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PRESENTACIÓN

Entre la Historia y el Derecho existen lazos intimas; el Derecho,
como estructura formal que regula la convivencia social, nutre sus
contenidos de las tradiciones, las costumbres y la memoria que
permiten afirmar una identidad nacional. Al explorar el pasado,
los estudiosos de las ciencias juridicas, contrastan puntos de vis-
ta, recogen raices y pueden, a través de la corrección que la razón
realiza sobre los datos históricos puros, plantearse un proyecto de
Nación, de Estado y de sociedad.

La historia de las instituciones juridicas tanto de México como
de la mayor parte de los paises de occidente, se basa en antiquisi-
mas tradiciones compartidas; del mismo modo en que un individuo
puede colocarse en un árbol genealógico y compartir antepasados
comunes con otros individuos con quienes no necesariamente
guarda una relación cercana, cada grupo humano de occidente,
tiene en el Derecho de Roma, en el pensamiento clásico de Grecia,
y en la moral judeo cristiana una fuente de identidad y una tradi-
ción que sigue presente en sus instituciones modernas.

Puede decirse que los códigos de comunicación y comporta-
miento más importantes de nuestra cultura se encuentran ya en
la cultura clásica y que, desde su fundación, los seres humanos
hemos construido nuestras instituciones a partir de ese vocabula-
rio cultural y politico fundamental. Conocerlo y comprenderlo es la
base principal para la formación del auténtico abogado humanista
que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México se ha fijado como ideal educativo.

Desde 1982, Sara Bialostosky ha ofrecido a los estudiantes de
la Facultad de Derecho un instrumento de enseñanza privilegiado,
en ese año, de las prensas de la Facultad de Derecho salió la pri-
mera edición de su Panorama del Derecho Romano. Los alumnos
de los cursos de Derecho Romano de la Facultad de Derecho han
contado, desde entonces, con un texto claro, profundo en los pun-
tos cuya comprensión es nodal para entender el mecanismo del

VII

http://www.porrua.com


VIIl PRESENTACIÓN PRESENTACiÓN IX

sistema juridico romano y provocador en los aspectos en que el es-
tudiante podrá profundizar en el futuro.

Sin embargo, la aceptación y ventajas que ofrece el libro de
la Maestra Bialostosky, exige que su conocimiento exceda los
muros de la Facultad de Derecho, sin duda, al realizar esta nue-
va edición, más ambiciosa por contar con el apoyo de la Edito-
rial Porrúa, podrá servir mejor a los estudiantes latinoamerica-
nos en su afán de conocer el pasado de nuestras instituciones
juridicas y la importancia de la historia en nuestras institucio-
nes contemporáneas.

Las ventajas metodológicas e informativas del libro de Bialos-
tosky son muchas. Es preciso, claro y su profundidad es siempre
una invitación al estudiante curioso que podrá, con las fuentes ahi
ofrecidas, prolongar las horas de contacto con la cultura clásica y
disfrutar de una historia que, a fin de cuentas, es parte de la suya
propia. Por otra parte, su rica y accesible bibliografia y su glosario,
son instrumentos que permiten las exploraciones individuales y el
contraste de opiniones.

Sin embargo, destaca en el Panorama del Derecho Romano, no
sólo la erudición y la intención pedagógica, sino la visión completa
del mundo romano como una compleja red social cuyo genio prag-
mático y su profundo conocimiento humano, lograron un sistema
juridico fundado en la buena fe, en la justicia y la equidad como
valores supremos. En este sentido, Sara Bialostosky logra compar-
tir con sus lectores, no sólo una serie de ricos datos históricos y
de análisis juridicos, sino una experiencia intelectual y humana de
hondo contenido, sus páginas son la obra de una pasión por la
historia y por el Derecho, un viaje hacia el pasado y más que hacia
los dias idos, al carácter del hombre que, mediante el Derecho, se
eleva sobre su propia naturaleza para convertirse en ciudadano y
en hombre libre.

Para Bialostosky, el Derecho romano "logró traspasar los limi-
tes de su esfera de vigencia positiva y adquirió una trascendencia
histórica y universal que se sobrepuso al tiempo y al espacio por-
que surgió y se transformó no por obra de la razón abstracta,
como un producto lógico, sino al calor de circunstancias económi-
cas, políticas y religiosas, permitiéndonos así observar cómo res-
ponde un sistemajuridico ante los grandes cambios sociales ...", es
esa forma de entender el Derecho, como un producto de necesida-
des históricas y como un sistema ordenador de prioridades socia-
les, lo que hace del libro de Bialostosky una enseñanza que tras-

cenderá también el análisis en las aulas para convertirse en punto
de referencia y un auxilio para cuantos quieran volver la vista para
encontrarse a sí mismos en el concierto de su cultura. Ése es
nuestro mejor deseo para este libro, para su autora y para sus
lectores.

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Ciudad Universitaria, enero 2002



PREFACIO

La historia del Derecho romano privado se extiende desde la Ley
de las XIITablas hasta el reinado de Justiniano; y posteriormente
siguió influyendo en la Edad Media, tanto en Europa oriental como
en la occidental, hasta llegar a nuestros días, donde ese Derecho
sigue viviendo y su historia no se ha clausurado aún.

Esa larga historia no puede encerrarse en los limites de este
texto, que como su nombre 10indica, da sólo una visión panorámi-
ca del sistema jurídico romano. En cada uno de los doce capítulos
de esta obra se señalan las fuentes jurídicas romanas que han ser-
vido de base para elaborarla, mismas que deberán servír de guía a
los estudiosos de la materia para un conocimiento más profundo
del origen, vigencia y recepción del Derecho romano. Con este
mismo fin se han incluido: una tabla cronológica, un esquema de
los principales juristas, una bibliografiageneral y monografias auxi-
liares.

Si de alguna manera, con la lectura de las páginas que forman
esta obra, lograremos convencer a los estudiantes que se inician
en el estudio del Derecho que los logros de los romanos en el cam-
po de dicha disciplina fueron el fundamento del Derecho civil en
los países que se basan en el sistema romano germánico y que su
estudio a la luz del método histórico comparativo, es indispensable
para la formación intelectual del futuro jurista, los desiderata de
la misma, se verán mas que satisfechos.

LA AUTORA



PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Valgan las siguientes lineas como agradecimiento, disculpa y pro-
mesa a los estudiantes de Derecho a quienes me debo.

La primera edición de este texto tuvo un tiraje de 5,000 ejem-
plares que se agotaron sorpresivamente en menos de dos años por
lo cual hubo premura y celeridad para emitir esta segunda edi-
ción. La tercera será debidamente revisada corregida y aumenta-
da; la que si no llegara a merecer el atributo de la elegantia enten-
dida ésta como signo de gracia y originalidad literaria, sí cumplirá
con los requisitos de la jurisprudencia clásica, para quien la ele-
gantia se expresaba en la suma de los juicios, sentencias, opinio-
nes rectas y prácticas que suponía una indagación de ella, un co-
nocimiento y de ahí la creación final.

Lejos del preciosismo literario pero si, con alta precisión y cla-
ridad conceptual, leemos la elegante frase de Ulpiano al referirse al
papel que juega el convenio en el contrato y en la obligación.. adeo
Autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius,
nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in
se conventionem ... (Ulpiano D. 2. 14.13).

Mucho tenemos aún que aprender de la doctrina elaborada por
los jurisprudentes romanos.

LA AUTORA
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PREFACIO A LA TERCERA EDICIÓN

Rasgos de la promissio, la policitatio y el votum contiene la promesa
que en la segunda edición hice a los alumnos de la Facultad de
Derecho, de corregir, revisar y aumentar la Tercera edición de este
texto.

La necesidad de incluir un glosario latin-español de los térmi-
nos empleados en una obra de Derecho Romano es obvia; pero
sólo el uso de que él hagan los alumnos y lectores, le dará su valor
real y justificarán su inclusión en la misma.

Consciente de que este glosario puede ser perfectible, queda-
mos como siempre en deuda y a la manera del pretor y guardando
toda proporción, nos reservamos el Derecho de adiuvare supplere
vel corregire propoter utilitatem publicam.

Para la elaboración del glosario se revisaron las siguientes
obras:

Berger, A. Tlalelaeus. B.l.D.R. 1959.
Follet, J. Naz R. Dictionnaire du Droit Canonique. Paris. 1955.
Diccionario de Derecho Romano. (F. Gutiérrez Alviz), Madrid.

1948.
Encyclopedia Dictionary oI Roman Law, Philadelphia, 1953.
Enciclopedia del Diritto, Milano, 1958-1977.
Con gratitud a Mariana Moranchel, por su colaboración en la

revisión de esta tercera edición.

LA AUTORA



PREFACIO A LA CUARTA EDICIÓN

Sirvan las siguientes consideraciones como agradecimiento, dis-
culpa y promesa a los estudiantes de Derecho, a quienes me debo.

Sorpresivamente, la tercera edición de este texto se agotó en
un año. La premura de editar la presente me imposibilita a hacer
una revisión del contenido, la que haremos en la próxima edición,
la cual adaptaremos a los nuevos programas de la Facultad de De-
recho de la UNAM,que entrarán en vigor en 1993.

Coincidimos con Karl Popper en que toda indagación e inter-
pretación histórica es necesariamente selectiva, lo que significa
que no puede haber historia del pasado tal como realmente ocu-
rrió; sólo puede haber interpretaciones históricas y ninguna de
ellas es final y definitiva; por lo que, cada generación tiene derecho
a hacer la suya propia.

Espero, queridos lectores, que el dia de mañana alguno de us-
tedes pueda hacer su propia selección.

LA AUTORA



PREFACIO A LA QUINTA EDICIÓN

Ante los posibles y necesarios cambios de los programas de la li-
cenciatura y del posgrado de Derecho, en general y de la materia
de Derecho romano en particular, de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, he preferido, en esta
ocasión, mantener el contenido y distribución de este texto y ajus-
tarla posteriormente.

He considerado necesario sin embargo, prender una luz de
alerta sobre un área, que en nuestro ambiente, a pesar de las va-
rias llamadas de atención del Dr. Guillermo Floris Margadant,
hasta el momento no han recibido respuesta; me refiero al estudio
de la llamada Segunda vida del Derecho Romano; o sea al Derecho
justinianeo que parte del siglo XI hasta el siglo XVIII, momento en el
que se inicia el movimiento codificado que se da en Europa en fe-
chas que difieren según los países: el Código Prusiano (1794), El
CódigoNapoleón (1804), el CódigoAlemán B.G.E. (1900), el Código
Suizo (1912), etcétera.

Para esta quinta edición me he permitido incluir en la sección
de obras recomendadas una bibliografia ad hoc para el estudio de
la mencionada Segunda Vida.

Sirvan las presentes líneas, como un reconocimiento a la labor
tan importante que el Dr. Margadant ha tenido, tiene y tendrá en
la formación de romanistas mexicanos. Por cierto, el Dr. Marga-
dant ya está incursionando en lo que ha denominado pro el ius ro-
manismo internacional, la Tercera Vida del Derecho Romano.

LA AUTORA
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PREFACIO A LA SEXTA EDICIÓN

La romanística contemporánea ha vuelto los ojos y puesto especial
atención durante las últimas décadas, al estudio de Derecho pú-
blico romano.

Desde el 2° Congreso Interamericano de Derecho Romano, or-
ganizado en la Ciudad de México en julio de 1972 y subsecuentes,
incluyendo al Seminario !talo-mexicano celebrado en Morelia en
agosto del presente año se ha reiterado en sus respectiva" conclu-
siones la necesidad de incluir capita selecta sobre el área publicis-
ta de nuestra disciplina y ver la posibilidad en el futuro, de darle
autonomía a la enseñanza del Derecho público romano.

Si bien su estudio histórico se remonta al florecimiento del
humanismo al siglo XV y principios del siglo XVI, son las investiga-
ciones de Niebuhr y sus discípulos en las postrimerias del siglo XIX,

quienes marcan el inicio del florecimiento de dicha disciplina, mis-
ma que encuentra su sistematización en el conocido tratado de De-
recho Romano de Mommsen. A partir de entonces obras como el
Derecho público romano de Costa de 1920, el Manual de Derecho
público romano de Burdese de 1972, el texto Res publica, res populi
de Giovanni Lobrano de 1996, son entre otros, la bibliografia nece-
saria para incursionar en su estudio.

Cabe mencionar al respecto la aportación de la construcción
dogmática que hace Rousseau en el libro IVde su Contrato Social,
en el cual se esboza un modelo constitucional inspirado en la in-
terpretación sistemática del ius publicum romano.

Esperamos que el órgano legislativo de la Facultad de Derecho
de la UNAM,el H. Consejo Técnico, después de escuchar las opi-
niones de los "cuerpos colegiados y de los maestros en particular,
de nuestra disciplina, decida incluir en el próximo plan de estu-
dios de la licenciatura, capita selecta sobre el Derecho público
romano.

En esta sexta edición, el contenido temático aparece inaltera-
ble sujeto a la condición suspensiva mencionada. Hemos sin em-
bargo, agregado a la Tabla cronológica Leyes y acontecimientos
históricos importantes, además de los incluidos en el propio texto,



XXII PREFACIO A LA SEXTA EDICION

así como enriquecido la bibliografia, incluyendo más de 45 textos
de reciente adquisición y la hemerografia correspondiente, ambas
ya catalogadas, que se encuentran en la Biblioteca Antonio Caso
de la Facultad de Derecho de la UNAM.

LA AUTORA
PREFACIO A LA SÉPTIMA EDICIÓN

A iniciativa del Sr. Director de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México,nuestro H. Consejo Técni-
co después de haber escuchado las opiniones de la comunidad y
de las instituciones universitarias correspondientes; aprobó, en
julio de 2004, un nuevo Plan de Estudios. Plan que presenta en su
estructura, un tronco común de siete semestres, en los que se
conservan los contenidos de mayor relevancia para la formación
juridica del estudiantado. A partir del octavo semestre, se introdu-
ce la especialización, caracteristica fundamental del conocimiento
cientifico moderno, a través de doce áreas de preespecialidades, a
saber: Derecho Civil, Derecho Administrativo, Comercio Exterior,
Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Económico, Filosofia y
Técnica del Derecho, Derecho Fiscal, Historia del Derecho y Dere-
cho Comparado, Derecho Internacional, Derecho Mercantil, Cien-
cias Penales y Derecho Social.

Por lo que respecta a la disciplina del Derecho Romano, se han
incluido ciertos temas que la romanística moderna considera com-
plementarias del Derecho Privado Romano.

En la presente séptima edición, rasgos de la promissio y la poli-
citatio que hiciere a los lectores en la sexta edición, consistentes en
ajustar los contenidos al nuevo Plan de Estudios y de introducirlos
a través de capita selecta al Derecho Público Romano para incur-
sionar en el fenómeno de la Res Publica romana; se verán de algu-
na manera satisfechos. Materias que en las preespecialidades co-
rrespondientes, tendrán un lugar preponderante.

Asi mismo, hemos aumentado la bibliografia, el glosario, y
confrontaciones importantes del Derecho Romano con el Derecho
Civil Mexicano.

Hemos iniciado cada capítulo con un proemium, que sin pre-
tender que sea a la manera de Parménides un tránsito de la oscu-
ridad a la luz, sí que sirva a manera de p;Ólogopara ayudar a los
alumnos a comprender mejor nuestra disciplina e incursionar en
ese mundo maravilloso que es el Derecho Romano.

A los lectores en general y en especial a mis alumnos a quienes



LA AUTORA

me debo, gracias por la acogida tan extraordinaria que tuvo la sex-
ta edición.

Con gratitud a mi ex alumna Norma Vera, por su colaboración
en la última revisión de esta séptima edición.

XXIV PREFACIO A LA SEPTIMA EDICIÓN

PREFACIO A LA OCTAVA EDICIÓN

Reitero mi agradecimiento a los lectores en general y en especial a
mis alumnos a quienes me debo, por la acogida tan extraordinaria
que tuvo la ya agotada séptima edición.

Espero que este modesto y breve panorama no sólo cumpla
con los requisitos que todo texto universitario de la materia debe
contemplar, es decir, agotar los temas que el Programa de Estu-
dios oficial señala, sino que inspire el interés por el conocimiento
del Derecho Romano.

Posiblemente encontrarán ustedes algunos temas menos desa-
rrollados o complejos que otros y en estos casos deberá pensarse
que no he atendido solamente a mi afán de instruirlos, como al de
prevenirlos e indicarles que les señalo un sendero por donde pue-
den caminar, si les parece bien, con el auxilio de otros libros,
cuestionar a los maestros de nuestra disciplina o darse un "remo-
jón" (valga la expresión) en las fuentes juridicas e históricas.

Consecuentemente en esta octava edición, he aumentado tan-
to la bibliografia complementaria, como el número de citas de las
Instituciones, Digesto, Código y Novelas, mismas que a lo largo
de casi cuarenta años de experiencia docente, han sido mis libros de
cabecera.

Con gratitud al Profesor José Luis Chirinos Palomo, por su co-
laboración en la revisión ortotipográfica de esta octava edición.

LA AUTORA
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PANORAMA DEL DERECHO ROMANO



CAPÍTULO I

NOCIONES PRELIMINARES

1. CONCEPTODE DERECHO ROMANO

El Derecho romano es el conjunto de disposiciones juridicas que
rigieron a la comunidad politica romana desde su fundación (753
a.C.?) hasta la muerte del emperador Justiniano (565 d.C.). Nues-
tra disciplina se dedica específicamente al estudio de aquellas ins-
tituciones que actualmente denominamos de Derecho privado ro-
mano y a la reconstrucción de los conceptos juridicos elaborados
por los romanos. Queda fuera de nuestro campo, por razones de
programa, el estudio del gobierno de Roma y su organización cons-
titucional, es decir, el Derecho público romano que no sólo no ha
desaparecido totalmente, sino que es fundamental para la concep-
ción viva del Derecho privado romano.

