de ciudadanin romana rlnc suffrapis (Aulo Gclia. 
Nuilr al., XYI. 13). ?;e I n  Ilunaba arrorll, porque no psgnbiin rn6s que un impunta pro- 
po~ionel a su lortunn. -o l a  ciudadqnos de la. cinco clases. pero ataban gravad- wn 
una contrLbuci6n prbitrarla (Aaconio. Dlvin In Coccil., 3). 

(3) Cf. Cicer6n. Rin Clwlio, 12.-1.. 1. pr.. D.. ad Ieg. Jul .  de ui. XLVIII. 7 i L .  
6, 1. D., od k g .  Jul. rrpd., XLVIII, 31.  

(4) E. por esta rez6n por lo que 10s redactora del Digesto han hrcho de le llrta da  
1s. perro- Lncapaoer de palulore pro olio una lista d o  lar porsono. clniificsdns de InIsmia. 
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La infamia que resulta de la ley o del edicto duraba hasta la  muerte. 
Sin embargo, los efectos podfan ser borrados por una decisión del sena- 
do o del emperador (Ulpiano, L. 1, § 10, D., de postul., 111, 1 ) .  

Aphdiec 11 bis. (1). 

1 .  IZXTINCIÓN NATURAL DE J.AS PERSONAS F~SICAS.  

Las personas fisicas concluiau o se extinguían por la muerte natural, 
ya que, si la capacidad jurídica va  aneja a la existencia del hombre, 
la muerte tiene que extinguirla. Mas en este punto, y por lo que afecta 
a nuestro Derecho Romano, sucedía una cosa particular, y era que la 
muerte del individuo ordinariamente no hacia desaparecer su peraona- 
lidad jurtdica, pues pasaba a sus sucesores testamentarios o legítimos (2). 

Ahora bien, esa muerte o fallecimiento de una persona que por regla 
general extingue la  personalidad, es un hecho, y como tal era preciso 
probarle, necesitando ser confirmado para que produjera efectos ju- 
rídicos. De aqui que en el Derecho de Roma, una vez probada la exis- 
tencia de una persona, no se presumía nunca su muerte, y,,por consi- 
guiente, tenía la obligación de justificarla aquél a quien interesaba. 
iin embargo, algunos pasajcs del Derecho Romano indican la edad 
de cien años conio la más larga que puede tener un hombre. 

No es siempre posible, en ocasiones determinadas, la prueba del 
fallecimiento de una persona, y por ello, cuando es difícil semejante de- 
mostración, el Derecho llegó a prever esta dificultad, estableciendo 
presuncioues más o nienos fundadas. 

El caso más grave de presunción es el relativo a la muerte de dos 
persouas que sucumbieron cn una catkstrofe y llamadas reciproca- 
mente a sucederse, importando, por tanto, determinar quién de ellas 
ha muerto primero. 

Cuando estas personas precian al mismo tiempo y no podla deter- 
minarse cuál de ellas muriera antes, había que distinguir, pues si la  
duda existia respecto a personas extrañas entre si, se presumía murieron 
al mismo tiempo; mas si la duda cra entre padres e hijos, se reputaba 
que el impúber0 babia muerto antes que el padre y que el púbero 
muriera despu&, sin diferencia en el género de muerte (3). 

TambiBn se estableció, aun cuando se trataba de personas que no 
eran, respectivamente, padres e hijos, y la adquisición del derecho de 
uua estaba, por sil naturaleza, sujeta a la condición de haber muerto 
la otra, no podia invoearsc este derecho sin demostrar la muertc an- 
tcrioi de la segunda (4); pero si una persona habla recibido de otra 
una cosa, cuya adquisición definitiva dependía de no haberse revocado 
el acto durante la vida, se suponía mucrto antes el donante (5). 

Claro es que al estableccr tales presunciones se tomó por fundamento 

niosus esse dieililr. 
(1) 0riRin;tl del traductor. 
(2) V. Winnelield. Pand. 5 53.-Dernburg. Pond. § 50.-Faddn. Xotnr, a Winrclield. 

tltiilo 1. pág. 732. 
(3) D . , 3 4 , 5 , 9 . 8 1 . 2 . 4 .  
(4) D., 34. 5, 46, 17, 18. 
(5) D., 34. 6. 8. 
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la  mayor fuerza y resistencia de las personas sorprendidas por aconte- 
cimientos desusadlos, pero no cabe duda era muy aventurado el esta- 
tuirlas, porque la  fuerza y resistencia son factores insignificantes para 
el hecho de sobrevivir en sucesos de esta tndole, razón por la  cual el 
Derecho moderno tiende a no establecer presunciones como lo hizo Roma. 

Por lo demás, los medios de prueba para justificar las presunciones 
del Derecho Roniano no están señalados por modo especial por sus 
leyes, como tampoco estableció la presunción de muerte de una per- 
sona en los casos de ausencia prolongada de la  misma con ciertas con- 
diciones. 

2. OTRAS C:IHCUNSTANCIAS QUE I N F L U ~ A N  EN LOS DERECHOS 

D E  LAS PERSONAS. 