2. CARACTERÍSTICASDEL DERECHO ROMANO

A pesar de que el Derecho romano no es el Derecho más anti-
guo que se conoce, presenta en su sistema, sus fuentes, concep-
ciones e instituciones, ciertas particularidades que lo hacen apa-
recer como autónomo e inconfundible frente a los otros Derechos
de la antigúedad.

Más sobresalientes entre sus caracteristicas podemos citar:

a) La separación entre norma juridica y religiosa -la distin-
ción entre ius y tas es antiquisima-. El tas es lo no prohibido, lo
que la religión considera licito, el ius lo puesto en orden como jus-
to; netas lo prohibido por la religión. No obstante la relación del
Derecho arcaico con los ritos religiosos, el Derecho romano se pre-
senta como un orden secular.

b) La presencia de un sistema unitario integral regulador de
las manifestaciones sociales y no simple elaboración de normas
juridicas. A pesar de la yuxtaposición de capas a través de su larga



3. CONCEPTOSFUNDAMENTALES

Los conceptos fundamentales del Derecho romano son:

al Derecho objetivo. Jus, es el conjunto de normas obligatorias
que regulan las relaciones sociales. Celso (D. 1.1.1. pr.) lo define
como el arte de lo bueno y de lo equitativo (ars boni et aequi). Esta
definición no señala la distinción exacta entre Derecho y moral, y
cataloga al Derecho como un arte no como una ciencia. El Derecho
objetivo podemos entenderlo como aquellas normas que tienen su
origen en el pueblo romano (Gayo 1.1, 2) Jus es, por lo tanto, la de-
nominación técnica del Derecho.

b) Derecho subjetivo. La facultad que tiene una persona deriva-
da de la norma del Derecho objetivo; de exigir a otra cierta conduc-
ta. Ihering (Espiritu 111.61)lo define como "el interés protegido por
el orden juridico". Los conceptos de Derecho subjetivo (ius) y obje-
tivo (ius) no se diferencian en la concepción romana nitidamente ,

historia juridica, en todo momento se delinea e individualiza el De-
recho vigente.

c) La constante transformación y evolución juridica, que sin
romper con el pasado, hace que el sistema jurídico romano se
adapte a nuevas situaciones y prevea futuras necesidades. Los
romanos no abolían instituciones obsoletas, por el contrario colo-
caban a su lado, instituciones que se acoplaban más a las nuevas
exigencias; respetando asi el apego a la tradición y adaptando la
mentalidad juridica a los cambios políticos, religiosos y económi-
cos imperantes. La convivencia del ius civi/e y el ius honorarium du-
rante varios siglos formóun dualismo juridico, similar a la coexisten-
cia del Common Law y la Equity del sistema anglosajón.

d) La participación activa que en su formación tuvieron los ju-
ristas, quienes diferenciaron la norma juridica y su aplicación al
caso particular distinguieron la norma de la sentencia del juez.
Los jurisconsultos romanos no sólo se encargaron de aplicar el
Derecho, sino que, participaron activamente en su desarrollo.

e) La densa casuistica de los iurisprudentes es un claro y vivifi-
cante ejemplo d~ razón y del amplio criterio que lo justo y lo injusto
que tenian. La colección de los escritos hecha por el emperador
Justiniano y las leyes emanadas de los emperadores romanos, for-
man una compilación del ius y leges que desde el siglo XII se deno-
mina Corpus Juris Civilis.

3NOCIONES PREUMINARES

f)Jurisprudencia. Ulpiano (D. 1.1.10.2) la define como "el cono-
cimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y
lo injusto". Para los romanos, iurisprudentia, aludia a la activi-
dad de los jurisconsultos, es el orden legal emanado de los que
saben de lo justo, los iuris prudentes, y de quienes lo practican.
No coincide este concepto con el del Derecho mexicano de juris-
prudencia, que implica el Derecho que emana del tribunal supe-
rior de justicia.

g) Derecho civil, Derecho de gentes y Derecho natural. El ius ci-
vi/e en contraposición con el ius gentium, significa el Derecho posi-
tivo vigente en Roma. El ius gentium, es aquél que se basa en la ra-
zón misma y es común a todos los pueblos del mediterráneo
organizados politicamente. Emanado de este Derecho es el princi-

aunque la noción de derecho subjetivo se insinúa en la ~?ocajus-
tinianea, su elaboración es posterior. Los romanos utlllZ~ban el
ténnino ius para indicar posiciones o situaciones legales; as!, la fa-

ltad que tiene una persona, emanada de una norma de Derecho
cu h b"objetivo, de exigir a otra cierta conducta, es un Derec o su jetivo.

c) Preceptos de Derecho objetivo. Los tres famosos preacepta iu-
ris son: según Ulpiano (1. 1.1.3) vivir honestamente, no dañar a
otros y atribuir a cada quien los suyo (honeste vivere, alterum non
ladere y suum cuique tribuere). Estos preceptos sintetizan el objeti-
vo del Derecho, o sea lograr la convivencia social dentro de ciertas
reglas. Estas reglas se critican por su ambigüedad y por su conte-
nido que es más filosófico que juridico.

d) Justicia. Ulpiano (D. 1, 1.10 pr.) la define como: la constante
y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo (constans et per-
petua voluntas ius suum cuique tribuendi ). La palabra justicia de-
signa asi la conformidad de un acto con el Derecho positivo, no
con un ideal supremo y abstracto de lo justo. Lojusto seria la vo-
luntad de obrar conforme a la ley e injusto, lo contrario.

e) Equidad. La equitas entrañaba en el Derecho clásico la idea
de otorgar igual protección a todos los miembros de la sociedad,
este concepto se impregna en el Derecho justinianeo de los crite-
rios de benignitas, charitas, humanitas, etcétera. La evolución que
sufre dicho concepto se refleja también en el conocido aforismo ro-
mano; summum ius, summa iniuria. En el periodo clásico, sum-
mum ius significa la norma juridica atendida en su tenor literal, no
en su espíritu, mientras que para Justiniano, la frase es equiva-
lente a la de ius strictum.
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pio citado por Gayo (1. 1.78; 80; 81), por el cual el hijo nacido de
un hombre y una mujer unidos por el connubium, sigue la condi-
ción del padre, de otra forma sigue la condición de la madre. El
término ius naturale no tiene un significado preciso en las fuentes.
En una cita atribuida a Ulpiano (0.1. 1.3) se le define como el De-
recho inculcado por la naturaleza a todos los seres humanos, en
otra cita también de Ulpiano (0.1. 1.4) expresa el concepto de un
Derecho ideal; en las instituciones de Justiniano (1, 1, 2, 11) el
Derecho natural influido por la doctrina cristiana, afin a todos los
pueblos, está constituido por la providencia divina y permanece
inalterable. Este concepto tuvo gran resonancia en el Derecho civil
y canónico medieval.

h) Derecho honorario y Derecho civil. La labor de los magistra-
dos que tienen el ius edicendi se ve plasmada en el ius honorarium.
Papiniano (D. 1, 1,7, 1) afirma que fue creado para reforzar, com-
plementar y enmendar al ius civile (adjuvandi, suplendi vel com-
gendi, iuris civilis gratia).

El ius civile en contraposición al honorario, es aquel que tiene
como fuentes formal la costumbre, las leyes, los senadoconsultos,
los plebiscitos y las constituciones imperiales, Gayo (1.2 al 7). Du-
rante varios siglos, Roma se vio regida juridicamente por esos cjos
sistemas simultáneamente. Justiniano, al unificar los dos siste-
mas acaba con ese dualismo.

i) Derecho escrito y Derecho no escrito. La distinción entre ius
scripto y ius ex non scripto tiene su fuente principal en Ulpiano (D.
1.1.6.1), aunque es de origen griego. Equivale el ius non scriptum
al Derecho que tiene como fuente formal la conducta de los ciuda-
danos, la costumbre a la cual los romanos atribuyen la facultad de
abrogar el Derecho escrito.

j) Derecho público y Derecho privado. Ulpiano (D. 1.1.1.2), con-
trapone el ius publicum al ius privatum, el primero se refiere a las
cosas del Estado, el segundo es el que regula las necesidades de
los particulares. Esta distinción se ve desvirtuada en otra cita ro-
mana (Papiniano 0.2, 14,38) en la cual la distinción tiene un sig-
nificado diverso; el Derecho público tiene como fuente formal a los
órganos del Estado y el privado constituido por las reglas que los
particulares introducen voluntariamente en sus convenciones.

Dentro de este orden de ideas se encuentra significado el famo-
so principio de que el Derecho público no puede cambiar los pac-
tos de los particulares.

k) Derecho común y Derecho singular. Paulo (D. 1, 3, 16) define

4, IMPORTANCIADEL ESTUDIODEL DERECHO ROMANO

Varias son las razones por las cuales el Derecho romano trapa-
só los limites de su esfera de vigencia positiva y adquirió una tras-
cendencia histórica y universal que se sobrepusieron al tiempo y
al espacio:

a) Surgió y se transformó no por obra de la razón abstracta,
como un producto lógico, sino al calor de circunstancias económi-
cas, politicas y religiosas, permitiéndonos asi observar como res-
ponde un sistema juridico a los grandes cambios sociales.

b)Recibió los Derechos de algunos pueblos e influyó en otros de
manera esencial, sentando las bases del fenómeno de la recepción.

c)Debido a su vigencia en el tiempo y a su extensión en el es-
pacio, permite ver la transformación de un Derecho que reguló
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1 . s commune como aquel que contra tenorem rationis, ha sido in-
e '~ucido por la autoridad de quien constituye el Derecho. En
tro . 'd' d' t lprincipio los preceptos y normas Jun lcas se lbcI~ parEal regu ar
casOS generales y son ob~igat~naspara una po. aClon.. .m~s~o
. .sta considera que el lUS slngulare, es una dIsonancIa Jundlca
JU~ se introduce en contra de los principios vigentes por causa de
~ . O h '1tilidad pública y que constItuye un erec o excepclOna y no su-
~to siempre a la lógicajuridica (contra tenorem rationis), caracteris-
{ica del ordenamiento romano. Es interesante hacer notar que las
normas que tenian el carácter de ius singulare en el Derecho clási-
co, se convierten en ius commune en el Derecho justinianeo.

1)Privilegios y beneficios. Con el término de privilegium los ro-
manos indican aquellas normas que exceptúan a las personas o a
casos de la aplicación de la norma común. Curiosamente los pri-
meros privilegia imponían una situación más desfavorable para los
titulares (privilegium in odium); a partir del imperio, el privilegio im-
plica indudablemente una situación más favorable a quien se le
otorga y se confunde con el ius singulare.

Los beneficia implican un tratamiento excepcional, derivado de
una disposición legislativa para atenuar en determinada situación
juridica, los rigores de una norma o de un principio general de De-
recho, por ejemplo: el beneficium inventarii, el beneficium compe-
tentiae, etcétera.

m) Religión y Derecho. La palabra fas significó en un principio
lo que era licito conforme a la voluntad divina, en oposición nefas
era lo prohibido por la religión. El concepto de ius que en una épo-
ca remota coincidió con el de fas, se fue emancipando y se convir-
tió en el Derecho creado por el hombre.
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B. DIALÉCTICA
Porque el conocimiento y comprensión de los principios funda-

mentales del Derecho romano, la c1andad y la 10gIClald:'ddddela ~~:'S-
rudencia romana, son una escuela de la ment 1 a JU~ lC::-,

p dan a la formación del criterio juridico, a desarrollar la mtUl-
ayu . di' .. I ·d dción jurídica, a comprender la esenCIa . e a JustICIa, a equl ~ '
etcétera. Ejemplos: en materia sucesona el testamento poste:,or
deroga al anterior; el que puede lo mas puede lo menos y no Vlce-
versa, etcétera.

En 1525, Melachnton en Alemania preguntaba a los estudian-
tes ingleses, ¿por qué vienen a estudiar Derecho Romano?, porque
es el alma y el espiritu del Derecho, ésa era su respuesta. El Dere-
cho romano es a los demás sistemas juridicos, lo que el ajedrez es
a los demás juegos de salón.

C. HISTÓRICA
En la época actual el Derecho positivo en particular, no es más

que un eslabón en la historia. Para saber dónde estamos y deter-
minar hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos.
El hombre sin pasado, sin conciencia, es un esquizofrénico; la con-
ciencia del Derecho, es el Derecho romano.

La razón histórica puede analizarse dentro de tres facetas:

al Duración en el tiempo. El Derecho romano en sentido estric-
to, es el conjunto de disposiciones juridicas que rigieron a la socie-
dad romana desde su fundación en 753 a.C? hasta la muerte del
emperador Justíniano en 565 d.C. En un sentido más amplío, el
Derecho romano se prolongaria a través de los glosadores y post-
glosadores, pandectístas alemanes, etcétera, hasta las grandes co-
dificiaciones del siglo pasado. Se le suele llamar primera y segun-
da vida del Derecho romano. Casi catorce siglos de vigencia para
la primer vida y apartir de entonces a la época actual, la segunda.
Al Derecho romano se le debe ver no como una fotografia, sino
como una película. Hoy en dia no conocemos ningún otro sistema
juridico tan longevo.

b) Extensión en el espacio. Debido a las caracteristícas de con-
quistadores y expansionistas que distinguió a los romanos, sobre
todo a finales de la repúblíca y principios del imperio, llegó un mo-
mento en que todo el mundo antiguo conocido estaba bajo la férula
del Derecho romano. Hoyen dia, a pesar de que el imperialismo nor-
teamericano o la égida socialista ocupan grandes extensiones territo-
riales no se comparan aún con los dominios territoriales romanos.

c) Profundidad. Las grandes crisis que registró el Derecho ro-
mano, han sido las que cambiaron la historia de la civilízación.

6

desde la pequeña sociedad agrícola que fundó ~oma, hasta el go-
bierno que dominó pueblos de Europa, Asia y Africa. Monarquia,
república, diarquia, tetrarquia e imperio absoluto, son las formas
políticas de las cuales brotó un Derecho arcaico, plástico y rigoris-
ta; un Derecho lógico, sistemático y equitativo. Y un Derecho pla-
gado de humanitas y benignitas, respectivamente.

d) Nunca antes y nunca después los juristas han tenido la
oportunidad de participar tan directamente en la formación del
Derecho como la tuvieron los iurisprudentes romanos.

e) Gracias a la obra compilatoria de Justiniano --el Corpus Iu-
ris Civilis-, conocemos gran parte de las disposiciones normativas
de diversas épocas del Derecho romano, mismas que inspiraron y
sirvieron de base al movimiento codificador del siglo XIX.

Los compiladores del Código Napoleónico, modelo de otros Có-
digos Civiles,entre ellos el nuestro, siguieron la concepción romana.

Según Van Mayr, ninguna ciencia necesita justificación, pero
no podemos estudiar todos los sistemas juridicos. Sin embargo
para una mejor comprensión esgrimiremos cuatro razones por las
que estudiamos el Derecho romano y no el Derecho azteca o el De-
recho asirio.

A. DOGMÁTICA

Por su relación con el Derecho positivo mexicano. Es el antece-
dente de las instituciones juridicas básicas, sobre todo en materia
de Derecho privado, por ejemplo las acciones edilícias: quanti mi-
noris y la recisoria. -El mundo juridico está repartido en familias:
romano-germánica, anglosajona, socialista y la de los Derechos
relígiosos (Méxicopertenece a la primera de éstas)-. El Derecho
romano influyó en el mexicano a través de cuatro conductos:

a) Derecho español. Las Siete Partidas, estuvieron vigentes en
México hasta la expedición del Código Civil de 1870.

b) Derecho napoleónico, que contiene gran parte del Derecho
romano, sirvió de inspiración a nuestras codificaciones.

c) El estudio intensivo del Corpus Iuris Civilis inspira a genera-
ciones de juristas mexicanos.

d) La influencia que los grandes romanistas alemanes del siglo
pasado: Savigny, lhering, Windscheid y Derburq, entre otros, tu-
vieron en nuestros tratadistas.

El Derecho romano es una plataforma juridica supra nacional,
la Lingua Franca dice Maine --el común denominador de los ju-
ristas-.

NOCIONES PRELIMINARES 7



A. FONDO POLÍTICO

Según la tradición, el primer rey, Rómulo, creó la propiedad y

Los datos tradicionales, si bien pocos e inciertos y los materia-
les arqueológicos, permiten esbozar con cierta aproximación la
fundación de Roma en el siglo VIII a.C. Los autores romanos la ca-
lendarizan el 21 de abril de 753 a.C. Si bien esta fecha es dudosa,
no hay duda, sin embargo, que la primera estructura de la comu-
nidad primitiva romana haya sido la monarquia.

l. MONARQUÍA

Si bien algún sector de la doctrina romanista considera a los estu-
dios de Derecho público romano como una historia externa del De-
recho romano y al desarrollo de las instituciones juridicas priva-
das como la historia interna, hoy en dia, la romanistica moderna
acepta que la intima conexión entre Derecho y Politica en Roma
hace necesario profundizar el estudio de las instituciones consti-
tucionales y publicistas, amen del de las causas económicas y so-
ciales que influyeron en las del Derecho privado.

Debe por consiguiente señalarse la interdependencia entre el
Derecho privado y el público.

Nocabe la menor duda que durante la monarquia se visualiza
un determinado Derecho diferente del que produce la Constitución
republicana y otro distinto al del periodo imperial.

Para poder conocer la Historia del Derecho romano en su larga
vida, desde la fundación de Roma (753 a.C) hasta su caída en
Occidente (476 d.C.) y en Oriente hasta la muerte del Emperador
Justiniano, es necesario periodizarla, periodización que reviste
tanto un carácter formal como substancial.