---. ..~~ - ~ ~ ~ - -  ~~~~-~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~ ~~ 

su capacidad para tener derechos u ohl iga~iones,~aun~ue si  parapoder 
ejercitarlos, razón, por la  cual distinguieron los comentaristas la  capa- 
cidad iuridica uroriiamente dicha. de la canacidad de obrar. v eran de 
mucha's clases: klr!;nas. de las quéasimilabin al aue las snfria a l  esclavo 
propiamente dicho. Asi, el iudioatus o addictu8,-deudor insolvente en- 
tregado al acreedor; las peraonne i n  mancipio, que eran libres, pero 
vendidas dentro de Roma por el paterjamilias; el statu liber o esclavo 
vendido bajo condición o termino no cumplidos, o el homo liber bona 
jide servisns, esciavo erróneamente de otro; los glebae adswipti, colonos 
adscriptos perpetuamente a la  tierra, y el redentus ab hostibus, rescatado 
al enemigo por prccio de tercero sin resarcimiento: 

Pero más especialmente, las cualidades o circunstancias a que nos 
venimos refiriendao son las que a continuación pasamos sucintamente 
a examinar. 

A. Se%o.-Respecto a esta causa modificativa de la capacidad 
juridica, el Derei-ho privado establecía limitaciones en la capacidad 
juridica de la  mujer. En el Derecho público, las mujeres estaban abso- 
lutamente excluidas de todos los derechos. Y en el privado, en los 
tiempos primitivos estaban siempre sometidas al poder de sus padres 
o maridos, y si las circunstancia8 hacían que fuesen libres, malres fami- 
lias, se hallaban :wjetas a tutela perpetua. Posteriormente, esta tutela 
perpetua se fue alt.erando desde los tiempos ya de la  República hasta 
desaparecer enteramente, y los adelantos de la  civilización fueron tam- 
h i h  aumentando la  consideraci6n de las mujeres. Pero siempre qoe- 
daron muchas dis,tinciones legales, y además, aun en cuanto al Derecho 
privado, se distingulan los hombres en varias cosas, pues, por ejemplo, 
las mujeres Ilegab;m a l a  pubertad antes que los hombres, y aunque, 
por regla general, los derechos de ambos sexos eran iguales, aqubllas 
gozaban de alguncis privilegios, asl como t a m h i h  tenian algunas in- 
capacidades, que serán estudiadas en las Instituciones de modo es- 
pecial. 

B. Edad.-Es esta circunstancia una de las que mas influyen en 
la capacidad de a'brar de los derechos, ya que el negocio jurldico, para 
que exista, precitia una intención y una voluntad desarrolladas plena- 
mente, y la ley, racional y prudentemente, exige que se exteriorice 
debidamente la  iritenci6n de aqukl que realiza un acto de Derecho para 
poder producir 6st.e sus naturales efectos. 
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Eran los hombres, respecto a esta cualidad, según Derecho de Roma, 
o impúberes, que no hablan logrado todavía la aptitud natural para 
ProcTear, o púberes, plenamente capaces para toda clase de negocios 
lnrldicos, y que tenían tal condición a los catorce años los varones v 
a los doce las hembras. 

Dentro de los primeros, impúberes, eran considerados como infanlea 
hasta la  edad de los siete años, sin distinción de sexos (o), qui fari non 
polest, siendo seres absolutamente incapaces de realizar actos jurídicos, 
careciendo de eficacia sus declaraciones, no pudiendo ser sujetos acti- 
vos de delitos y obrando respecto a su patrimonio por ellos el tutor, 
si son sui iuris, o su palerfmilias, si son alieni iuris. Desde los siete 
años eran propiamente impúbereslos varones hasta los catorce años, y las 
mujeres hasta los doce cumplidos (7). dividibndose, respecto de unos 
y otros, los años intermedios en próximos a la infancia, impúberes in- 
jantiae maiores y poximos a la pubertad, impuberes pubertati poz imi ,  
según que se acercaban más a los siete años o a los catorce o doce. res- 
pectiv&ente (8); el próximo a la infancia puede realizar por sí actos 
que le reporten beneficios en su patrimonio, valibndose del tutor para 
todos los demás, ejercitando &te su auctoritas, y no pudiendo realizar 
tal impúber, ni aun con la  asistencia de su tutor, determinados actos, 
como el matrimonio o el testamento. El próximo a la pubertad respondía 
de algunos actos delictivos, debiendo hacer efectivas las responsabili- 
dades de los mismos dimanantes. 

Se decían púberes, o menores de edad, desde los catorce o doce años, 
respectivamente. varones y mujeres, hasta los veinticinco, en que princi- 
piaba la mayor edad sin distinción (9); pero se d i shguian  a su vez 
en dos categorias: los púberes, menores de veinticinco años, minorie 
viginti quinque annis, y lo? púberes, mayores de esta edad,. maiores 
viginti quinque annis, que si bien en el antiguo Derecho tenlan todos 
capacidad plena, vistos los inconvenientes de tal medida, quedó redu- 
cida su capacidad al matrimonio y al testamento, necesitando para los 
demás actos valerse de un curator, y resultando que, en definitiva, sólo 
los úberes mayores de veinticinco años son plenamente capaces. %, por fin, existia tambibn la  uejez, que libertaba de los cargos pú- 
blicos, y princi iaba en los setenta aíios cumplidos (10) y (11). 