PERIODIZACIÓN POLÍTICO-JURÍDICA

CAPÍTULO Il

PROEMIO
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E. POLíTICA

Considerando que la conexlOn entre Derecho y Politica en
Roma era tal, es imprescindible profundizar en el estudio de las
instituciones no sólo privadas sino tambien las públicas, desde su
genesis y sus subsecuente s cambios a la luz de los fenómenos so-
ciales, religiosos y económicos. Ante las crisis de las diferentes for-
mas de gobierno que en los tiempos recientes se viven, debemos
pensar en la posibilidad de una futura homegeneización juridi-
ea-económica latinoamericana cuya base sea el Derecho Romano,
plasmada en una Constitución que comprenda en su articulado
instituciones como la revocación de mandato, el plebiscito, el refe-
rendo, organismos autónomos, etcétera, características del orde-
namiento republicano romano, que Juan Jacobo Rousseau procla-
mó como "un modelo de Constitución de todos los pueblos libres".

Trataremos a traves del estudio del Derecho romano de demos-
trar el valor que tiene para la formación del jurista en general y en
particular para aquellos que pertenecemos a la familia roma-
no-germánica.

Sin embargo, no hay que idealizar, el Derecho romano tiene lu-
ces y sombras.

D. SOCIOLOGÍA JURÍDICA

El Derecho romano nos muestra el ciclo completo de una vida .
juridica -no se produce por generación espontánea ni crece como
hongos despues de la lluvia- comprende elementos religiosos, fi-
losóficos, estéticos, politicos y sociológicos. Nos enseña que un sis-
tema juridico no sólo se debe adaptar a los grandes cambios, sino
que puede ser el promotor de los mismos, o estar al servicio de
esas transformaciones sociales.

Los que creemos en el Derecho, debemos procurar que sea
dentro del marco juridico y no fuera de el, donde se logren los
cambios anhelados: nivelar las diferencias entre poseedores y des-
poseidos, la práctica de la justicia, la oportunidad para todos no
importando credo, raza o posición económica, etcétera.

r-'--B-

i) Lucha entre patricio s y plebeyos.
ii) Lucha entre esclavos y hombres libres.
iii) Lucha entre cristianos y paganos.
Escapan al Derecho romano dos grandes cnSlS por razones

temporales, la revolución industrial -inicio del capitalismo- y la
revolución socialista. El Derecho romano reglamentó las necesida_
des de cada una de esas crisis.
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cambio de productos. El medio general de cambio era el ganado
(pecunia) pero pronto apareció el cobre (aes aestimatio).

C. FONDO SOCIAL
Los elementos sociales que constituyeron la sociedad monár-

quica romana estaban formados por:

a) La gens. Grupo supra famil~ar infra estatal, con un .nome.n
gentilicium y un antepasado. com.un. Practicaban ~~ propIa relI-
gión, tenían su propia orgamzaclOn y se~n Tlt? LI':o (11.50) po-
dian incluso declarar la guerra. En esta epoca hlstonca, Roma fue
una confederación de gens; ejercieron fuerte influencia politica
hasta que el Estado comenzó a solidificarse.

bl Lafamilia (domus). Integrada por el jefe (pater familias), mu-
jer, hijos e hijas, descendientes unidos por el parentesco civil (ag-
natio). El pater familias era el único propietario, sacerdote domés-
tico y juez dentro de su domus. Tenia el derecho de vida y muerte
(ius vitae necisque) sobre hijos y nietos.

c) La clientela. Cuyo origen es incierto, ya fueran extranjeros
acogidos por el patrón o ciudadanos de menor rango, se subordi-
naban al jefe de la domus prestándole ciertos servicios a cambio de
protección, defensa en los litigios y actuación en los negocios.
Constituyeron un estamento artificial dependiente del patriciado.

d) Los patricios. Son los patricii, los descendientes de los pa-
tres, o sea de los primeros miembros del senado, es decir, los jefes
de las distintas gens. El rey, el senado y los comicios estaban inte-
grados por patricios, forman el populus romano, independiente-
mente de la posición que ocuparan dentro de sus familias o gens.

e) La plebe. Politíca y juridicamente no formaba parte de la civi-
tas romana. Su origen se desconoce, pero es indudable que fue la
clase dominada carente de toda protección. Tenia sus propias au-
toridades (tribuni pie bis) y su propia religión. Cuando adquirió
conciencia de clase se inició una lucha entre los patricios y ellos,
misma que culminó en la República.

D. EL DERECHO Y SUS FUENTES

El Derecho privado de la monarquia es consuetudinario y per-
tenece a la competencia de la familia y la gens. En los mos maio-
rum se encontraban las soluciones juridicas rutinarias. Es dificil
establecer las formas que pudo adoptar la intervención del rey en
las controversias privadas en esos siglos. El Derecho arcaico se
nos presenta como un orden de poderes personales que se mani-

la

el senado. Numa Pompilio estableció la religión. Tulio Hostilio, el
tercero, organizó la milicia y Anca Marcio ---con quien termina la
dinastia latina-, estableció los ritos militares.

En 617 a.C., se inicia la dinastia etrusca con Prisco Tarquino
el antiguo. Servio Tulio, sexto monarca, dividió la ciudad en distri-
tos territoriales: 4 tribus o pagi, 193 centurias y 5 clases que cons-
tituyeron el punto de partida para la nueva organización militar.
Aunque se afirma tradicionalmente que la distribución de los ciu-
dadanos por clases tuvo como base la riqueza, no tenemos ele-
mentos suficientes para afirmar que asi haya sido. El último rey
- Tarquino el Soberbio-, marcó el fin de la monarquia y la dinas-
tia etrusca, y dio lugar al nacimiento de la república entre 509 y
510 a.C. Cabe hacer notar que la romanística contemporánea con-
sidera que es hasta el año de 367 a.C, con la publicación de las Le-
ges Liciniae Sextiae que se consolida la República (Verfondo poli-
tico de la misma). El rex primitivo tenia carácter vitalicio, era el
sumo sacerdote y la suma autoridad juridica, pero se asesoraba
del senado y de los colegios de pontifices. Sin embargo, el cargo no
es hereditario ni electivo y la designación del futuro le correspon-
dia a las tres fuerzas juridico-politicas predominantes: el Senado
(patres), pueblo (populus) y a JÚpiter. El senado estaba compuesto
por ancianos, cuya edad debia ser de 60 años o más, elegidos por
trescientos grupos de familias. Si bien parece ser que bajo Rómulo
los senadores fueron en número de cien, hay datos que indican
que posteriormente fueron trescientos y a partir de los Gracos as-
cendieron a seiscientos, tenían carácter vitalicio pero no eran ina-
movibles. El colegio de pontífices era el encargado de custodiar e
interpretar la tradición y tenia entre sus cargos la supervisión de
todos los actos públicos, redactar el calendario, presidir los testa-
mentos y adopciones en los comicios curiados, oficiar en la confa-
rreatio, etcétera.

Factor importante de la estructura política romana son los co-
micios, asambleas de los ciudadanos, cuya función original parece
haber sido aprobar la elección del rey. Al dividirse los comicios en
curiados y centuriados, se ocuparon los primeros de asuntos ad-
ministrativos y los segundos participaron en al elaboración de le-
yes y elección de funcionarios públicos.

B. FONDO ECONÓMICO

El sistema económico de esta época primitiva se caracteriza
como un régimen doméstico autónomo basado en la propiedad pri-
vada y la agricultura. El tráfico comercial se realizaba a través del
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dio del cual el titular tiene el poder de ejercer en nombre de las
- . d

P
ublica romana una serie de funciones; los magtstra os actua-

res d b' fl' 1ban como mandatarios del pueblo, sus actos e lan re eJar a vo-
luntad del Estado. .'

Las características generales de las magIstraturas republIca-
nas eran:

Electividad. Según la Constitución Republícana los magistra-
dos mayores eran elegidos en los comitia centuriata y los menores
en los comitia curiata; el poder electoral de las asambleas para ele-
gir libremente a los magistratus fue tardía, pues en los primeros
tiempos republicanos la electividad se combina con formas autori-
tarias de designación.

Por la alta posición asumida dentro del Estado, no había poder
constitucional para revocar a los magistrados durante su función.

Anualidad. Para prevenir posibles abusos de autoridad de los
magistrados se estableció un término fijo para el desempeño del
cargo, mismo que consistía en un año, al finalizar éste, a través de
elecciones se renovaban los cargos del Estado. Por regla general,
todas las magistraturas son anuales, salvo la dictadura y censura.

Aunado al principio de anualidad estaba la prohibición de acu-
mular cargos de magistrados, pues quien desempeñaba una ma-
gistratura, no podía al mismo tiempo desempeñar otra.

Colegialidad. Este principio significaba que, varias personas
ocuparan una misma magistratura, y que cada una de ellas tuvie-
ra el mando total. Mommsen definió a la colegialidad como el man-
dato público, en sí mismo único, pero conferido de igual manera a
varias personas; ésta supone que los colegas participen en la titu-
laridad de un poder único, pero que cada uno tiene conferido el
poder completamente y que cada uno puede actuar, en tanto, no
se lo impida el otro a través del derecho de veto (intercessio).

Gratuidad. Las magistraturas eran cargos gratuitos, no conce-
dian al magistrado ningún tipo de pago por su función, aunque si
significaban cierto tipos de privilegios sociales, siendo el más im-
portante de éstos, el poder.

Responsabilidad. Los magistrados al asumir el cargo juraban
actuar según el ordenamiento civico (iurare in leges) y al acabar el
periodo de mando, haber obrado legalmente, por lo que, la actua-
ción de los magistrados no podia ser atacada (salvo por la interces-
sio de otro magistrado con par maiorve potestas). Cuando termina-
ban su cargo y volvian a ser ciudadanos comunes, respondian del
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2. REPÚBLICA

fiestan por actos de fuerza formalmente ritualizados, en los cual
los tItulares son los jefes de la domus. es

. La transformación del sistema político romano, fue impuesta
sm duda !,or l,,:s necesl~ades políticas y económicas imperantes.
La tradIcIOn senala el ano 510 a.C. como el inicio de la fase repu-
b.hcana, pero su ln~t~uració?aún está rodeada de la misma Oscu-
ndad que caractenzo el penado anterior. Por un lado la reacción
latma contra los etm.scos y por otro lado las necesidades militares
debIdas a la expanSIOn, son aducidos como los factores que impul-
saron el cambIO de la forma de gobierno.

A. FONDO POLÍTICO

Si bien la tradición latina (TitoLivio2, 1, 1.2). señala que a fi-
nes del sIglo VI a.C. fue abolida la monarquía en Roma y se fundó
un nuevo sIstema político: la república con dos cónsules al frente'
la historiografia moderna considera que hay periodos obscuros, la~
gunas documentales sobre la estructura republicana delineada
completamente en el año 509 a.C.

Debe señalarse que las instituciones republicanas fueron es- .
tablecíéndose lentamente como resultado de las luchas y tensio-
nes, es decir, de una evolución lenta, aun con tantas oligarquías
que perduraría hasta el año 367 a.C. con las leyes Liciniae Sextia,
una de las cuales establece que uno de los cónsules debía ser
plebeyo.

. En consecuencía las refinadas conquistas democráticas repu-
blIcanas: desmembramiento del consulado, colegialidad, provoca-
tzo ad populum, etcétera, son más tardias, y son el resultado de
una larga lucha combatida por la plebe romana.
. Los tres elementos de las Constitución Republicana durante el

SIglo IV a.C. (momento de mayor apogeo). se asientan sobre las
Magistraturas, Asambleas populares y el Senado; hay que hacer
notar que, si bien, la Constitución Republicana nunca fue una
constitución escrita y fija, sí cristalizó un delicado equilibrio de la
fuerzas políticas.

La creación de las magistraturas, su carácter temporal, los
co!Itroles a los que estaban sometidas al acabar su cargo, su elec-
CIOnen asambleas populares, etcétera, rompe frontalmente con
las caracteristicas del poder monárquico.

El magistrado (magistratus) fue el individuo singular elegido
por las asambleas para ejercer el poder durante un periodo de
tIempo fiJO,el cargo magistratural es considerado como función
pública con la que son investidos ciudadanos particulares, por
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ii. Tribunos de la plebe (tribuni plebis). Surge en el año 494
a,C., se puede considerar como una magistratura extraordinaria
ya que tenian la facultad de impedir mediante sus vetos, los actos
de los demás magistrados. Su número al principio de dos, fue ele-
vado más tarde a diez.

candidatos Yproclama elegidos, a los que hayan obtenido la mayo-
tia en los comidos.

Cuestura. En 447 a.C., posiblemente desde .el comienzo de la
. bl' a se nombran a los cuestores. En su ongen fueron secre-repu IC . f' . . . .. .. de los cónsules, postenormente su unClOn conslsItlo en Vl-

tanOS d .. . t"'1 Yadministrar el tesoro público, asi como a mlmstrar JUs ICla
g¡ar b" 1 den los juicios criminales que conlleva an como san~lOn a pena .e
muerte. En un principio fueron dos los cuestores, Slla elevo su nu-
mero a veinte; César, a cuarenta. En 421 a.C. los plebeyos alcan-
zaron esta magistratura.

Censura. Se considera a la censura como la cima del cursus
honorum, los censores son elegidos por los comitia centuriata cada
cinco años. La función principal de los censores era la realización
del censo (revisión general y periódica de la posición familiar patri-
monial y politica de cada ciudadano), debian determinar sus, lebe-
res militares y fiscales, eran totalmente libres en sus juicios.

Así mismo, los censores tuvieron competencias finacieras en
orden a la administración y arrendamiento del ager publicus, los
suministros públicos, la contratación de obras públicas, etcétera.

Pretura. El pretor se configura como magistratura jurisdiccio-
nal en colegialidad, son elegidos en la comitia centuriata presididos
por un cónsul y con las mismas formalidades que los cónsules.

Edilidad. La edilidad curul se crea en 336 a.C. los ediles tenian
a su cargo el cuidado de la ciudad, el orden de los mercados, la
distribución del trigo y la organización de los juegos públicos. En
363 a.C. logran la edilidad los plebeyos.

Magistraturas extraordinarias:

i. Dictadura. La dictadura es la magistratura suprema extraor-
dinaria, que se sustrae a todos los principios constituciom,Jes que
rigen para las demás magistraturas; es único, tiene el imperium
maius sobre todos los magistrados y tiene una limitación temporal
muy precisa, decae cuando se ha resuelto el problema para el que
fue nombrado o máximo a los seis meses de su nombramiento, no
está limitado por la provacatio o la intercessio. Esta magistratura
no es electiva.
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modo en que habian desempeñado su cargo y de los actos lesivQ8
que hubieran realizado en el desempeño de sus atribuciones.

Poderes de los magistrados:

Imperium. Algunas de las funciones que implicaba el imperium
de los magistrados eran, la toma de auspicios, el mando militar,
que comprendia el reclutamiento de las tropas, la formación de los.
cuadros de las legiones, disposiciones sobre el botín de guerra y el
derecho al triunfo. Asi mismo, comprende la coercitio, que es, la fa~.
cultad de aplicar medidas coercitivas y sanciones directas a lo~
ciudadanos y a su patrimonio; en otras palabras, es el poder dar .
órdenes a los ciudadanos, constreñirlos a la obediencia, con san~
ciones económicas o personales. El imperium implica también la
iurisdictio, que es, la intervención del magistrado en las controver-
sias entre particulares. Los magistrados el imperium contaban
además con el ius edicendi, el derecho a publicar edictos obligato-
rios para todos los ciudadanos durante el año que duraba la ma" .
gistratura; correspondia a éstos también, convocar al Senado y a
los Comicios para someterles una propuesta de ley (rogatio) o para
hacer alguna comunicación al pueblo.

Potestas. Representa un poder inherente a las funciones del.
Estado, es el poder conferido especialmente a aquellas magistratu-
ras que constitucionalmente estaban desprovistas del imperium,
como la del censor. La potestas representa los derechos y deberes
relacionados con alguna magistratura en particular.

Magistraturas ordinarias.

Consulado. En la época de mayor esplendor de la república los
cónsules, podian ser tanto patricios como plebeyos, esta es una
magistratura anual, colegiada, elegida en los comitia centuriata, el
cónsul tiene el poder del imperium ilimitado y ostentan el primer
puesto dentro de las magistraturas ordinarias. Su competencia es
total y se presume para toda función que no haya sido especifica-
mente atribuida a otra magistratura. Dependen de los cónsules las
campañas bélicas, reclutar tropas, nombrar a los cuadros de legio-
nes y tiene derecho al triunfo. En la ciudad convocan y presiden
las asambleas populares y al Senado y pueden dar órdenes a los
ciudadanos; tiene la coercitio en materia penal, pudiendo conde-
nar a muerte a los delincuentes, además tienen funciones finan-
cieras auxiliados por los cuestores.

Los cónsules son elegidos en los Comitia Centuriata que presi-
didos por un cónsul del año anterior, que propone nombres de los



. l' ante con la primera secesión de la plebe, en 494 a.C.SOdlO cu ffilO . .
M t Aventino A partír de este suceso los patnclOs pactanen el on e . ... . dI'

1 I be y reconocen la ínstItuclOn del tnbunado y e os conCl-
conape f .. d' d 1 lb. 1 b' Los tribunas tienen como unClOn elen er a a p e e,/iapelS. . 1 tI. 'derados individualmente bIen como c ase, con ra asbIen conSI .' . 1

al arbitrariedades de los magIstrados patnclOs, para oeventu es . .
al alió --el tribuna--- del derecho de veto (mtercessw). Juntocu se v ... 1 d

t f Ción negativa el tribuna ejerce otra pOSItIva,a e convo-aesaun -.1 s asambleas de la plebe ---que se reunan por tnbus-, para
cara d" d 'telegir a sus sucesores y para tomar eClSlones e carac er norma-
tivo (plebiscitos). . .