C. Estado dP, salud o enjwmedad.- Figura la enfermedad como una 
de las importantes causas modificativas de la capacidad de obrar, pues 
el hombre debe de tener conciencia de si mismo y ser ente de razón, 
y si sus facultades fisicas o intelectuales sufren por cualquier motivo 
una limitación. ello modifica o altera la caoacidad civil de la nersona 

~~ ~ ~ - ~ ~ -  

El estado de salud o enfermedad unas veces impide la  realización 
del acto. afectando entonces a la caDacidad de derecho. o tambien en 
otras ocasiones limita el eiercicio de íos derechos. susr>e&ibndole mien- 
tras la enfermedad dura: 

(6) C., 8, 18. 8. 
(7) C.. 5. 60 3. 
(8) D., 50, i7. 111 pr. 
(9) C., 6, 53. 5. 

(10) D.. 50. 6. 3. 
(11) V. Winreheld. ob. cit. t. 1. @@s. 54 y 71 .4 l rnd .  Mnn. p4g. 209.-Tumedel. 

Distinzioni postelessiche rigunrdo leta. 1922. 
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Nuestro Dere'cho Romano atribuyó a la enfermedad la  misma con- 
sideración de causa modificativa de la ca acidad de obrar (12). La  
sanidad del cuerpo puede faltar, como decfan aquellos legisladores, o 
por enfermedad, propiamente dicha, mwbue, o por efecto permanente 
del cuerpo, v i t im.  

Atendiendo los romanos a los dos elementos que integran el orga- 
nismo humano, clasificaban las perturbaciones por razón del cuerpo 
y del espíritu. Distinguían por el primer elemento los impotentes, oastra- 
dos, sordne, m<idoe, aordolntldoe y oiegoa y los que estaban afectados de 
una enfermedad perpetua (13), y con relación a las enfermedades men- 
tales, comprendíaii a los furiosos, locos, dementes y pródigos (14). 

Es  de observar que en el Derecho Romano las enfermedades corpo- 
rales no tienen influencia sobre los derechos de las personas sino en el 
caso de que constituyan enfermedades permanentes, pero si la mental 
en todo caso, aunque siempre en proporción a su intensidad. 

Una situación semejante a la enfermedad mental era la de los r6 
digos, a quienes por la dilapidación de sus bienes se les privaba d?? 1; 
administración de sus bienes, dándoles el derecho un curator, igual que 
a los locos. 

D. Religión.- Era la  religión que se profesaba otra causa de mo- 
dificación de la capacidad civil, que en la epoca pagana no afectaba 
a la capacidad jiiridica relativa al Derecho privado, y si tan sólo en el 
Derecho público, en su esfera penal, por el derecho de coerción de los 
magistrados en ¡la &poca imperial de las persecuciones contra los cris- 
tianos. 

Pero proclarriado el Cristianismo como religión oficial, ya se ven en 
el Derecho Romano bizantino numerosas limitaciones impuestas en el 
Derecho privado o que están afectos los paganos. herejes, apóstatas 

judlos, de tal modo que la capacidad civil plena está reservada para 9 os cristianos . .  ortodoxos. A los que no lo son, se les prohibe tener es- 
clavos cristianos, se les señala incapacidades para celebrar matximonio, 
no pueden adqiiirir por testamento, y hasta incluso ser testigos en las 
vlas de recurso o procedimientos judiciales. 

E. Condioión da las pevsonas.-Influían también en los derechos 
el orden a que uno ertenecia, La dignidad de que cada uno estaba re- 
vestido, el ea!& y 7 a projeaión que ejercía. 

Asi, numerosos privilegios ertenecen a los militares. sobre todo en 
materia hereditaria. Por otro fado, son infames de derecho los actores, 
los nsiircros y los deudores cuyos bienes han sido vendidos pública- 
mente (15). Están tachados con una infamia secundaria, levis d a ,  
los hijos de los actores, los manumitidos y sus hijos, los que ejercian 
ciertas profesioni:S mal reputadas y las personas de condición ínfima (16), 
o plsbai, en sentido restringido. 

F. Domicilio.-La noción del domicilio se determina por la  re- 
sidencia legal o jurfdica de cada uno, el pueblo donde se suponfa que 
estaba siempre, y era aquel en que la persona residía de ordinario y en 
donde tenla sus bienes, familia o su ocupación diaria. Presenta una Cons- 
titución de Diocleciano y Maximiano una elegante descripción del 
domicilio (17): ml>i puia larem rcrumque el jo r t~rna~um suarwn summ.an 

- - 

(12) V. Wiwlieid. Savigny. D e m b a  obi. elti.-Van Weter. Derecho Aomono. 
Trad. Mkbelenr. 

(131 U., 50, B.  3.-D. 50. B. 101. 6 2. 
4 D.. 27. 10. 1 pr. 
15) D.. 3. 2, 1 I n . 4 .  2, 12. 20.-E. 2. 12 11. 
16) C.. 5. 5. '7,-D.. S. 2. 4, 5 2.-D.. 50, b, 12. 
17) C.. 10. 3% 7. 



158 L I B R O  P R I M E R O  

constituit; unde non discesmwus s i  nihil avoeet; unde cum p o j e d u s  est 
peregrinwi uidetur; g w d  s i  rediit p e r e g i n w i  im destitifr.  

Era  cuesti6n de muy grande interBs el saber cuál era el domicilio 
legal de cada individuo, principalmente en los tiempos en que los pueblos 
se diferenciaban tanto por razón de las concesiones mhs o menos am- 
plias del i u s  ciuitaiis. Posteriormente desapareció este interbs en cuanto 
al Derecho pliblico; pero en cuanto al privado, conserv6 siempre Bsan - - 
importancia.. 

Se diferenciaba el domicilio de la  residencia, pues ésta, siendo habi- 
tual de una persona, es el lugar donde ella est8, a menos de ser llamada 
a otra parte (18), resultando la residencia un simple hecho de perma- 
nencia, mientras que si se trata de saber cuál es el domicilio de una 
persona, es necesario preguntar dónde esta el centro de sus negocios, 
su ~ r i n c i ~ a l  establecimiento 119). 

É n  general, toda persona' ti& un solo domicilio, a excepción de 
los vagabundos, que no tienen ninguno (20l per? se tienen dos domici- 
lios si se poseen al mismo tiempo dos esta lecimientos en lugares dife- 
rentes, sin que se pueda decir cuál de ellos es el principal (21). 

Existia un domicilio de origen, que es el que la persona adquiere por 
virtud del nacimiento, y que para los hijos legítimos es el del p a t e ~  fa- 
milias, y para los ilegitimos el de su madre (22). Y tambi8n habla un 
domicilio necesario, si era forzosa la residencia en cierto punto, y otro 
voluntario, que era el que la persona adquiria a su voluntad, traspasando 
a alguna parte su establecimiento principal. No exige s610 este último 
un cambio de residencia, sino, ademhs, la intenci6n de fijar en la nueva 
residencia el centro de sus negocios, resultando, por tanto, que tal 
2ambio es una pura cuestión de hecho quedada a la  apreciación del 
pez .  

En su consecuencia, para fijar un domicilio voluntario se requería 
que la  persona se estal>leciese realmente en un lugar y tener la  intención 
de permanecer en 81 hasta que razones particulares le moviesen a de- 
jarlo (23), y de aqul que, en otro caso, el domicilio fuese necesario o 
legal, que algunas personas tenían en un lugar determinado, porque 
la  ley presumía que alli tienen su establecimiento rincipal. Tales eran: 
los desterrados, en el lugar de su destierro, o los cf  eporlados y relegados 
allí donde cumplen su pena (24); los soldados, en el punto donde están 
de guarnición (25); los funciorrarios públicos, en donde ejercían 
sus destinos, siendo vitalicios e inamovibles; conservando su antiguo 
domicilio al lado del domicilio legal (26): las mujeres casadas, en el de 
sus maridos (27); los hijos de familia, o im úberes bajo potestad, en 
el de sus padres, a no ser que se hubiesen esta%lecido en otra parte con el 
consentimiento de aqumos (28); los inpúberos m i  iuris ,  en el de la  
persona encargada de su educaci6n (29), y, por último, los e n a j e d o s ,  
en la casa de su curador (30). 

Un efecto importante de la detenninací611 del domicilio se encuentra 
en que el juez del domicilio de una persona es competente para conocer 

(23) D., 50. 1. 17. 13. 20. 
(24) D.. 50. 1. 22.' 3 D 50. 1, 27. 1 3. 
(25) D.. 50, l. '23, 1 1:- . 
(26) D., 50. 1, 22, 1.4. 10, 39. 8 y D.. 1. 9. 11. 
(27) D.. 50, 1, 22, ?3 1.. Y D., 50. 1. 38. B 3. 
1281 D.. 50. 1. 3 v 4. 
i29j D.; 27; 2; 1 i r .  
(30) D., 27. 10. 7 pr. 
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las acciones dirigidas contra ella, actor sequitum f w u m  rci, y t a r n b i h  
que los acreedores de una sucesión pueden tambidn erseguir a l  here- 
dero en el Último domicilio del causante o decuiua ($1). (32). . .. . . 

G .  Paren1esco.-La idea de parentesco, cognatio, supone un  lazo 
o vinculo entre dos personas que descienden la una de la otra o bien de 
un tronco común. Con arreglo, por tanto, a esta noci6n, los parientes 
lo eran, o porque unos descendlan de los otros, ya inmediatamente, ya 
mediando alaiina nersona. o noroue sin descender unos de otros nro- 

E n  el primer caso antes señalado, formaban entre si los parientes 
lo que se Uamaba la llnea recta o directa (34), l a  que se denominaba 
aacendede o m p e r i w  cuando se contaban s6lo las personas de qnienes 
procedia una persona dada, y descendente o injerior si se contaban 
s61o las que descendlan de la misma (35). E n  el segundo caso se formaba 
la linea colateral u oóliciia, Mnea t r m m e r s a  ve1 obliqua, y los parientes 
que sin descender unos de otros procedkan de un tronco comun se Ila- 
maban colaterales (36). 