Los tribunas fueron los organos que guIaron a la plebe y la lle-
varon a la conquista de las magistraturas y a la completa igualdad
con el patriciado: la Ley Hortensia (287 a.C.?) consuma la fusión
de la plebe con el patriciado. Pero poco a poco se impuso una nue-
va clasificación de los ciudadanos en tres clases: la de los senado-
res, la de los caballeros y la de los simples ciudadanos.

D. EL DERECHO Y SUS FUENTES

El Derecho republicano en su fase inicial es un Derecho nacio-
nal (ius quiritium) sin influjo de otros pueblos, riguroso, formalista
casi plástico y con pocas figuras y medíos de defensa juridicas,
cuya fuente principal es la ley. Posteriormente es un Derecho cos-
mopolita. De ser en sus inicios, un Derecho formal casí litúrgico,
deviene un Derecho consensual al final de la república. La materia
de obligaciones, especialmente los contratos sufre cambios radica-
les por el desarrollo del tráfico mercantil.

Las fuentes del Derecho son los modos según los cuales la
normajurídica es establecida como tal, es decir, como norma posi-
tiva y coactiva. A partir de la creación de la pretura se aprecía un
periodo de transicíón y se observa gracias a la función jurisdiccio-
nal del pretor una paulatina y fecunda tarea de acoplamiento del
Derecho quiritario a las exigencias de la realidad; lo que determinó
el nacimiento de lo que fue llamado Derecho pretorio que formó,
con el Derecho emanado de otros magistrados el Derecho honora-
rio. Por otro lado la jurisprudencia, es decir, la labor de los juris-
consultos fue el gran instrumento que hizo posible la coordinación
de este Derecho con el antiguo ius civi/e.

Las fuentes del Derecho en el periodo republicano son:

al La ley. Según Gayo (1.1.3) es lo que el pueblo ordena o esta-
tuye. Las leyes más importantes en este periodo son las que sur-
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C. FONDO SOCIAL

Caracteriza los primeros siglos de la república la antitesís en-
tre el patriarcado y la plebe, tanto en lo económico como en el poli-
tico y en el social. La lucha, según la tradición, encuentra su epi-

111. Pontífice máximo (pontifex maximus). En 510 a.C. el rey es
substituido en sus funciones religiosas por el pontifice máximo.
Su cargo era vitalicio e inamovible.

c) El senado. Junto a los cónsules y a los nuevos magistrados
se encuentra el senado integrando la estructura politica republica_
na. Si bien el senado no tenia facultades ejecutivas o legislativas,
fue considerado durante la república como la autoridad preemi_
nente, en lo que a la dirección general de la política en Roma se re-
fiere. En él, encontramos el valuarte de las tradiciones romanas.
El senado se reúne por iniciativa del magistrado con facultades
para convocarlos (senatum habere). La facultad más importante
del Senado era la ratificación de las leyes (auctoritas patrum), la
administración de las provincias donde los magistrados habían
de ejercer autoridad y vigilancia, la premiación o enjuicíamiento de
las legiones y la politica exterior.

d) Los comicios. Además de los cónsules y el senado, los comí-
cios partíciparon en funciones administrativas (divididos en cu-
rias), en funciones legislativas (comícios por centurias), o en la im-
posición de multas y elección de funcionarios religiosos (comicios
por tribus).

B. FONDO ECONÓMICO

Durante el periodo republicano, Roma deja de ser un pueblo
de economía agrícola y adquiere una economía mercantilista. De-
bido entre otras cosas a que el trigo de África era de mejor calidad
y más barato, los patricios romanos abandonaron el campo. La
transición del régimen económico de trueque al régimen monetario
se verifica al acuñar el Estado la moneda circulante, la primera fue
el as libralis, moneda de cobre de 327 a 272 gramos. La riqueza
del pueblo se encuentra sobre todo en la propiedad inmueble.

Los romanos organizaron colonias que se extendieron por la
península itálica, fuera de ella, las guerras púnicas favorecieron
la creación de mercaderes, annadores, mineros, especuladores y
usureros que sobre todo aportaban miles y miles de esclavos que
conformaron la clase productiva y transformaron la economía
romana.



gen de la colaboración entre los magistrados (cónsules) quienes la
proponen (rogatio) a los comicios por centurias, para que las auto-
ricen (iussum) y sean ratificadas por el senado. Se les denomina le-
ges rogatae. Por lo general llevan el nombre del magistrado que
proyectó la rogatio. Según Mommsen la ley encerraba en el mo-
mento de su confección un contrato entre la voluntad del pueblo y
la de la autoridad.

La ley tiene las siguientes partes:

i) La praescriptio. Que contiene el nombre del magistrado pro-
ponente, dia y lugar del comicio donde se aprobó y nombre del pri-
mer ciudadano que votó.

ii) La rogatio. Es lo propuesto, el contenido de la norma y se di-
vide en capitulos. La rogatio debe ser interpretada, la interpreta-
ción la realizaban los prudentes (D. 23, 5, 4) tomando en cuenta
más el sentido que la letra (D. 1, 3, 17).

iii)La sanctio. Son las consecuencias que se derivan en caso de
violación de la norma.

La ley de las XIITablas, ha sido considerada la lex rogatae por
excelencia. A partir de las XII Tablas, se prohibió a los magistra-
dos expedir leyes contra cualquier particular y la generalidad se
consideró requisito esencial de las leyes (XIItab. 9, 1).

La rogatio del famoso código decemviral según la tradición, la
hizo en 462 a.C., el tribuno Terentilio Arsa. Se nombró una comi-
sión para que estudiara el Derecho helénico y redactara un código
de leyes. En 451 a.C. los decemviri, todos patricios, codificaron
diez tablas. El texto original de las XIITablas no ha llegado hasta
nosotros. Sus preceptos fueron transmitidos por historiadores de
la antigúedad (Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso, etcétera), por
citas de juristas clásicos (Ulpiano, Gayo, etcétera); dicho mate-
rial sirvió de base para la reconstrucción que hizo Jacobi Godofre-
do en 1616.

Su contenido era el siguiente:
Tabla 1.Procedimiento in iure, o sea la comparecencia ante el

magistrado.
Tabla 11.Procedimiento in iudido, trata de las instancias judi-

ciales.
Tabla III. Procedimiento ejecutivo, en caso de confesión o

condenación.
Tabla IV. Patria potestad.
Tabla V. Tutela, curatela y sucesiones.

Tabla VI. Propiedad, posesión y usucapión.
Tabla VII. Servidumbres.
Tabla VIII. Derecho penal y obligaciones.
Tabla IX. Derecho público.
Tabla X. Derecho sagrado.

Pocotiempo después, otra comisión, ésta con participación de ple-
beyos redactó dos tablas más que complementaban las anteriores.

~ critica moderna ha desconocido valor a la leyenda de las XII
Tablas. Dos autores se han destacado por sus objeciones: Héctor
Pais y Eduardo Lambert. Ambos niegan que las XII tablas fueran
redactadas en el siglo v a.C.; pero mientras el primero respeta su
condición de leyes comiciales, el segundo considera que son una
recopilación de normas consuetudinarias.

No podemos determinar la exacta conexión entre la publica-
ción de las XIITablas y los conflictos entre la plebe y los patricios.
Sin embargo, es licito aceptar que dicha legislación fue un triunfo
de la plebe, que si bien no logra a través de ella la plena equipara-
ción juridica con los patricios, si consiguió que la fijación de aque-
llas normas se aplicara también a ellos.

La labor de los decemviri fue interpretada primero por los pon-
tifices y más tarde por los prudentes; la secularización del Derecho
se hizo paulatinamente y correspondió a los jurisconsultos de la
época republicana, a través de las funciones de contestar pregun-
tas sobre Derecho, redactar el Derecho de los actos juridicos, di-
fundir la cultura juridica (respondere, scribere, cavere y agere) lo-
grar la laicisación del Derecho. Pomponio (D. 1,2,2) enumera los
nombres de los jurisconsultos de la época republicana, que reali-
zan dicha labor entre los que citaremos a: Publio Papirio (que reco-
piló las leyes regias), ambos Apios Claudios (eldecemviro y el ciego),
Sempronio, Tiberio Coruncanio, Sexto Elio Peto, Cato Marcius,
Porcio Catón (el censor).

Surgió así a partir del siglo III a.C. una decidida tendencia a se-
cularizar el Ius Civile.

i) Ius Flavianum. Publicado en 304 a.C., fue una colección de
modelos de reclamaciones procesales divulgadas por Cneo Flavio,
liberto del pontífice ciego Apio Claudio.

ii) En 254 a.C. se eleva al plebeyo Tiberio Coruncanío al colegio
de sacerdotes, dedicándose éste a dar consultas públicas sobre
cuestiones juridicas apoyándose en las fórmulas sacramentales.

iii) Ius Aelianus. Sexto Elio Peto publica en 204 a.C.una obra
llamada Tripartito, la cual reúne la ley decemviral, la interpretatio
y un formulario de acciones procesales.
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b) Los plebiscitos. Son las medidas legislativas O administrati_
vas emanadas de los concilia plebis (1. 1, 2, 4) originalmente sólo
fueron obligatorias para los plebeyos; a partir de la Ley Hortensia
de 287 a.C. lo son también para los patricios. Desde ese momento ,
los plebiscitos adquieren el carácter de leges. La equiparación del
populum y plebe se ha llevado a cabo, como ya se señaló ante-
riormente.

c) Edicto de los magistrados. Son las disposiciones de aquellos
magistrados que tenian el ius edicendi, o sea Derecho de publicar
edictos entre los cuales se contaban programas de trabajo y nor-
mas de conducta. El Derecho edictal, que se funda en la potestad
de los magistrados es fuente del Derecho, pero no del ius civile
sino del Derecho honorario.

Por su vinculación con el Derecho, los edictos más importan-
tes fueron los del pretor, los del edil, y los de los gobernadores de
provincia. Los edictos pueden ser traslaticio s (edictum traslaticium)
el que el pretor recoge de sus antecesores (principalmente del pre-
tor del año anterior), que al igual que él, sólo duraba en funciones
un año y cuyo edicto se publicaba al comienzo de la magistratura;
edicto anual (edictum perpetuum) el que se publica al comenzar la
magistratura y el edictum repentinum que edita para resolver un
caso no previsto en el edicto anual. Bajo Adriano, el jurista Julia-
no hace una recopilación de edictos, llamado el Edicto Perpetuo. A
partir de esta publicación el edicto del pretor pierde su carácter in-
novador. El pretor no cambiaba el Derecho, ya que la derogación
de una ley debia hacerse por otra; pero utilizaba eficaces medios
procesales tales como: acciones in factum, interdictos, excepcio-
nes, etcétera. Asi el edicto de los magistrados ayudaba, suplia o
corregia el Derecho civil. Todo el Derecho elaborado por los magis-
trados recibe el nombre de Derecho honorario, pero debido a que
las funciones del pretor fueron tan abundantes, las normas que de
sus edictos emanaron hacen que el Derecho pretorio se confunda
con el anterior. Cabe pues resaltar, que el ius honorarium es el gé-
nero y el ius praetorium la diferencia especifica.

Crisis de la República. La conquista allende los mares trajo
como consecuencia crisis económica, demográfica, moral y religio-
sa. La formación de un inquieto proletariado urbano, la constitu-
ción de una nobilitas compuesta por quienes habian desempeñado
las magistraturas y adquirido negocios y tierras, los conflictos en-
tre Roma y los aldeanos, etcétera, fueron transformaciones socia-
les que el Estado en su forma republicana no supo solucionar. Era
necesario renovar la estructura política.

Las primeras manifestacio~~~agudas de esta crisis, se pr.ese~-
con la sistemática OposlclOnal Senado por parte de Tlbeno

taron l" 1 .. d 1Graco en 133 a.C., quien propuso se ImItara a poseslOn e ager
.blico y se repartiera entre los desposeldos. Su hermano Cayo

pu . di' fu . dGracocontinuó su obra despues e que ~ pnmero e aseSlna o,
ufriendo la misma suerte. El senado se Impone, pero el elemento

~ilitar entra entonces en la vida de la res publica. Cayo Mario, el
cónsul (100 a.C.) forma un ejército profesional; se erige en defen-
sor de la clase desposeida y se opone al senado. En esta época se
abandona la anualidad en las magistraturas. El cónsul Sila (90
a.C.) quiere restaurar la constitución republicana con medidas en-
caminadas a disminuir el poder de los tribunas (Tribunicla potes-
tas) y se otorgan facultades excepcionales para organizar el Estado
(Lex Valeria de Sila dictador del año 82 a.C.). Esta restauración
duró poco tiempo, pero para la historia de Roma la dictadura de
Sila marcó un momento importante: Roma se habia acostumbrado
de nuevo a tener al frente de su gobierno a un solo hombre.

La necesidad de nuevos órganos politicos se revelaba: Craso,
Pompeyoy César formaron un triunvirato que disponia de las ma-
gistraturas y del gobierno de las provincias. El senado se debilita-
ba. Las crisis se precipitaron y César triunfador de las Galias, ocu-
pó el poder, quedando solo en el año 46 a.C. César concibe un
plan general de reforma de las magistraturas concentrando en sus
manos todos los poderes, lo que significó en realidad un poder ab-
soluto. Se le otorgó el titulo de imperator, transmisible a sus here-
deros. De su obra se pueden señalar: mejoras en la administración
en las provincias (Lex Julia provincis), reformas en el sistema penal
(leges de vi y maiestates), creación de nuevos funcionarios (prae-
fectus urb;), protección de deudores (Lex Julia de pecunius mutuis),
freno al lujo (Lex Julia sumptuaria), distribución de tierras públi-
cas (Lex Julia agraria), control de natalidad (Lex Julia caducaria),
etcétera. La tragedia de los idus de marzo (44 a.C.) fue el inicio de
otras guerras civiles, que apresuraron la desintegración del orde-
namiento republicano. Antonio, Lépido y Octavio se unen en un
segundo triunvirato con la idea de reorganizar el Estado. Esta idea
la lleva a la práctica solamente Octavio, sobrino y heredero politico
de César.

La crisis de la República no puede explicarse suficientemente
con base en un solo factor, es la combinación de ellos lo que nos
puede acercar a comprender la transición de la República al Impe-
rio a través de una forma politica que los historiadores califican de
Principado o Diarquia.

Factores políticos, sociales, económicos, militares, agrarios, et-
cétera fueron determinantes para la mencionada crisis, misma
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C. FONDO SOCIAL

Durante la diarquia surge una burocracia imperial bien paga-
da. El orden ecuestre, aristocracia de la banca y del comercio, ri-
valiza con el orden senatorial, con la nobilitas. Afloran manifesta-
ciones culturales en todas las artes. La población disminuye y la
riqueza aumenta. Este panorama cambia a partir del siglo III en el
cual el ejército tiene ingerencia política. La coexistencia de aque-
llas dos clases dominantes produjo enfrentamientos que repercu-
tieron en la situación económica y social de Roma, lo cual aunado
al crecimiento de la urbs empobreció al erario. Para resolver esta
situación se incorporó a todos los habitantes del imperio romano a
la ciudadania, para convertirlos en contribuyentes (Constitución
Antoniniana del año 212 d.C.).

La situación económica lejos de mejorar empeoraba. Los empe-
radores Antoninos iniciaron una política tendiente a solucionar el
hambre del pueblo (Puallac alimentariae Faustinianae, Tabula ali-
rnentariae Traian~ etcétera). Las reformas absolutistas de Diocle-
siano y Constantino no ayudaron a superar la crisis económica del

d 1 - 476 dio fin al imperio romano de Occidente siendo em-to e ano . l'd'rador Rómulo Augústulo. El imperio de Onente se conso I o
pe. I reinado de Justiniano (527-565) emperador al cual debe-
baJO e . C' '1'mas la compilación del Corpus Iuns [VllS.

B. FONDO ECONÓMICO

Gracias a las conquistas, el imperio romano en los primeros
-os de su existencia vivió la fase, que los economistas denomina-

"-"andel comercialismo. Nonecesitaban producir ni fabricar lo que
ne c~nsumia, su problema se reducía a trasladar la riqueza de sus
~ominiOSy a coordinar la economia de las diferentes provincias.
Las riquezas trajeron como corolario el abandono del campo y el
crecimiento de los grandes latifundios que provocarian consecuen-
cias nefastas en los próximos siglos. Creció una población urbana
de infima clase económica y Roma para tenerla contenta adoptó la
política económica de panem et circenses. Durante el Bajo Imperio
los emperadores trataron de solucionar el problema agrico!a con-
cediendo tierras a los bárbaros y adscribiendo colonos a la tierra,
pero estos paliativos no fueron suficieñtes. El comercio decayó de-
bido a la inseguridad de los comerciantes. Los impuestos aumen-
taron y contribuyeron al ahogo económico. La moneda se depre-
ciaba y despreciaba dia a dia. Las calles y caminos estaban en
ruinas. Poco se necesitó, por tanto para que se dieran los aconteci-
mientos que se avecinaban.

PANORAMA DEL DERECHO RO~22

que sin duda, tuvo su origen con el movimiento iniciado por 108 '
Gracos (ver supra Crisis de la República)..

3. IMPERIO ,
El imperio romano nace a la historia con la batalla de Actium'

en el año 3 I a.C. Octavio recibe en el año 27 a.C. el titulo de AIJ,~

gustus, el imperio proconsular y la potestad tribunicia. Se le desig':
na además cónsul, princeps, senatus, gran pontifice y pater pa~
triae con carácter vitalicio. ,.