Se hablaba también del gwdo,  es decir, de l a  distancia que existe 
de un pariente al otro, determinandose &te, según el Derecho Romano, 
por el principio de que cada generaci6n formaba un grado, y, por con- 
siguiente, dos parientes distaban tantos grados entre SI cuantas gene- 
raciones era prei:iso contar basta unirlos con el tronco común (37): tot 
m n t  podua, ouot sunt generotiones, y en la linea colateral se hacia el 
calculo de generaciones sumando las dos series de generaciones que 
separan, respectivamente, a cada pariente del tronco común (38). Asi, 
pues, el padre y el hijo, por ejemplo, estaban en primer grado, el abuelo; 
y el nieto en cl riegundo, unos y otros de la linea recta, y los hermanos 
estaban en seguindo grado, el ti0 y el sobrino en tercero, y los primos 
o hijos de hermanos en cuarto, de la llnea colateral (39). 

Utilizaron lo!; romanos para designar el parentesco, según el grado 
y la Iluea, diversos nombres, en relación a las personas a quienes se ha- 
cla referencia, que eran los mismos que, traducidos litcralmente, usamos 
en el lenguaje nioderno. Así, poter, padre; maier, madre; awua, abuelo; 
proavus, bisabue:lo; abaims, tatarabuelo: awia, abuela; proavia, bisabuela; 
ahauia, tatarabumela; j i l ius, hijo; j i l ia ,  hija; nepos, nicto; pronepos, biz- 
nieto; ahnepoa, tataranieto; alnepos, cuarto nieto; jmter ,  hermano; aoror, 
hermana; pntraus, tlo; amita,  tla paterna, y matertera, tia materna. 

Por otra parte, la cogiiaci6n se distinguia, ademhs, en legitima o 
ilegálirna, segíln procedla de legitimo matrimonio o de  concubinato u 
otra nni6n ilegltima, y también, en la llnea colateral, se llamaban ger- 
m a m a  Los parlentcs que procedian de un mismo padre y de una misma 
madre, y unilattwales los que descendlan de una misma persona, pero 
de matrimonios diferentes. en cuyo caso tomaban la denominación de  
conamqu<nma si el padre común era el varón (40). y u l c r i ~ s  si lo era 
la mujer 141). En el antiguo Derecho Romano, los germanos y los con- 
sanguineos teiilan sobre los uterinos la ventaja de ser aguados, y por 



160 L I B I I O  P R I M E R O  

efecto de esta asimilación de los consanguineos a los germanos las fuentes 
dan con frecuencia a unos y otros el nombre de consanguinei. 

Podia darse el caso asimismo de que dos personas estén unidas por 
varios vincuios de parentesco (42), y por ello, al Lado del parentesco 
llamado simple, en el que los parientes lo eran de un sólo modo, existía 
el parentesco doble o múltiple, en el que los parientes lo eran de varios 
y diversos modos. Este parentesco doble se constitula cuando dos per- 
sonas parientes entre SI, o al menos parientes de otra tercera que lo era 
de ambos, procreaban hijos, o cuando una misma persona procreaba 
hijos con otras dos parientes entre si, o también, finalmente, cuando 
dos parientes procreaban hijos con otras dos parientes t a m b i h  

El parentesco antes descripto da lugar, como se observara en el 
estudio de las Instituciones, a la sucesión abintealnto, a la tutela le- 
gitima, a la prestación de alimentos, a impedimentos para el matri- 
monio, al beneficio de competencia y a la dispensa de declarar en juicio. 

La cognación asi expuesta creaba los parientes naturales, o sean los 
ligados por el vinculo de la sangre, a diferencia de los civiles, que eran 
los parientes por adopción, y tales parientes naturales, como ya antes 
se ha dichu, eran a su vez o iusli tiel legilimi liberi, legitimos, o non ius f i  
ve1 legifirni l i b e ~ i ,  ilegitimos. Ahora bien, estos últimos comprendian 
los hijos concubina~.ios, llamados en las fuentes liberi nntwal i s  (43), 
habidos en concubinato; los adulterinos, adullerini (44)' provenientes 
del adulterio de una mujer casada, ya que en el adulterio del hombre 
casado es imposible hacer constar la filiaciún adulterina que pueda 
resultar, puesto que la cómplice del marido puede tener otro padre 
quc no sea éste: los hijos incesluosos, inceslimsi, que provienen de una 
unión prohibida por causa de parentesco (45), y, por fin, Los badal-dos 
o~dirrarios, que son los demás hijos ilrgitimos. Todas estas categorías 
sc denominan aptwii ve1 vulgo eoncepti (46). 

Todas estas categorias o figuras juridicas de filiación tenían su im- 
portancia ante el Derecho. De igual modo que el vinculo de la sangre 
sobre que descansa, el parentesco natural era indestructible (47), no 
terminando sino por la  muerte natural o por consecuencia de la pér- 
dida de la libertad o de la ciudadanía (48), mientras que el parentesco 
civil concluye cuando la adopción desaparece (49). En virtud de una 
presunción legal, los hijos legitimos tienen a la vez padre y madre 
ciertos, porque se considera que tienen por padre al marido de su madre, 
pote? vero i a  esl, quem nupliac demonslrant (50), y están sometidos a 
sii potestad (51) y siguen su condición (52), mientras que Los hijos 
ilegitimos tienen su madre cierta (53) y gozaii para con ella de todas 
las ventajas del parentesco (54). Pero, en general, no tienen padre ante 
la ley, ni siquiera en virtud de un reconocimiento (55). tampoco pueden 
ser legitimados, nacen m i  iuris ,  y siguen la condición de su madre (5G). 
Este máximo rigor sólo disminuye con Los hijos concubinarios, pues 
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estos pueden ser reconocidos por su padre (57). y, en tal caso, perma- 
neciendo mi  iur:ia y sometidos a la condición de su madre, gozan para 
con su padre del derecho a alimentos, de un derecho de sucesión abin- 
leslalo restringido ( 58 )  y son admitidos al beneficio de la legitimación. 

Por lo demás, la cognación era diferente de la agnación y esta dis- 
tinción de parientes era capital en la  antigua Roma, ya que los cognados, 
frente a su familia civil, eran considerados como extranjeros, no Ile- 
gando a la herencia abinlealato ni a la tutela legitima. En el Derecho 
de Justiniano han sido asimilados bajo estos dos aspectos a los agnados, 
y, por lo demhs, la im ortancia de la agnación vino decreciendo, que- 
dando restringida a aygunos casos particulares. 

II.  Afinidad-Figura esta relación, llamada afinidad, aJJinita8, 
como parental ien cierto modo, constitiiida por el v11iculo existente 
entre cada cónyuge y los parientes del otro: affiinin mnt uiri el w o r i a  
cognati (59). La citada relación, por tanto, se establece. por la  unión de 
los dos sexos, entre uno de los cónyuges y los parientes de su conjunto. 
Por consecuencia. la afinidad requiere: de nii lado, un matrimonio 
vhlido, y de otro, un vinculo de parentesco entre uno de los cónyuges y 
un tercero 60), y supuestas estas condiciones, a consecuencia de la 
comunidad 6e ;ida que crea el matrimonio, los parientes de cada cón- 
yuge vienen a ser casi parientes del otro, y así, los parientes del marido 
vienen a ser afine!; de la mujer, y los de esta del marido (61). 

Como dicha afinidad, denominada tambi6n alianza, no se consti- 
tuye por el nacimiento, propiamente hablando. no tiene grados (62); 
pero, sin embargo, la idea de unidad entre los cónyuges y el que sea 
casi un parentesco ha  hecho que se considerasen como grados las dis- 
tancias que median entre los afines (63), y, según esto, un cónyuge 
estaba en tanto!; grados de afinidad con un pariente del otro cuantos 
fuesen los de consan ninidad que separaban a los dos iiltimos (64). 

Se designaba la afinidad con diferentes nombres, según el grado de 
consanguinidad a que se referia, tales como socer, suegro; socrw, suegra; 
gcncr, yerno; n w w ,  nuera; vilricue, padrastro; noverca, madrastra; p i -  
vignua, hijastro; pitngna, hijastra; cuyos nombres, lo mismo que los 
de la cognación, se han conservado en la actualidad. 

No existe afinidad entre el marido y l a  mujer (65), pues la relación 
conyugal es una relación aui generia distinta del parentesco y de la 
afinidad, no pareci6ndose ni al uno ni a la otra, resultando imposible 
determinar el grado de afinidad entre los cónyuges; sin embargo, debe 
advertirse que este extremo h a  sido muy discutido, manifestando en 
contra su opinión autores respetabilisimos (66). Tampoco hay afinidad 
entre los parientes del marido y los arientes de la mujer (67), ni entre 
cada cónyuge y los afines del otro $. 

En cuanto a los efectos de la  afini ad, da lugar en ciertos casos a 
una obligación alimenticia,, a impedimentos para el matrimonio y a 
dispensa para declarar en justicia. 

Por último, Cundada la afinidad en un matrimonio y en un vinculo 
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de parentesco entre uno de los cónyuges y un tercero, debe cesar con 
este matrimonio y con este parentesco (69). Siempre los impedimentos 
para el matrimonio no se revelan entre los afines, sino después de la  
disolnción del matrimonio, ya que no tienen objeto mientras el matri- 
monio subsista, pnesto que una segunda unión es imposible a causa de 
la  prohibición de la poligamia (70). 