El advenimiento del principado de Augusto no fue un hecho re:,:.
volucionario ni casual. Fue un proyecto político elaborado por ~
que fue madurando a través de tres siglos hasta que Diocleciano lf:.
da el carácter de Imperio Absoluto. ;

A. FONDO POLÍTICO

La primera fase del imperio que abarca desde Augusto hasq{
Dioclesiano, se denomina Diarquia, porque el principe comparte
con el Senado el poder público. Paulatinamente el principe anule)'
al Senado hasta convertirse éste, después de Adriano, en un cuer~
po servil. Los comicios no encajaban en el nuevo ordenamiento
institucional. El principe fue sustrayendo poco a poco las funcio~
nes administrativas y legislativas. En el siglo IV los comicios ha-
bian desaparecido como órganos políticos del Estado. Ya desde fi~
nes del siglo IIJ el poder del emperador era absoluto. Se nombraron
nuevos magistrados sin carrera honoraria nombrados de oficio.
Las magistraturas, consulado, censura, cuestura y edilidad pier-
den facultades, sólo la pretoria conservó durante el imperio su an-
tigua fisonomia. La estructura del imperio estaba en crisis lo que
trajo como consecuencia la separación definitiva de Oriente y
Occidente a partir de Teodosio en el año de 395. Años antes Dio-
clesiano en el año 286 habia dividido el poder entre dos Augusto y
dos Césares, régimen que se denominó tretarquia. Dioclesiano tra-
tó de reestructurar el imperio, no sólo con medidas militares, sino
realizando reformas administrativas, jurídicas y económicas, entre
las que podemos citar el establecimiento definitivo del sistema
procesal extraordinario (cognitio extraordinem), la prohibición de
ceder créditos a personas que tuvieran por su posición económica
influencia en los tribunales, el liberar al deudor en caso de mora
creditoris por medio de la obsignatio (precursora de nuestra con-
signación en pago), y el otorgamiento al vendedor de rescindir el
contrato en caso de laesio enormis (C. 4, 44, 2; 8) precursora del
articulo 17 de nuestro Código Civil. Mientras tanto los bárbaros
asolaban las fronteras. Odoacro, rey de los Hérulos, el 25 de agos-



Estado y si provocaron las crisis económicas privadas. En esta
fase el cristianismo se convirtió primero en religión tolerada (edic-
tos de tolerancia 311,313 d.C.) y en el año de 382 d.C. en religión
oficial.

O. EL DERECHO Y SUS FUENTES

Durante el periodo de la diarquia el Derecho romano llega a su
máxima plenitud, predomina en él, la individualización, la equidad
y la lógica.

La presencia de dos corrientes juridicas paralelas el ius civUey
el ius honorarium da lugar a una verdadera ciencia juridica que se
denomina Derecho clásico, cuya fuente son principalmente la ju-
risprudencia y el edicto de los magistrados. Durante el periodo del
bajo imperio el Derecho se ve afectado por la división geográfica, la
autoridad absoluta del emperador y el advenimiento del cristianis-
mo; este Derecho denominado posclásico o vulgar no reviste ya
signos de desenvolvimiento y continuidad y se ve plagado de senti-
mentalismo; caritas, humanitas y benignitas, cuya fuente principal
por no decir única, son las· constituciones imperiales.

Las fuentes del Derecho clásico son;

a) La ley. La legislación nacida en los comicios (leyes y plebisci-
tos), sufren (excepto bajo Augusto) una rápida evolución. La últi-
ma ley comicial se encuentra en una tabla de bronce, es del año
70 d.C., Lex de imperio Vespasiani por la cual se concede la autori-
dad imperial a dicho emperador.

b) Los senadoconsultos. Gayo (Inst. 1, 4) dice que Senatuscon-
sultum es lo que el senado ordena y establece. Aunque algunos au-
tores los citan como fuente formal durante la república, fue hasta
el principado cuando realmente se puede hablar de su función
normativa.

Desde el año 10 d.C. (en relación al régimen de libertades fidei-
comisarias) hay cientos de senadoconsultos que nos muestran la
importante y larga actividad del senado en el campo del Derecho.
Entre los senatusconsultum más importantes en materia de Dere-
cho privado se encuentran el Pegasianum, el Orfitianum, y el Nero-
nianum. Generalmente se identifican los senadoconsultos con los
nombres de los senadores que se encargaron de vigilar la trascrip-
ción del texto, el que pudo haber sido propuesto por cualquier ma-
gistrado o el emperador; en otras ocasiones se agrega al senadocon-
sulto el objeto o materia del mismo. Desde épocas de Augusto el
papel de los senadores se redujo a ser aclamadores de la voluntad
imperial. Esta forma de legislación cayó en manos del emperador.

cl El edicto de los magistrados. Esta fuente formal tan impor-
tante durante la Repúbhca detuvo su evoluclOn en tlempos de

d . quien encargó a SalVIoJuhano una codlficaclOn de losA nano, . . d d'
d· t anuales mas Importantes. El resulta o, e zctum perpe-elCOS . 1contiene edictos del pretor urbano, peregnno y de as pro-

tuum, s Su fecha de publicación es incierta, pero puede colocarse
VlnCla. J l' 11 . d'

te los años 130 Y 134 d.C. El texto u laneo no nos ego Irec-
en r . . 1 t' dtamente pero se pudo reconstruIr graCIas a os comen anos a
Edictum de Gayo, Paulo y Ulpiano.

d) La jurisprudencia. Entendida como doctrina de los juriscon-
sultos, puede considerarse como fuente formal del Derecho hasta
el principado. Anteriormente las respuestas de los pru~entes sólo
gozaban de autoridad y prestigio moral, SI? embarg~, a,,;n ~u~a,:te
la República su mfluenCla en la formaclOn de la ciencia Jundlca
fue extraordinaria.

Mediante una iniciativa de Augusto, la opinión de la doctrina
adquirió caracteres de fuente oficial, Pomponio (D. 1,2,2,49) afir-
ma que se otorgó a algunos jurisconsultos el ius respondendi ex
auctoritate principis, pero fue hasta Adriano cuando estos respon-
sa se hicieron obligatorios para los jueces. El apogeo de la juris-
prudencia coincide con los dos primeros siglos del imperio.

Las escuelas clásicas. Durante el reinado de Augusto, los ju-
ristas se encontraban divididos en dos escuelas. Una de ellas,
tomó el nombre de Sabino, cuya obra principal fue el Ius Civile y la
otra, la de un prestigiado jurista, Próculo, a pesar de que sus fun-
dadores fueron Capitón y Labeón respectivamente. Sin embargo si
estudiamos las discusiones existentes entre las dos escuelas ob-
servamos que no existe oposición general y uniforme entre ellas,
sino puntos de vista diferentes sobre ciertos tópicos.

Los principales exponentes de la escuela proculeyana fueron:
Labeón su fundador [en 42 a.C.), Próculo, Nerva padre, Nerva hijo,
Celso. Los más destacados de la escuela sabiniana fueron; Capi-
tón (su fundador en 22 a.C.?), Sabino, Casio Longino, Javoleno,
Salvio Juliano y Gayo.

La distinción entre estas dos escuelas duró hasta Marco Aure-
lio. Las obras de estos juristas nos son parcialmente conocidas por
haber sido utilizadas para el Corpus Iuris Civilis, en su parte deno-
minada Digesto.

Después del acercamiento de las escuelas sabiniana y procule-
yana, cabe mencionar los nombres y obras de los exponentes de la
Jurisprudencia clásica;

i) Sexto Pomponio, en su obra Enchiridium, recoge la historia
de la ciencia jurídica romana.
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e le hacían por escrito magistrados y personas particulares.
qu d' I"tad t·Desde el imperio de A nano, os Juns s. e ca ~go:,a estaban to-
dos al servicio del emperador, en el COnC!IIUmPrinClpes y eran sus
asesores para responder a las consultas que a él le dirigian a tra-
és de la secretaria imperial; las respuestas que se suscribian env .

la misma instancia se llaman rescnpta.
iv) Mandata. Instrucciones impartidas por el emperador a los

funcionarios imperiales y a los gobernadores de las provincias.
Durante el imperio absoluto el Derecho se creo por obra de esos

rescripta que se denominaron constituciones imperiales, dichas le-
ges fueron la fuente formal casi única, de este periodo. Fue tan co-
piosa su producción que Teodosio 11y Valentiano III ordenaron su
recopilación.

Después de las XII Tablas y del Edictum perpetuum Hadriani
debemos citar como obra compilatoria importante los Códigos Gre-
goriano y Hermogeniano. El primero de estos códigos fue redactado
en Oriente en 292 d.C. Esta colección fue destinada especialmente
para la práctica forense y contenia exclusivamente rescriptos
(constituciones imperiales), siendo el más antiguo uno de Séptimo
Severo del 196. Estaba dividido en 15 libros, divididos en titulos,
ordenados cronológicamente desde 196 d. C. hasta 302 siendo em-
perador Diocleciano. Este código lo conocemos gracias a la recons-
trucción que de él hiciera la Lex Romana Visigotorum.

El Codex Hermogenianus, compilado posiblemente en Oriente
por Hermogeniano autor de un conocido epítome íuris, recoge to-
dos los rescriptos de Diocleciano desde 291 hasta los de Valenti-
niano en 365. No lo conocemos tampoco directamente sino a tra-
vés de la misma fuente que el Código Gregoriano.

Apesar de que la doctrina romanistica los considera como pri-
vados, algunos autores opinan que posiblemente se elaboraron si no
formalmente sí con autorización de Diocleciano y Valentiniano.

La gran colección oficial de constituciones imperiales, se publi-
có por orden del emperador Teodosio 11(408-450) Y se conoce
como Codex Theodosianus (Codex Th).

Esta colección perduró en Occidente en los siglos VI y VIII se-
gún testimonio de Isidoro de Sevilla (570-636)

El 15 de febrero de 438, dividido en 16 libros, se publicó en
Oriente donde reinaba Valentiniano III.
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ti) Emilio Papiniano, principe de los jurisconsultos (mandado
matar por Caracalla), a través de sus Quaestiones, Responsa y loa '
dos libros de definitiones, nos muestra el tipico casuismo de la ju- '
rispmdencia romana. .

íii) Donisio Ulpiano, sus Regulae y Liber singularis, de gran ori- '
ginalidad y abundancia, llenan una tercera parte del Digesto.

iv) Julio Paulo, sus célebres Sententia, comentarios ad Edictu", '
Y ad Sabinum son muestra de la obra de este prolifero jurista.

v) Herennio Modestino, cuya obra, más que tratados fueron '
manuales destinados a la enseñanza y al ejercicio práctico de la
profesión, marca el final de la jurisprudencia clásica.

Gayo y su obra. Este jurista, merece una atención especial. Su
biografia es un misterio, no sabemos su nombre, Galus tiene el as-
pecto de ser un praenomen, no conocemos el lugar de su naci-
miento, y se desconoce la fecha exacta en que vivió. Nos ha legado,
sin embargo una fecunda obra: Comentarios en sus libros a las XII
Tablas; comentarios ad edictum praetoris y ad edictum prouinciale,
en treinta libros; tres libri rerum cottidianarum y 4 libros de insti-
tuciones. Estas Instituta, son el primer ejemplo que conocemoS de
una exposición sistemática de los principios elementales del Dere-
cho privado, lo que hace pensar a muchos, que fue un maestro de
Derecho en alguna región oriental del imperio.

El primero de los cuatro libros trata de las personas y la fami-
lia, el segundo se refiere a las cosas, a la forma de adquiridas y a
las sucesiones, el tercero de la bonorum possessio y de las obliga-
ciones y sus origenes, el cuarto libro, se ocupa de las acciones, es
decir del procedimiento en general. Esta obra la conocemos casi en
su totalidad gracias al descubrimiento que Niebühr hiciera de un
palimsesto en Verona en 1816. En su época Gayo no fue un jurista
reconocido, nunca obtuvo el ius respondendi sin embargo en la
Ley de Citas de Valentiniano III del año 426, lo coloca junto a Papi-
niano, Ulpiano, Paulo y Modestino, y siglos después Justiniano
tomó como modelo sus instituciones y lo llamó Gaius noster.

e) Las constituciones imperiales. Son el término usado para de-
signar las manifestaciones de voluntad normativa del emperador,
estas fuentes de Derecho podian tomar la siguiente forma:

i) Edicta. Principios y normas que los funcionarios y súbditos
debian seguir. En esta época rara vez se referian al Derecho pri-
vado.

íi) Decreta. Manifestaciones concretas del poder jUrisdiccional
del emperador, el procedimiento por él señalado era siempre una
cognitio extraordinem.

íii) Rescripta. Respuestas dadas por el emperador a preguntas



A. CÓDIGO

B. DIGESTO

Una comisión farmada por Triboniana ---{;uestor de palacio--,
Canstantino, Teófila, Dorotea y .otros 13 jurisconsultos inició la
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Una calección de leges, tomando como base las Códigos Grego-
nano, Hermageniano y Teadosiano, recibió el nombre de Cadex Ve-
tus y se publicó en 529. De este Códiga (Cadex Vetus) que sola-
mente estuva vigente cuatro años sóla conacemos un fragmento de
él (Pap. Oxirineo, XV, 1814).

En 534 se publicó una nueva edición del Código de cuya re-
dacción se .ocuparon Triboniano y Dorotea principalmente, que re-
cibió el nambre de Codex Iustiníanus repetítae praelectianes. Se di-
vide en 12 libras, en recuerda de las XII Tablas, subdivididos en
titulas. La constitución más antigua que contiene es de Adriano
IC.6, 23 sin fecha) y la más reciente de Justiniano (C. 1.4) del 4 de
naviembre de 534. El libro I trata del Derecho eclesiástico y de las
fuentes del Derecha. Los libros II al VIII están dedicadas al Dere-
cha procesa!. El libro IX dedicado al Derecho pena!. Los libros X,
Xl y XII cantienen Derecho administrativo y financiero.

Dicha compilación que canstituye nuestra fuente principal de
Derecho romano;la cual carresponde a la cancepción. politica reli-
.asa de Justiniana. N.o se pude en ella negar la religIOsIdad del

gtmperadar ni tmpaca su cesaropapismo, plasmados ambas en nu-
~erosas constituciones que reprimen a paganos, hechos que dis-
ciplinan la vida manástica, regulan el nambramiento de obispas,
asi cama la Navela 131 que atarga valar de ley a los cuatra conci-
lias de Nicea, Canstantinopla, Efesa y Calcedanio.

Apesar de la inmensidad de tada su abra, la Histaria recuerda
a Justiniana principalmente par su gran compilación jurídica.
Cabe señalar que en su intenta restaurador del Derecho, Justinia-
no fue consciente de que su codificación debería seIVircomo Dere-
cha vigente, par lo que varias de los textas utilizados no correspon-
den exactamente a los originales clásicas, debida a lo cual algunas
textos contenían interpolaciones, contradicciones. etcétera.

La labar legislativa justinianea se desarrolla gradualmente, su
recapilación de leges y ius recibe a partir del siglo XVI el nombre de
Carpus Iuris Civilis, se divide en: Códiga, Digesto, Instituciones y
Navelas.

5. JUSTINIANOy EL CORPUS IURlS

El Cadex Th. tuva gran fartuna en la parte accidental del impe_
ria. N.o asi en la .oriental dande fue sustituida por la legislación jus-
tinianea.!

Camo medidas compilatorias del ius es importante la Ley de
Citas de 426 d.C. Esta ley sirvió para aclarar la desorientación tan
grande que en la práctica habia. En ella se establece la autoridad
de los textos juridicos de Papiniano, Ulpiana, Paulo, Modestino y
Gaya. El tribunal de los muertos coma se le conoce a la Ley de Ci-
tas le otorga el ius respondendi past martem a Gaya. Los juriscon_
sultos y su obra, ius, están a partir de este momento al servicio de
las emperadares, la jurisprudencia entra en plena decadencia.

Colecciones mixtas de iura y de leges, son:

Los Fragmenta Vaticana, (alrededar de 470) anteriares a Cans-
tantino y descubiertos en 1821; consisten en una colección de
fragmentos extraídos de las abras de Papiniano, Paulo y Ulpiano
más algunos rescriptos de Severo y Dioclesiano. Después de 476
cabe mencionar las leyes germanas bárbaras:

a) Las Leges Ramanae Barbarorum (redactadas alrededor del
aña 500) o sea el Edicto de Teadasia que adopta el sistema de la
territarialidad en lugar del de la personalidad del Derecho.

b) La Lex Ramana Burgundianun (liber Papianus) (474-516)
cuya fuente san las Códigos Gregoriano, Hermogeniano, Teadosia-
no, las Sentencias de Paulo y las Instituciones de Gayo.

c) El Breviaria de Alarica (Lex Ramana Visigatharum) (506). En
él se recagen el Código Teodosiano, las leyes pasteodasianas y del
ius, las Pauli Sententiae y la Epitome Gaí.
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Justiniana subió al poder en el aña 527 d.C. can una idea fija:
restaurar y renavar la República romana. La realización de esta
idea implicaba la restauración de la unidad territorial, la religiasa,
la administrativa y sobre toda la juridica, que seria el instrumento
para lagrar su finalidad. La fusión del Derecho honorario y del De-
recho civil, ya iniciada siglos antes, encuentra su culminación en
la abra de Justiniano: el Carpus luris Civilis.

1 Sirva como corolario de las peripecias que vivió el Codex Th, el hecho de tener
copia fotocopiada de dicho código en el Seminario de Derecho Romano de la Facul-
tad de Derecho de la UNAM,mismo que recibí como obsequio de manos del Dr. Osu-
jovsky Director del Seminario de Derecho Romano de la Universidad de Cracovia.
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6. EL DERECHO ROMANOA PARTIRDE JUSTINlANO

.. Omnen rei del 16 de noviembre de 533, la carrera de Dere-tuC10n, . .. . l' -hacía en cinco años, baJoel sIguIente plan. en e pnmer ano
cho se , I'b dIO't d' ban las Instituciones y los cuatro pnmeros 1 ros e 1-se es u la

t en el segundo la pars de iudiciis (libro 5 al 11) o la pars deges o,
rebus (12 al 10),Ylos libros dedicados a la dote, tutela, tes~amento
y legados (libros 23, 26, 28 Y30); en el tercero, I~part~ de Jueces o

sas que no se habia estudiado en segundo ano, mas los hbros
~~dicados a prenda e hipoteca, acciones edilicias y usura (libros
20 al 22); en cuarto año se estudiaban los libros 24, 25, 27, 29 Y
31 al 36; Yen quinto año, el Código. La obligación de asistir a cla-
ses cesaba en cuarto año lo que implica que a partir de entonces
los alumnos eran autodidactas.

En oriente se publicaron:

al Las Paráphasis de las Instituciones y un Índice del Digesto,
atribuidos a Teófilo (542), corredactor junto con Triboneano y 00-
rateo de las Instituciones. Ambas obras se asegura que se redacta-
ron en vida de Justiniano,

b) La Ekloga legum, redactada en 18 libros, los primeros 16
tratan de Derecho privado y los dos últimos de Derecho penal y
militar. Publicado por León III el Isaurio (726) con el objeto de faci-
litar la labor de los tribunales haciendo de su conocimiento el De-
recho vigente.

c) Las Basílicas, recopilación de las Instituciones, Digesto, Có-
digo y Novelas, dividida en 60 libros y titulas, La compilación fue
redactada en griego y publicada en el siglo IX por León VI el filóso-
fo. Constituyó la legislación de Oriente hasta la caída de Constan-
tinopla.

Las prohibiciones hechas por Justiniano (Const. Deo auctore y
ratificada por Const. Tanta) de hacer comentarios a su obra y sólo
permitir traducciones en lengua griega, no fueron puestas nunca
en práctica.

El Derecho romano justinianeo siguió dos trayectorias dis-
tintas:
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Como su nombre lo indica, esta obra se inspiró en las Institu-
tas de Gayo y habian de servir como libro de texto a partir del pri- ,
mer curso de la carrera de Derecho, se inicia y promulga en 533.
Se divide en cuatro libros subdivididos en titulas. El libro I trata de
las personas. El libro II de las cosas, propiedad, derechos reales y
el testamento. El libro III de la sucesión intestada, obligaciones
nacidas de contrato y doctrina general de las obligaciones. El libro
IVse ocupa de las obligaciones nacidas de delitos, proceso privado
y termina con un titulo sobre publicis iudiciis. Las Institutas fue-
ron además de un manual escolar, fuente legislativa.

D. NOVELAS

C. INSTITUCIONES

Las constituciones que redactó Justiniano a partir de la publi-
cación del Código fueron recopilados después de su muerte. Se co-
nocen tres versiones de ellas: La Authenticum o Vulgata que contie-
ne 134 novelas, la Epitome Juliani que comprende 124 (o 122,
pues hay dos repetidas) y una griega que contiene 168 novelas. La
mayor parte de las constituciones se refieren al Derecho público;
las que se refieren al Derecho privado tienen carácter interpretati-
va. Sin embargo hay algunas que renovaron efectivamente las ma-
terias que reglamentan las Novellae 118 y 127 sobre sucesiones y
la 22 sobre matrimonio.

La compilación de Justiniano constituyó una reforma al plan
de estudios para los estudiantes de Derecho. A través de la consti-

compilación del ius con base en la Constitución Deo Auctore de
conceptione Digestorum, del 15 de diciembre de 530. Dividido en
50 libros, títulos, leyes y fragmentos, el Digesto contiene citas <ilI
39 jurisconsultos, a quienes se da la misma jerarquia. Los comp¡.
ladores tuvieron plena libertad para elegir material y autores, asl
como la facultad de enmendar, suprimir y sustituir los textos ori.
ginales (Constitución Tanta; del 16 de diciembre de 533 que a la é
vez prohibe hacer criticas al texto, debido a que el mismo era ex~
presión de la auctoritas imperial de Justiniano) ya que el objetivo
era establecer un sistema de Derecho vigente. La obra no sigue un
orden cronológico y el indice de obras y autores utilizados no coín-.
cide con el contenido, lo que nos hace pensar, en la existencia de
predigestos. Esta antologia jurisprudencial se publicó en 533.
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ÍNDICE Y OBRAS DE LOS PRINCIPALES JURISTAS ROMANOS
(ORDEN ALFABÉTICOI

Aelius Paetus Catus Tripertita (o).
SigloII (cónsul)a.C.

Africanus Epistolarum libri.
Siglo11a.C. Quaestionum 1.IX.

Alfenus Varus Digestorumlibri XL.
¡cónsul suffectus) Digestorum a Paulo epitomatorum libri.39 a.C.

AquiliusGallus.
(Pretor)
66 a.C.

Cassius Longinus. Iuris civilis libri.
(Cónsul)
30 d.C.

Cato Marcius Porcius. Comentarii iuris civilis.
(Censor)
234-159d.C.

En España, el Fuero Juzgo (654) que tiene principios romanos,
álido tanto para los romanos como para los germanos de

fue v . 1" l' I . I- a Si bien pronto se abrogo, vo VIOa ap lcarse en e Slg o XII.Espan. . ..
Entre 1256 Y 1263 Alfonsoel S~blOelabora la? fa~~sas S,:,te Pa.rtl-
das de tínte romanista. Ademas el Derecho ]UstImaneo mfluyo a
t vés de las universidades. Durante los siglos XIXYXXsurgen las
r':.ndes codificaciones. El Derecho romano dejó de ser Derecho

~sitívo, pero la mayor parte de los Códigos (Prusiano, Napoleón,
~lemánJ Suizo, etcétera) contienen en sus artículos principios e
instituciones de Derecho romano. Los romanistas ven su ciencia,
a partir de entonces, con perspectivas tanto culturales, históricas,
como científicas. El Derecho romano deviene una vez más Derecho
universal.

La recepción del Derecho rOmano en nuestra legislación se dio
por varios conductos. A partir de la conquista se aplicaron en Mé-
xico las leyes españolas e indianas, ambas de indudable corte ro-
mano, las Siete Partidas, la Nueva y la Novísima Recopilación prin-
cipalmente, que siguieron vigentes, en parte, aún después de la
Independencia. El Código de Napoleón y la doctrina francesa fue-
ron sin lugar a duda base e inspiración de los códigos civiles mexi-
canos de 1870, 1884 Y 1928.
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d) El Hexabiblos, condensación de las Basílicas y el Derecho
romano vigente en 6 libros, de ahi su nombre, ordenada por el
Juez Constantíno Harmenópulos (1345). Su vigencia perdura to-
davia bajo los turcos y en el año 1835 se le confiere fuerza de ley
para el reino de Grecia.

B. RECEPCIÓN DEL DERECHO ROMANO EN OCCIDENTE

La historia del Derecho romano en Oriente sigue una trayecto-
ria constante de decadencia, en cambio, en Occidente el Derecho'
romano renació.

Escuela de los glosadores. A partír de 1090 época en la que un
manuscrito del Digesto fue descubierto por el monje Imerio en
una biblioteca de Pisa, los juristas de Bolonia se dedicaron a glo-
sarlo, entre ellos destacan Martin, Búlgaro, Jacobo y Hugo. Esta
afición al estudio de la jurisprudencia romana se materializa en la.
Glosa de Acursio en 1227 que consagra todas las glosas realizadas
anteriormente.

La Escuela de los comentaristas. A la escuela boloñesa de los
glosadores sigue, a mediados del siglo XIII,la de los Posglosadores:
o comentariastas. Entre los juristas más destacados podemos nom-
brar a Ciro de Pistoia, Bartola de Sassoferrato y Baldo de Ubaldis.
Con un nuevo método de estudio, comentan las obras de los glosa-
dores, formulando definiciones y haciendo divisiones y clasifica-
ciones que se apartan del espiritu del Derecho romano.

Estas escuelas carecen de perspectiva histórica, pero tienen el
mérito de darle difusión y vida al Derecho romano.

La influencia que el Derecho romano tuvo a partir de los glosa-
dores y posglosadores en Europa, fue diversa; la recepción se dio
en varios países de distinta manera.

En Francia, al sur, imperó el Derecho romano; a través del
Breviario de Alarico principalmente; en el norte, rigió sobre todo el
Derecho germánico; pero esta región recibió el impacto de los pos-
glosadores y surgieron grandes romanistas como Cuyacio, Donne-
lo y Potíer; éste último influyó en el Código Civil de Napoleón.

En Alemania, el Derecho germánico se vio influido por el roma-
no a partir del siglo xv, a través de las universidades, principal-
mente la de Bolonia a las cuales se remitían las sentencias para
que opinaran. Asi se creó el usus modemus pandectarnm, el cual
alcanza esplendor en los siglos XVIIYXVIII,cuyo máximo exponente
fue Heinecius.

Holanda ofreció durante el siglo XVIIuna escuela brillante, la
jurisprudencia elegante, en la que destacaron Vinnio, Noodt y
Schultíng.
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ÍNDICE Y OBRAS DE LOS PRINCIPALES JURISTAS ROMANOS
(ORDEN ALFABÉTlcol
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De iure avilL

Epistolarum libri.
Regularum.
Responsorum

De adulteriis.
Definitionum.
Quaestionum.
Responsornm.

De usucapionibus libri..

De actionibus.
De adulteriis.
De appellationibus.
Ad edictum aedilium.
Ad edictum praetoris.
Epitomae Labeonis.
De extraordinariis criminibus.
De forma testamenti.
De iniuriislnstitutionum.
De iure liberllornm.
De iure patronatus.
De iure singulari..
Ad legem Aeliam Sentiam.
Ad legem Falcidiam.
De legibus.
De libertatis dandis.
De officio praefecti urbis.
De officio praetoris tutelaris.
De publicis indiciis.
Quaestionum.
Ad Sabinum.
Ad senatus consultis.
De usuris.
De testamentis

Nerva (padre)
(cónsui)
año 22.

ÍNDICE Y OBRAS DE LOS PRINCIPALES JURISTAS ROMANOS
(ORDEN ALFABÉTlcol

Neratius Priscus.
Siglo 11.

Papiniano.
Siglo IlI.

Nerva (hijo)
(pretor)
Año 65

Mucius Scaevola.
(Cónsul)
95 a.C.

Paulus.
Sigios 11-UI.

Ad XII tabulas libri
Ad edictum praetorls peregrini libri.
Ad edictum praetoris urhani libri.
Responsomm libri

De delatoribus.
Insntutionum.
De indicis publicis.

Iuris epitomarnm.

Epistolarum.
Ex posterioribus Labeonis

Comentariorum libri Digestorum XXXIX.
Epistolarum libri Qaestionum libri.

Digestorum.
Ad legem Juliam et Papiam.
De officio consulis libri.
De appettationibus.

Ad edictum praetoris urbani libri.
Ad edictum provincia le.
De fideicommissis.
De manumissionibus.
Institutionum.Rerum cottidianarnm.
Ad senatus consultum Oifitianum.
Ad senatus consultunn Tertullianum.
Ad verborum oblígationibus.

De ambiguitatibus.
Digestorum.

De differentia dotis.
De excu.sationibus.
Pandectarnm.
De praescriptionibus.
RegularumResponsorum.
De testamentis.
De ritu nuptiarum.
De ínofficíoso testamento.

Gayo.
Siglo U.

Celsus (padre)
Siglo 1.

Celsus (hijo)
Siglo U.

Hermogenianus.
Siglo IV.

Marcellus.
Siglo U.

Marcianus.
Sigios U-lIl.

Modestino.
Siglo U.

Javolenus Priscus.
(Cónsul)
año 90

Julianus.
Siglo U.

Labeo.
Siglo 1.
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CUADRO DE PERIODIZACIÓN POLÍTICA-JURÍDICA

Fundación Crisis de la Leges Lex Lex Poetelia Crisis agraria 10 y 2°
de Roma Monarquia XII Tablas Liciniae

Hortensia Papiria al frente
TriunviratosSextiae los Gracos

753 a.C.? 510 a.C.? 451 a.C. 367 a.C. 286 a.C. 362 a.C. 133 a.C. 31 a.C.?

MONARQUíA Periodo
REPÚBLICAde Transición

• Rey Magistraturas Senado Comisios
Colegio de pontifices

ORGANlZACIÓN • Senado al ordinarias b) extraordinarias - por curiasPOIÍ\'\CA - cónsul ~ pontífice - por centurias
- cuestor máximo - por tribus

• Comicios: - por curias - censor - dictador
(asamblea - por centurias - pretor - tribuna
del puebla) - edil de la plebe

RtGIMEN Agrícola (doméstico-, trueque) Mercantilista (monetario)ECONÓMICO

Gens
Tres clases:

CONTEXTO
Familia Patricios - SenadoresSOCIAL Clientela • patricios / plebeyos v, - Caballeros(populus romano) plebeyos - Simples ciudadanos

CARACTERíSTICAS Arcaico: Ius y fas Prec1asicos: Tus ciuile y ius honorarium (dualismo)DE DERECHO

FuENmS • Costumbres • La.Ley
DELDERECHQ Mosmaiorum • Los plebiscitos

• Leges regias? • Edicto de 10$Magistrados
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Imperio absoluto

Emperador

Ascenso
Diocleciano Cristianismo

de Octavio Augusto Religión oficial

27 a.C.-31 a.C. 286 382

IMPERIO
Principado Tetrarquía
(Diarquia)

2 Augustos
ORGANIZACIÓN Príncipe

POLlTICA 2 Césares

Senado

División del Imperio
en Oriente y Occidente

a partir de Teodosio

395

Caida del Imperio
Romano de Occidente

476

REGIMEN
ECONÓMfCO Comercialismo Crisis económica

(panem et ciTcenses) Crisis monetaria y agricola

Persecuciones religiosasCONTEXTO
SOCIAL

CARACTERisT1CAS
DE DERECHO

Burocracia imperial
bien pagada

- orden ecuestre
- aristocracia de la banca y del comercio
- orden senatorial (nobilitas)

Derecho Clásico (ius civile / ius honorarium) Aumenta la represión penal
y el Derecho se burocratiza

Injerencia politica del ejército

Derecho vulgar o posc1ásico

Código
Napoleón

Siete
Partidas

Fuero
Juzgo

• Constituciones imperiales

Lex Romanae Barbarorum
Lex Romana Burgundionum
Lex Romana Visigothorum

Teodosio II
Código

Teodosiano

Ley de
Citas

Código
Hermogeniano

Código
Gregoriano

• La Ley
• Senadoconsultos
• Edicto de los Magistrados
• La jurisprudencia
• Constituciones imperia1ea

Diocleciano

FUENTES
DELDERECHO

285-305 292? 293? 426 408-450 475-506 450-500? 1256-1263 1084

IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE

ORGANIZACIÓN
POLITICA Absolutismo Imperial

REGIMEN
ECONÓMICO Disminuye la esclavitud

Regimen Feudal Medieval

CONTEXTO
SOCIAL Fuerte estratificación social

CARACTERlsTICAS
DE DERECHO Derecho posclásico o vulgar Recepción en occidente

FuENTES
DELDERECHO

• Constituciones Imperiales
• Jurisprudencia burocrática
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1. CONCEPTOY CLASIFICACiÓN

Al Derecho no le interesan todas las características fisicas o psí-
quicas de los sujetos. Son sólo algunos atríbutos relevantes tales
comoel estado civil, la nacionalidad, el domicilio, la edad, etcétera,
los que conforman ese ente artificial que llamamos persona.

A pesar de que las fuentes romanas señalan que todo el Dere-
cho existe para el hombre, no es el ser humano el protagonista en
el actuar juridico; la capacidad para tener propiedades, créditos,
derechos, deudas, etcétera, es lo que llamamos en Derecho, capa-
cidad jurídica y quien goza de ella es la persona.

CAPITUW III

SUJETOS DE DERECHO

PROEMIO

El hombre, considerado según la terminologia kelseniana como
centro de imputación de derechos y obligaciones constituye la per-
sona, es decir, son sujetos de Derecho, aquellos que tienen el po-
der tutelado por el derecho objetivo de exigir de otra persona el
cumplimiento de determinada conducta.

Etimológicamente persona significa máscara, carácter, perso-
naje de teatro, etcétera. Las personas pueden ser jurídicas o fisi-
casoComo se observa el concepto de persona en Derecho romano,
es más estrecho que el de hombre, puesto que los esclavos no son
considerados personas; pero a la vez es un concepto más amplio,
debido a que las personas jurídicas no son hombres.

A. PERSONAS JURÍDICAS O MORALES

El Derecho romano no teorizó sobre el concepto de persona ju-
rídica, sin embargo en la práctica, tanto en el orden prívado como
es el caso de las universitas personarum: corporaciones profesio-
nales, societas publicanorum, etcétera, como en el orden público:
populus romanus, municipia y colonias; se dieron muchos casos
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B. PERSONAS FlsICAS

En Roma a diferencia de la actualidad no todo hombre era su-
jeto de Derecho. Para ser sujeto activo de Derecho, persona, lo que

b) Fundaciones. Son afectaciones de patrimonio destinados ,~
un fin común. Un patrímonio personificado como tal se encuen~
esbozado hasta Justiniano. En el Derecho clásico para lograr fines
benéficos se recurría a medios indirectos como la donado sub
modo, legados, fiducia, etcétera.