1. Co?wi&ración ciwil. - Para terminar, y como complemento y 
ampliación del Apéndice 11 del texto, hemos de hacer algunas consi- 
deraciones respecto a esta causa modificativa de la capacidad de obrar, 
necesaria en Roma. además de los tres estados aue constituían la ciu- 

~~~~ -~~ ~-~~ 

dadania romana. 
Consistía la considevacidn civil, sin que esta noción fuera propia- 

mente juridica, en el juicio formado acerca de un ciudadano, al objeto 
de que su honor no estuviese manchado por alguna nota infamante, 
y la integridad de aquel honor coustituia el denominado status illaeaae 
existimationis (71). 

Sin la existimación no podia gozarse de la plenitud de todos los 
derechos civiles y políticos, y podia perderse enteramente, como suce- 
dta siempre en los casos de capitis diminución máxima o media (72), 
porque era consecuencia del carácter de ciudadano, que se perdia por 
aquéllas, y [odia también disminuirse simplemente, en cuyo caso el 
ciudadano s lo quedaba privado de algunos derechos particulares, ci- 
viles o politicos (73). 

Las alteraciones que podia sufrir la existimación eran de tres clases: 
infamia de derecho, infamia & hecho o tovpeza y la nota leve, infamia, 
turpitudo, levis nota. Respecto a la  primera de ellas, eran infames todas 
las personas expresamente designadas como tales en las leyes o en el 
adicto del pretor a causa de su profesión vergonzosa o de algún delito. 
Las personas señaladas con esta nota eran infames (74), pero había que 
distinguir dos especies de casos. 

E; unos se kcurria en infamia inmediatamente, sin necesidad de 
juicio ni de condenación judicial, tan sólo por el hecho de haber co- 
metido el delito o abrazado la profesión infamante, infamia de derecho 
inmediata. v en este caso estaban los niie nor nrerio wlínn 11 testrn 

~ ~ -- -~~ r -  -. -~ .-..... , . .,, 
las mujeres públicamente 6rostituidas(77), los sodomitas volunta- 
rios (78), los mayores de edad que quebrantaban una transacción jurada 
y libremente consentida (79), los usureros (80), los poligamos (SI),  las 
viudas que se casaban antes de concluirse el año de luto (82). los tutores 
que a n t k  de 13 n13ynr rd3d di. SUS pullilas se casaban COII'CIIRS O rasabnn 
a siis Iiijus, ( I L I ~ V I I P I  ( I U ~ ~ H U U I I  tmnbitu iufanies ,03 ; las adulteras co- 
gidas i n  Jrngonli  841, los deudurt? inaolvenles que no Iiaclnn volunta- 

(69) D., 38, 10, 4, 5 11. 
(70) l., 1, 10. 6 y 7. 
(71) D., 50, 13, 5, 8 1. 
(72) D., 50, 13, 5, $ 5  2 y 3. 
(73) D., 48, 7, 1 pr. 
(74) D., 111, 2.-C. 11, 12. 
(75) D., 111. 1 1 8 6. 
(76) D. 111 2' 4' 5 2. 
(77) D.: 111' 2: 2L 
(78j D. .. 111: 1, 1, 5 6. 
(79 C .  11, 4, 41. 
(SO) C. 11 2 20. 
(81) D .  i 13 55.1 2 3 y 4 .  
(82) D., 111, 2: 11: 8 
(831 D., 23. 2, 66 pr. 
(84) D.. 23, 2, 43, sg 12 y 13. 
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riamente cesión de sus bienes (85) y los soldados privados del servicio 
con ignominia €16 \, '. . Otras veces .i infamia era consecuencia de la  condenación judicial, 
infamia de dcrecib inmediata, hecha en virtud de algún delito, como 
sucedia en todos Los delitos públicos ordinarios y algunos de los extraordi- 
narios p7) ,  como tambibn en algunos delitos privados, especialmente 
el hurto, rapiña e injuria, incurriendo tambien en infamia los que eran 
condenados por razón de algunos contratos quc tienen por base la  
confianza, y que por tal causa se llaman famosum, como son el mandato, 
la  tutela, la  s 0 c i e d a 2 ~ y l  depósito (88). 

La infamia d:e o torpeza, lwpitudo, tenia lugar en los casos 
en que, aunque n i  la ley ni el pretor declarasen la infamia, lo hacían 
las costumbres y la opinión pública, a causa de la  torpeza de la vida 
o de la profesión, y sus efectos eran casi los mismos que los de la  in- 
famia de derecho (89). 

Por lo que afecta a la  levi6 m t a  O m í a  leve, recaia sobre los emanci- 

R ados y los hijos de los que trabajaban en el teatro, y sus efectos eran 
acer nula la institución de heredero que alguno hiciese en favor de 

estas personas y en perjuicio de sus propios hermanos (90). Seghn el 
Derecho antiguo, las mujeres ue tenian nota leve no podian casarse 
con los senadori:~ ni con sus Xijos, aunque despues esta prohibición 
iu6 suprimida por Justiniano. 

Todas estas i:species de infamia se comprendian t a m b i h  en la  cali- 
flcad6n de torpeza, y en ciertos casos podía borrarse y restablecerse 
la  existirnación ieri su integridad, ya por el senado, ya por el emperador, 
ya por el pretor, y aun algunas veces por el transcurso del tiempo, 
segun las circunstancias. 

Apén~i iee  111.-De las personas  m o r a l e s  (1). 

136.-Al lado de los seres humanos o personan f4sica8, cuyo estudio 
acabamos de ha.cer, el Derecho Romano reconocla t a m b i h  las pwaonas 