2. STATUS DE LASPERSONASFÍSICAS
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en,terminologia jurídica llamamos capacidad de obrar O de ejerci-
cio, el Derecho romano requeria la confluencia de varios requisitos.

Inicio y extradición de la persona fisica. Para la existencia de la
persona fisica el Derecho requiere que nazca viva, viable y con for-
ma humana. Según los proculeyanos, la prueba de que el ser vivia
se demostraba con el prímer llanto, para los sabinianos, CUalquier
movimiento del cuerpo, sobre todo, de la respiración, era signo
suficiente de vitalidad, Justiniano acogió esta última opinión. La
extinción de la persona fisica se da con la muerte, el concepto jurí-
dico de muerte corresponde al médico-biológico.El hecho de la muer-
te de una persona marca el momento de la apertura de su suce-
sión y el inicio de la aplicación de las instituciones del Derecho
hereditario. Sin embargo antes de nacer y después de la muerte se
pueden producir efectos juridicos en relación con la personalidad.

Nacido un hombre en las condiciones antes dichas, el Derecho
romano no le confiere, sin más, la aptitud de tener derechos y obli-
gaciones como en las legislaciones modernas, exigese además que
el nacido sea libre (status libertatis), ciudadano romano (status ci-
vitatis) y que tenga cierta posición en la familia (status ¡ami/iae),
Gayo (1, 159, 162).

En la concepción jurídica romana estos tres status se conside-
raba como aspectos de la personalidad jurídica de un individuo
respecto del ordenamiento jurídico del Estado.

En el Derecho romano se puede dar la extinción de la persona-
lidad juridica aún en vida, debido a la reducción a la esclavitud de
Un hombre libre, o la disminución de su personalidad debido a
cambios de su posición respecto al orden jurídico.
.. El cambio de posición del individuo frente al ordenamiento ju-

ndlCOse conoce con la expresión capitis deminutionis de la cual se
distinguen tres casos: '

. a} La máxima, cuando el individuo libre pierde la libertad y de-
\>leneesclavo (1. 1, 3, 1; 2 YD. 1, 5, 4, pr.)

. b} La media, cuando pierde la ciudadanía romana conservandolibertad y

.. c} La mínima, cuando cambia su condición dentro del seno fa-
mihar cayendo bajo la potestad de un pater familias o pasando de
la potestad de un pater familias a otro.
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que confirman la existencia de lo que hoy denominamos persona
jurídica o moral.

Las personas jurídicas son entes diferentes a los hombres, a
los que el ordenamiento les concede capacidad de ser titulares de
derechos y obligaciones.

El concepto de persona jurídica o moral aparece paulatina-
mente en los textos romanos; la doctrína moderna a la luz de ellos'
las divide en:

a) Asociaciones o corporaciones. Son un conjunto de personas
unidas entre si, voluntariamente o por la tradición, para la conse- ,
cución de un fin común. Los romanos las designaban con diversos
nombres: societas, collegium, corpus, universitas, etcétera y les
concedian la capacidad de ser titulares de derechos y la facultad
de crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones. '

Las características de las corporaciones son;

i) Su existencia debe ser independiente de la de sus miembros. '
El cambio de sus miembros no afecta la existencia de la corpora-
ción. Alfeno s. I a.C. (D. 5, 1.76).

ii) Su patrimonio no debe mezclarse con el de sus miembros, '
Lo que se le debe a una persona colectiva no se le debe a sus
miembros. (Ulpiano D. 3,4.71).

iii)Los actos de los miembros no deben afectar a la corporación.
Las corporaciones pueden ser públicas como el Estado y el'

municipio y semi-públicas tal es el caso de cofradias religiosas;
corporaciones funerarias, corporaciones de artesanos, navíos, et¡.
cétera, y privadas, entre las que se encuentran las sociedades parli
la explotación de minas, de salinas y cobro de impuestos. I

Son pocas las corporaciones a las que los romanos reconocie-
ron personalidad jurídica, al resto las trataban como simples rela"'
dones entre los socios sin trascendencia hacia los terceros. )'



3. STATUS LIBERTATIS

Sobre esos tres casos de capitis deminutio la doctrina romanis-
tica basándose en una cita de Paulo (D. 4, 5, 11) ha construido la
teoria de los tres status: libertatis, civitatis y familme.

A. FUENTES DE LA ESCLAVITUD

Las fuentes de la esclavitud son el Derecho de gentes y el Dere-
cho civil.

a) Del ius gentium son: .
i) El nacimiento. Nace esclavo el hijo de madre esclava. Apartir

del Derecho clásico, se reconocía (favor libertatis) que si la madre
era libre en cualquier momento de la preñez, aunque en el parto
fuera esclava, el hijo seria libre (D. 1, 5, 5, 3; Inst. 1, 3, 4 pr.) ..

ii) La cautividad de guerra. El Derecho civil romano sólo conSI-
dera esclavos a los extranJ'eras apresados por los romanos durante

. 'daduna guerra declarada (D. 50, 16, 139, 1; 1.1,3,3). La cautlVl
Iera la fuente más anUgua y más importante de la esclavi~d, o:

prisioneros devenian ,>ropiedad del Estado quien los destinaba
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servicios públicos o los vendía a particulares en subasta pública.
El Derecho romano aplicaba la institución de la captivitas tanto a
favor como en contra de los ciudadanos romanos. La esclavitud
que se derivaba del cautiverio era denominada por los juristas ro-
manos servitus injusta. Los cautivos que en el momento de caer en
prisión eran ciudadanos romanos, por el simple hecho de volver a
un territorio romano adquirian ipso iure su pristina calidad de ciu-
dadano romano y todos sus Derechos (postliminium).

b) Según el Derecho civil, derivado de las XIITablas, se cae en
esclavitud por:

i) La negativa a inscribirse en los registros del censo: el ineen-
sus, el que dolosamente se sustrae al registro censal, amerita la
esclavitud. Esta causa estuvo aún vigente en el Derecho imperial.

ii) Faltar al pago de los impuestos.
iii) No participar o desistirse del servicio militar; al indeleetus

se le considera como indigno de pertenecer a la comunidad roma-
na; los magistrados pueden venderlo por cuenta e interés del pue-
blo romano y deviene propiedad del compraqor. o

iv) Ser sorprendido durante la comisión del delito de robo; el
ladrón se convierte en esclavo del robado, pena que más tarde se
sustituyó por la pecuniaria.

v) Por no pagar una deuda. La lex Poetelia Papiria (326 a.C.)
prohibió la esclavitud por deudas.

e) Según el Derecho clásico y el Derecho posclásico caía en es-
clavitud:

i) El hombre libre que se hacia vender como esclavo (Inst. 1, 3,
4; D. 1.5, 5, 1); esta causal sólo se considera del ius eivile a partir
de Justiniano.

ii)El liberto ingrato. A partir del Derecho imperial el patrón po-
día revocar su manumisión, si el esclavo no había cumplido con
sus obligaciones frente a aquél.

iii) La mujer libre que tuviera relaciones sexuales con el escla-
vo.ajeno sin autorización del patrón, deviene esclava de ese pa-
trono (Gayo 1, 1, 84).

iv)El que era condenado a las minas o a ser arrojado a las fie-
ras o a gladiador, era considerado para todos los efectos como es-
clavo sin tener patrón.

B. CONDICIÓN JURiDICA DEL ESCLAVO

. El esclavo no tiene personalidad jurídica. Su unión con la mu-
Jer no es un matrimonio sino un contubemium. que no crea familia
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La distinción jurídica entre esclavos y hombres libres (Gayo 1,
1, 9) encuentra su base en el contexto social y económico del mun-
do antiguo, que consideraba a la esclavitud institución del Dere-
cho de gentes, como necesaria a la organización de toda comunidad
política. Los servi eran seres humanos a los que el ordenamiento
juridico no reconocía ni atribuia personalídad.

Durante la monarquía la esclavitud era míníma, los pocos es-
clavos que cada familia romana tenía gozaban de una posición si-
milar a la de las personas sujetas al poder del pater familias.

Durante la república al verificarse los grandes cambios que las
conquistas causaron, la comunidad económica dejó de ser autosu-
ficiente y cedió el paso a las grandes explotaciones agricolas e in-
dustriales la afluencia a Roma de esclavos no itálica s cautivos au-
mentó. L~ esclavitud entró en auge a fines de la república y .
principios del imperio, con la gran cantidad de cautivos que llega- .
ban allende los mares. Las fuentes hablan de diez mil esclavos
vendidos en un solo dia en el mercado de Delos, de ciento cincuen-
ta mil chipriotas vendidos por Paolo Emilio, de un millón de galos'
vendidos por César, etcétera, el esclavo se convirtió en simple ins-
trumento de trabajo y se le ubicó en la categoria de res mancipi. El
Derecho positivo mexicano proscribe la esclavitud con fundamen- .
to en el articulo 10 constitucional.



ni relaciones de parentela. Tiene capacidad de obrar pero no de
goce, es decir, puede realizar ciertos actos jurídicos, que no son ln-

tuiti personae, sino intuiti reí (estipulaciones, derechos reales, con-
tratos, etcétera, que no son intuiti personae) si bien todo !o que ad-
quiera a través de ellos pasa a ser propiedad del patron, el que
podia desconocer las operaciones si le perjudicaban, por lo que los
terceros se veian asi perjudicados.

El pretor creó las actiones adiecticiae qualitatis para responsa-
bílizar al patrón de los actos realizados por su esclavo. SI e: escla~
vo comete un delito se hace civilmente responsable el dommus, SI
bien cabe a éste, la posibilidad de liberarse de la correspondiente
condena pecuniaria, entregando al esclavo a la persona pel)Ud1Ca-
da (noxae deditio). .

El esclavo puede tener un peculium, cierta cantidad de bIenes
o dinero, que el dominus le confiere, reteniendo la propiedad, en
tales casos los terceros que tuvieran relaciones con el esclavo pue-
den ejercer la actio de peculio, contra él. El esclavo tiene personali-
dad en el orden religioso, en el votum, en el sepulcro y en las hon-
ras funerarias.

C. LIMITACIONES LEGALES A LOS DERECHOS DEL DUEÑO

En la antigüedad el dueño tenía el ius vitae necisque sobre el es-
clavo, pero no lo ejercía, posteriormente cuando este derecho es de-
rogado, el esclavo es victima de grandes castigos y se inicía u~a se-
rie de disposiciones legales para aliviar su situación, cabe menClOnar:

a) La Lex Petronia (19 a.C.) que requiere que el dueño obtenga
autorización del magistrado para arrojar al esclavo a las fieras.

b) Un edicto del emperador Claudio (años 41-54 d.C.) que prohi-
be que el dueño abandone esclavos viejos o enfermos.

c)El emperador Domiciano (años 81-96 d.C.) castiga con pena
pecuniaria la castración de un esclavo.

d) Antonino el Piadoso equipara la muerte de un esclavo a un
homicidio (138-161 d.C.).

e) Los emperadores cristianos sin hacer a un lado las diferen-
cias entre libres y esclavos mitigaron su condición dando mayor
importancia a las uniones conyugales entre esclavos.

. ... doro el esclavoj) Justiniano introduce un pnnC1plO mnova .
abandonado por su dueño se considera liberto (Nov. 22, 12).

D. EXTINCIÓN DE LA ESCLAVITUD

La esclavitud se puede extinguir por un acto voluntario del
dueño, manumissio, por la ley, por la muerte o como resultado de
un fenómeno sociológico que llevó a otra forma de sumisión, el co-
lonato, que se dio en el feudalismo medieval.

La manumissio es un acto de disposición por virtud del cual el
esclavo se hace libre y ciudadano.

a) Los modos de manumisión del antiguo Derecho civil son:
i) Por un proceso fingido (manumissio vindicta). Ante el magis-

trado, el dominus se acompañaba de un amigo quien declaraba,
tocando al esclavo con una varita, que era hombre libre, el dueño
no se oponia y el pretor, cónsul o gobemador, confirmaba la decla-
ración (addictio libertatis).

ií) Por la inscripción del esclavo en el censo (manumissio cen-
su). Podia hacerse sólo cada 5 años. El dueño inscribia al esclavo
en la lista del censo de ciudadanos. Esta forma de manumisión
desapareció a fines de la república.

iií)Por testamento (manumissio testamento). Que consiste en 1.1
declaración de libertad hecha por el dominus en su testamento; ya
fuera de modo directo, nombrándolo heredero, o en forma indirec-
ta, indicándole a su heredero que manumitiera a determinado es-
clavo. La manumisión hecha a través de un testamento puede es-
tar sujeta a una condición suspensiva.

Iv)Por sacrosantis eclesiis. En la época de Constan tino aparece
otra forma solemne de manumitir mediante la declaración hecha
por el sacerdote ante los fieles, reunidos en la iglesia.

b) El pretor intervino en la materia de manumisiones creando
otras formas menos formales que son:

i) Por declaración escrita (per epislotam).
ií) Con la presencia de testigos (inter amicus).
iíí) Por sentar al esclavo a la propia mesa (per mensam).

E. RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE MANUMITIR

Las .manumisiones, por razones políticas, sociales, económi-
~asJ etcetera, comenzaron a ser excesivas, Augusto puso coto a la
libertad de manumitir, de la siguiente manera:

a) Estableció un impuesto de 5%.

t· b) Una Lex Fufia C?aninia(2 a.C.) prohibia al testador manumi-
Ir por testamento mas de CIertoporcentaje del total de sus escla-

vos; .e~ total no podian exceder de cien. Esta ley fue abolida porJustimano (1. 1, 7).

47SUJETOS DE DERECHO
PANORAMA DEL DERECHO ROMANO46



F. SITUACIÓN JURÍDICA DEL LIBERTO

c)La Lex Aelia Sentia (año 4 d.C.) completó las limitaciones es-
tablecidas por la anterior. Prohibió las manumisiones hechas en
fraude de acreedores y exigió que el que manumitiera, tuviera
cuando menos veinte años y el esclavo treinta. Esta ley se encon-
traba vigente aún en tiempos de Justiniano.

Cabe señalar que tanto las manumisiones como la decadencia
de la esclavitud no obedecen a una causa única; así para la meto-
dología marxista obedece a causas económicas; el avance cultural
que supuso el Cristianismo junto con la influencia estoica marca-
ron su impronta en ambos fenómenos juridicos.

No se puede acusar al ordenamiento romano de inhumano por
admitir la esclavitud para desconocer que todo el mundo antiguo,
y el derecho natural en especial, la reconocian como un mal nece-
sario y nosotros como correspondiente a un determinado periodo
histórico.
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4. STATUS CIVITATIS

.Par~.que una persona tenga capacidad juridica respecto a la
leg¡slaclOnro~ana debe ser miembro de la comunidad política de
Rol1la,de la ClVltas. Este concepto de civis romanus tiene una evo-
lucI?n paralel~ a la expansión de Roma, así el concepto de ciuda-
dama se amplIa pnmero a los habitantes no romanos de la región
latma (340 a.C.I: luego a los habitantes no latinos de Italia (90 a
88 a.C.), despues bajO Vespasiano, se concede a todos los inge-
nuos de España y finalmente el emperador Caracalla en la Consti-
tUtlOAntommana (año 212 d.C.), la concede a todos los habitantes
dellmpeno, excluyendo a los dedicticios. Esta restricción tuvo un
alcance mlmmo y perdió pronto sentido.

A. DERECHOS QUE COMPRENDE LA CIUDADANiA ROMANA

a) Derechos del ius publicum
i) El derecho de votar en los comicios y en los concilia pie bis, es

deCIr,el lUS sufragii.
ii) El derecho de acceso a las magistraturas, ius honoru';'.
111) El lUSp:ovocationis ad populum, o sea, el derecho de apelar

ante los comlCIOSpor la imposición de una pena capital decretada
por cualquier magistrado que no fuera dictador.

IV)El derecho de servir en las legiones (ius militiae).
b) Derechos del ius privatum:

b. 1) El derecho a casarse en iustae nuptiae; ius conubii o connu-
lUmyp ". or consIguIente poder constituir una familia con los pode-

res mherentes a la misma: patria potestad tutela manus etce'-tera. ' , ,

m ii) El derecho a realizar negocios juridicos; ius commercii o co-
su~:~~um;tales como adquirir y transmitir la propiedad civil, ser

J pasIvo o actIvo, en las relaciones contractuales etcétera El
comerclum abar t b" . .. ,.
S ca am len POSIbIlIdadesen el orden sucesorio' ya
ea como testador h di' 'facti . '. ere era, egatano o testigo, o sea la testamenti

0, actwa o paSlVa.

imp::~a~1der~cho de recurrir a los tribunales; tener el ius actiones,
efectivo ~ pOder poner en marcha la maquinaria procesal y hacer

~ os erechos subjetivos.
la a~~f:n ~l ~en~amiento romano, como el de todos los pueblos de
vig gue a , e ordenamiento jurídico de un estado sólo tiene

or entre sus ciud dI' .jero . " a anos y exc uye OrigInalmente a los extran-
s. El lUS ewde es, por tanto, exclusivo de los ciudadanos!nanos. ro-
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El esclavo manumitido solemnemente, liberto (diferente es el
ingenuus, que es el que nació y permaneció libre), adquiere el sta-
tus libertatis y participa de alguna manera en la ciudadanía y en la .
situación familiar (status [amiliae). No logra sin embargo el ius ho-
norarum ni en el ius connubii.

Si el liberto no fue manumitido solemnemente sólo se conside-
raba un latini iuniani, no tenía los derechos anteriores, ni el ius su~
[ragii, no podía testar, era libre de hecho pero no de derecho.