morales, que no tienen existencia material y sólo son ficciones juridi- 
cas, abstracciones. 

La personalidad moral pertenecla, tanto a las Asociaciones o reunio- 
nes de personas que tienen intereses comunes, tales como el Estado. los 
ciudadanos en general, ciertas corporaciones, las Sociedades constitul- 
das para el arriendo de los impuestos y la explotación de las salinas o 
de las minas de oro y plata, como a las obras, a los establecimientos de 
utilidad pública. o de beneficencia, tales como los templos, los hospicios 
o asilos de diversas naturalezas, y las iglesias, bajo los emperadores 
cristianos. 

sea-nnparecc, hubo un perlodo bastante largo en el que las personas 
morales se con!.tituyeron por ellas mismas, sin intervencibn de los Po- 
deres públicos. Pero 31 fin de In República, hnbihdose mezclado nlgu- 

- 

(85) C.. 2. l;!. 11. 
(86) D.. 111, 2, 2. # S  1, 2. 3 y 4. 
(87) D.. 111. 2, 1. 
(88) D., 111, 2, 6, S 5. 
80) D.. 37. 15. 2. 
W) D.. 22. 2. 44 pr. S 5. 

d a .  (1) Pan traduel; la idea de pcrnna moral. los textos se valen de Ip pelnbra 
uniw. l tot  (L. 7. 8 1 y 2. D., quid eulusc. 111 4). Dicen tambien: mrpur hobere o "ice 
wlsono. lunpi (L. f .  pr. y g 1, D.. eod.-L: 2 2 . ' ~ . .  de liddua, XLVI. 1). 
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nas asociaciones en los asuntos politicos ejerciendo una influencia al 
parecer peligrosa, los emperadores suprimieron un gran niirnero de ellas, 
y se estableció un nuevo principio: el de que una persona moral no podría 
existir en lo sucesivo nada mis  que en virtud de una autorización dada 
por una ley, un senadoconsulto o una Constitucibn imperial (Gayo, L. 
1, pr., D., quod cujusc., 111, 4.-V. n.o 384, nota 1). Algunas veces se 
concedia la autorizaci6n de antemano, y de una manera general, para 
ciertas categorías de asociaciones, siendo autorizadas de esta manera 
por un senadoconsulto las Asociaciones funerarias (2). 

La persona moral tiene un patrimonio ropio. Sus bienes no están 
indivisos entre los miembros de la asociaciln; son la  propiedad del ser 
moral 3) Tiene sus crhditos propios y sus deudas t a m b i h  propias, a 
las cua \ .  es queda ' extraño cada uno de sus miembros, y respecto de las 
cuales no podía ser perseguido en sus bienes personales (4k E l  ejercicio 
de los derechos pertenecientes a la persona moral se confia a, bien a sus 
esclavos, o bien a una especie de curador que los textos califican de 
actor, syndicus o magister (L. 1, y L. 2, D., eod.). 

Como tienen una existencia independiente de los individuos que la 
componen (5 , las personas morales no pueden apenas tener fin, nada 
mi s  que por i' a suspensión de la autorización que le di6 la vida, o, iratán- 
dose de sociedades, por el fin de la  explotación que tienen por objeto. 

(2) Un capitulo de este senadoconsulto está reproducido en la Inscrlpcidn de Lanu- 
vio, del nRo 1 ,  do  nuestra era. (V. Girard. TEuos, p. 888). 

(3) ~ n r i i a n o ,  L,,6. 8 1. D.. de div. or., 1. 82. ... NLC arous mmmunia eiuilolis. ~lngulo- 
rum pro parle fnldligitur. sed uniwrsildis. 

rllnisno. l.. 7. 6 1. D.. ouwl cuiusc.. 111. 4: Si  mid unlwrsitoli drbelur. slngulis 

~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

eideril el s ia  fbimen uniuersilntis. 
N. del T.-La capacidad artiiicld de LaJ personas morale. no se extiende a los dere- 

chos lamfliares que presuponen sfempre un Individuo humano sujeta de los mkmos. sioo 
que se aplica solamente a lon,d~rechoo patrimonider. 

E" ~ e r e c h o  Romano se distingulan cuatro especies de personas morales: 
1.. mrporaeionea o uniuersidader, como asociaciones de ersonaa que se unen para 

un objeto determina+ y a las cuales el Estado otorga los doreciar de persona. Estas cm- 
pBaciones eran temi& generico comprennivo de toda elase de asociaciones de ersonss 
Isicar. con W que el Derecho público y la. leyes del Estado rmnozcan a las memas el 

earacter de personas juridlcns. Entre los romanos, por ejemplo, eran tambien cor oracio- ! me.. aacm4r de Inr munieioios v comunes. los mileaia y awldilolea. Iw urrporo Pu liemo- 

GurB qüe~iafüü&ci6n e s a  en-caminada. 
3.. El Edodo, uimo sujoto de rWlclones jurldicss paeimonieles (fireua Y nororium . 
4.. La herencla yawl r ,  es decir. la herencia del Idlecido, ue no hn sido aceptada 

o adida por el instituido heredero, y que es un patrimanto sin Bueno (heredilos lmns).  
Sin embargo. no e, uim letamente equiparada a la. otras personar juridieas o moral-. 
u=, por ejemplo, ni podPn ser ~nrtitulda heredera ni se admttla el furla en perJiiicio de & rn1sms.-V. sobre esta materia Savigmpiy. Sidemo: Winneheid, Pondel. Giorgi La dol- 

lrlna ddle persone giuridichc 1herIn , Esplrltu del Der. Hom.: Perrara. t e  perame giuri- 
dlche; Mitteb. R6misches ~rluotrecff. 
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