Si fue manumitido solemnemente quedaba en relación de de- .
pendencia con su antiguo patronus (iura patronatus) respecto al cual
tiene ciertas obligaciones:

a) Respetarlo (obseqium), de esta obligación deriva el abstener-
se de entablar contra él acción críminal que llevara aparejada infa- ,
mia y la obligación de darle ciertos alimentos en caso de indígencial

b) Servirle (operae officiales); o sea acompañarlo en sus viajes,
cuidar su casa durante su ausencia, etcétera. '

c) El patrón y sus descendientes agnaticios tienen derecho,'
siempre que el liberto no tenga herederos agnados, de sucederlo
legitimamente. Este derecho se halla tutelado por las acciones Fa-
biana y Calvisiana.

d) Además de estos iura patronatus automáticos, el patrón PD;
día estipular otros operae [abriles. El pretor puede modificarlos SI

considera que son excesivos.
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c)Por concesión de los comicios, durante la república, o por el
emperador. Esta concesión que podía ser individual o dada a una
comunidad política, devino uno de los factores de integración na-
cional más importante del imperio, que culmina con la Constitutio
Antoniniana (en el año 212 d.C.) la que logra además, la unifica-
ción de todos los derechos locales provinciales existentes hasta
entonces.

El problema de la Constitutuio Antoniniana ha sido estudiado
desde muchos puntos de vista:

a) Como clave política, es decir, que tal providencia representa
la tendencia a la simplificación igualitaria, caracteristica de los re-
gímenes absolutistas.

b) Como remedio fiscal; medida hábil para someter a las pro-
vincias al pago de mayores impuestos.

c) Desde el punto de vista militar encuentra su justificación
como una medida para revigorizar las legiones.

Ninguna de estas explicaciones encuentra apoyo en las fuentes
debido a que el propio documento de la mencionada constitutio es
de dificil lectura. El papiro griego dice así: "Dése a todos los habi-
tantes de la Ecumene (del área del imperio), la ciudadanía roma-
na, pudiendo conservar sus relaciones con las comunidades loca-
les, excepto a los dedicticios". Respecto de quienes fueron los
dedicticios, Arangio Ruiz señala que en el siglo 111a.C., eran los
bárbaros; para De Martino se trata de los antiguos esclavos manu-
mitidos al margen de las formas solemnes en virtud de la Lex Aelia
Senctia. Otros autores consideran que fueron los judíos después
de la destrucción del templo de Jerusalén (78 d.C.). Es importante
señalar que con la mencionada y debatida constitutio el Derecho
romano, que antes respetaba las autonomías locales, dejó de ha-
cerla y todas las provincias debieron regirse por la legislación ro-
mana. Por tanto, Caracalla provocó un conflicto de derechos loca-
les. Después de Diocleciano, la constitutio tuvo un efecto negativo,
ProduJ? la vulgarización del Derecho romano, acentuada por la bi-
Partlclon Oriente y Occidente. Me atrevo a afirmar que si bien el~t' ,

~e lVOde Caracalla era otorgar la ciudadanía a todos los habi-
tantes del Imperio sin que estos tuvieran que renunciar a su pro-
Pi.aciudadanía, logró sentar las bases de la doble nacionalidad fe-norn ~ ,

. eno que aparece en la epoca de Augusto, quien en su tercer
edlcto concede en fonna de excepción que los ciudadanos que ha-
Yan logrado la ciudadanía romana, están obligados a pagar los im-
PUestos de la provincia de Cirene.
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B. CATEGORÍAS INTERMEDIAS ENTRE CIUDADANOS Y EXTRANJEROS

El ciudadano romano que goza plenamente de los derechos an-
tes enunciados es un ingenuo (civis óptimo iure) y se le reconoce
por los nombres que lleva, el nombre individual praenomen, por
ejemplo, Marcus, el nombre familiar nomen, por ejemplo, Tulio, y
la rama particular de la gens cognomen, por ejemplo, Camelia, y;
algunas veces el apodo agnomen por ejemplo, Cicerón.

Entre el ingenuo y los bárbaros los que vivian fuera de la re-
gión dominada por Roma hay una gradación:

a) Los antiguos confederados del Latium, los latini veteres, no
tenían en Roma el ius honorum, gozaban empero de todos los dere-
chos; se convirtíeron bajo Sila en ciudadanos con plenos derechos.

b) Los libertas manumitidos conforme al ius civile, carecían del
ius honorum y del connubium con familias senatoriales.

c) Los que habían establecido una colonia, latini coloniarii, ca-
recían de todos los derechos polítícos en Roma, pero los ejercían
en sus ciudades y no gozaban del connubium.

d) Los creados por la Lex [unia Norbana (año 19 d.C.) gozaban
de un ius commercii limitado, ya que no abarcaba la facultad de
testar o ser nombrado heredero, testamenti factio activa y pasíva.

e) Los peregrinos (peregrini), extranjeros que tenían el derecho
de vivir en Roma, podían acudir al praetor peregrinus para dirimir
sus contíendas, el cual utilizaba el ius gentium. Con el tiempo los
peregrinos fueron mejorando su condicíón juridica, merced a con-
cesiones especíales en virtud de los cuales gozaban del commer-
cium o del connubium.

Fuera de la escala señalada quedan los libertas que durante la
esclavitud habían sufrido una pena infamante, los dedictícios que
no tenían derecho a vivir en Roma.

C. ADQUISIC¡ÚN y PÉRDIDA DE LA CIUDADANÍA

La ciudadanía se adquiere por:

a) Nacimiento (ius sanguinis); los hijos producto de un matri- .
monio justo siguen la condición que hubiere tenido el padre en el
momento de la concepción; los nacidos fuera de éste siguen la
condición que tuviera la madl'e en el momento del nacimient~.
Esta fórmula fue derogada por la Lex Minicia (año 90 a.C. aproXI-
madamente) que establece que el hijo nacido de padres de diferen-
tes sitatus civitatis recibe el status más bajo.

b) Por manumissio solemne.



5. STATUS FAMlLAE

D. PÉRDIDA DE LA CIUDADANlA

La ciudadania se perdia por:
a) La caída en esclavitud (capitis deminutio máxima).
b) Por emigración.
c) Por adquisición de otra ciudadania.
d) Como consecuencia de ciertas penas.

La familia romana constituia un ordenamiento asociado muy
distinto al de la familia actual, el vinculo fundamental no consis~ia
en la descendencia común o en lazos de sangre, sino en la ~~mun
dependencia de la potestas del pater familias, era una famIha ag-
naticia, es decir, en la que sólo cuentan los lazos paternos. .

La posición que el ciudadano romano tiene respecto ~ su famI-
lia conforma su status fami/iae. Si el ciudadano no esta sUjeto .a
ni~guna potestad, es sui iuris, si lo está es un.alieni iu~, en el pn-
mer caso tendrá capacidad juridica plena, mdependIente de su
edad o estado civil; en el segundo tendrá una capacidad juridica
limitada.

El campo de acción del pater fami/ias, es principalmente la fa-
milia, la domus, que durante la monarquia estaba configura~a por
un grupo de personas sujetas a su autoridad, con poderes slmil~-
res a los de un jefe político. Estos poderes del pater famzlzas reCI-
ben diferentes nombres conforme a quien los dirigía:

a) Es el amo de los esclavos, sobre los que ejerce la dominica
potestas.

b) Ejerce la patria potestad sobre los filius familias.

c)La potestad que ejerce sobre su mujer se denomina manus.

d) Como director del culto familiar posee lossacra privata.
El pater familias es el único que brilla dentro de la domus co!,

. .... sus sate-luz propia, él es sui iuris, los dernas, los allenlluns son

lites. ••.. f t la Gim-La estructura de la familia como núcleo pOhtlCOren e a .
.. d d' .. ue se acentuo entas republicana se fue debIhtan o, IsgregaclOnq

el imperio. En el Derecho justinianeo, no se encuentran ya trazos
exteriores de ese primitivo organismo familiar.
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6. ATRIBUTOS,CAUSASMODIFICATIVAS
y PÉRDIDADE LAPERSONALIDAD

A. ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD

Los atributos de la personalidad son:

a) Capacidad de goce. Quien carece de la capacidad de goce no
es persona. La capacidad de ejercicio no siempre coincide con la
jurídica; así, infantes, impúberes, mujeres, dementes, pródigos,
etcétera (aún siendo sui iuris) no pueden por si solos adquirir dere-
chos y obligaciones.

b) Un patrimonio. Configura el patrimonio el conjunto de cosas
tangibles (res corporales), e intangible s (res incorporales) y deudas
que tiene una persona. Por regla general cada persona tiene un
patrimonio y todo patrimonio tiene un titular. Excepciones a esta
regla son la herencia yacente, la fundación, la separatio bonorum,
etcétera.

c) Domicilio. El domicilio es el lugar donde una persona tiene
su principal residencia y puede ser de origen (el del hogar del pa-
ter), voluntario y legal. El Derecho romano admite que una perso-
na pueda tener varios domicilios.

d) Nombre. La finalidad del nombre es la identificación.

e) Nacionalidad. Hay algunos derechos que emanan de la ciu-
dadania.

B. CAUSAS MODfFICATIVAS DE LA PERSONALIDAD FfslCA

Como causas modificativas de la personalidad fisica en el De-
recho romano, podemos señalar:

a) La tacha de infamia. La infamia la sufren el condenado por
la comisión de ciertos delitos, el que realiza actos que ofenden a la
nacionalidad, el que ejecuta actos deshonrosos, etcétera (D. 50,
13, 5, 1). Los efectos de la infamia se traducen en una serie de in-
capacidades tales como ser testigo en actos públicos, ejecutar ac-
c~onespopulares, desempeñar cargos públicos, etcétera. Por gra-
~Ia del emperador o del senado se podia borrar la tacha deInfamia.

b) La religíón. En el Derecho pagano, la religíón no influyó en la
personalidad; a partir de Constantino se establecieron ciertas limi-
taciones a judíos, paganos, etcétera (C.I. 5, 1).
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C. EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD

La personalidad fisica se extingue:
a) Por muerte (ver articulo 22 CC).
b) Por cualquiera de las capitis deminutionis estudiadas.

e) La condición social y la profesión. Baste recordar la contra-
posición entre patricios y plebeyos, la que se tradujo en el no acce-
so a las magistraturas, prohibición de matrimonios mixtos, etcéte-
ra. Posteriormente el hecho de ser manumitida, era impedimento
para contraer nupcias con un senador en funciones (Lex Claudia
218 a.C.).

La familia romana más que una institución rigurosamente juridica
es fundamentalmente social; que presenta rasgos muy diferentes
tanto en su concepto como estructura según la ubiquemos en el
periodo arcaico, clásico o posc1ásico-justinianeo.

El origen de la familia romana reviste el mismo carácter con-
ceptual y oscuro que tienen las primigenias instituciones politicas
de Roma; sin embargo la mayor parte de los autores coinciden en
considerarla como el núcleo o célula germinal de la sociedad.

El Derecho de familia romano no ha tenido la misma repercu-
sión en el Derecho positivo mexicano a diferencia de lo que sucede
en otras ramas, como por ejemplo en materia de obligaciones y
contratos.

Figuras como la manus, la agnatio y el ius vitae necisque que
fueron muy importantes en el Derecho arcaico y aún en el clásico,
son completamente ajenas a nuestro ordenamiento civil.

LA FAMILIA

CAPiTULO IV

PROEMIO

1. CONCEPTOY EVOLUC¡ÚN

Varias son las acepciones que se dan al término familia. Noso-
tros aceptaremos la de Ulpiano (D. 50, 16, 195,2) que la considera
como el conjunto de personas libres reunidas bajo la potestad del
pater familias. Esas personas son los descendientes inmediatos y
mediatos, la esposa y las nueras en el caso de que hayan contraido
matrimonio cum manu. Todos estos miembros son alieni iuris, de-
~enden juridicamente del único que en la familia es sui iuris, que
tiene la capacidad de actuar. El ciudadano sólo puede pertenecer
: u~a familia, sólo un miem.bro de la familia puede ser sui iuris. La
amiha romana arCalca segun Bonfante se basaba en la autoridad

patriarcal, sólo se tomaba en cuenta el parentesco por línea pater-
na; era una fam.ilia agnaticia. unida sólo por lazos civiles, 10 que
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a) Sobre sus hijos y nietos - patria potestad (ver arto 412 CC).
b) Sobre su esposa y nueras - manus.
c) Sobre algunas personas libres - mancipium.
d) Sobre sus esclavos - dominica potestas.
e) Sobre sus libertas - iura patronatus.
El jefe y señor de la familia es el pater familias, sin embargo se

puede tener esta capacidad jurídica plena sin ser pad~e de familia;
un niño huérfano puede ser pater faml/¡as. En los pnmeros tIem-
pos el poder que el pater familias ejercía sobre las personas que
estaban bajo su potestad era absoluto y comprendIa:

El derecho de vida y muerte (ius vitae necisque), el derecho de
vender al filius familias como esclavo (ius vendendi), el derecho de
ceder a un tercero al filius familias (ius noxae dandi), para liberar-
se de las consecuencias que la comísíón de un delito que aquel hu-
biera cometido.

Progresivamente el Derecho romano fue limítando la patria po-
testas hasta llegar en el Derecho justinianeo a transformar el ius
vitae et necisque en un simple Derecho a corregir a los hijos (ver
arto 423 CC).

Las mujeres no podían ejercer la patria potestas ni atraer a su
descendencia a la potestad de sus propios padres.

A. FUENTES DE LA PATRIA POTESTAD

Las fuentes de la patria potestas son:

a) Las iustae nuptiae. Los hijos nacidos después de ciento ochen-
ta y dos días de celebrado el matrimonio legitimo (iustae nuptiae),
caen bajo la potestad del pater familias, que como ya indicamos
puede serio el padre o el abuelo (D. 1, 3, 19). El concebido fuera de
dicho matrimonio sigue a la madre (D. 1, 5, 19)Ypor lo tanto nace
sui iuris (ver arto 324 CC).

b) La legitimación. Los hijos nacidos fuera de matrimonio justo
(sine connubio) pueden caer bajo la patria potestad si se les legiti-
ma. La legitimación puede hacerse por matrimonio subsecuente,
por un rescripto del príncipe, en caso de que no hubiera hijos legi-
timas y por oblación a la curia, es decir, cuando el padre ofrece
que su hijo desempeñara las funciones de decurión. El Derecho clá-
s.icono conoció ningún acto para legitimar, fue la influencia cris-
tiana quien introd'-Uoestas formas de legitimación (verarto 354 CC).

c) La adopción. Por la adopción, un filius familias -adopta-
do-sale de la patria potestad de su padre para entrar a la de otro
pater familias -adoptante-. A diferencia de los casos a y b, en la
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da por resultado que sólo se tuvieran abuelos paternos, que los
hermanos uterinos de diferente padre sí eran hermanos, que los
descendientes de la hija casada cum manu no fueran parientes de
su familia natural, etcétera. Esta teoria politica-patriarcal que
daba a la familia la misma estructura que la civitas dominó en el
campo del Derecho todo el siglo XIX, fue rebatida en el siglo XX es-
pecialmente por Kasser y Arangio Ruiz, negándole el carácter poli-
tico y reconociendo en ella un carácter económico-s~cial .

A través de la intervención del pretor, se reconOCIeronpaulati-
namente derechos a los parientes maternos, hasta pasar de la
gran familia agnaticia de la época republicana, donde entraban to-
dos los sometidos jurídicamente a la potestas del pater, fueran o
no hijos sanguíneos, a un tipo de familia que podemos denomínar
doméstica o natural, pero fue hasta el Derecho justínianeo, al uni-
ficarse el ius civile y el Derecho honorario cuando se rompieron •
por completo los rastros de la agnatio y se configura la familía cog-
naticia que toma en consideración el parentesco paterno y mater-
no, como hoy en día.

El parentesco tiene varias clases y grados, a saber:
a) Línea recta. Une ascendientes con descendientes: abuelos,

padres, hijos, nietos, etcétera. .
b) Línea colateral. Une a parientes que tienen un ascendIente

común sin estar ellos en línea recta: tíos, sobrinos.
c)Parentesco de afinidad. Entre los parientes del esposo y de la

mujer.
Dentro de las diferentes clases de parentesco hay grados, los·

grados se computan por el número de generaciones que in~ervie-
nen. Asi, entre un abuelo y su nieto, donde hay dos generacIOnes, •
se encuentran en 2' grado de linea recta. Para la linea colateral
hay que remitirse al ascendiente común; entre un tío y un sobrino
hay tres generaciones: una del tia respecto del abuelo y luego dos
entre el abuelo y nieto, están en un tercer grado de línea colater~: .

El conjunto de familias con un apellido común (nomen gentüi'
cium) forma la gens. Si bien esta institución fue muy impo~te
durante la república, decae a fines de ella y el Derecho de la epoca
del principado ya no la toma en cuenta.

2. LAPA']¡RIAPOTESTAD

El poder general que el pater familias, ejerce sobre personas Y:
cosas de la domus se conoce en una época histórica como manUS ..
Posteriormente esa potestad recibíó diferentes denominaciones se-
gún a quien se dirigia:
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B. ASPECTO PATRIMONIAL DE LA PATRIA POTESTAD

Desde el punto de vista patrímonial el hijo de familia no podia
ser titular de derechos. Las cosas corporales, los derechos reales y
los de crédito, los derechos sucesorios que adquiria el hijo, se en-
tienden adquiridos por el pater familias. Por el contrario las deu-
das contraidas por el filius familias no tenian efecto juridico para
el padre. Para evitar las injusticias que esta situación provocaba,
el pretor creó las acciones adiectitiae qualitatis (D. 14, 1,5, 1), que
protegian a los terceros que contrataban con los sujetos a la patria
potestad.

La incapacidad económica de los hijos de familia empezó a mi-
tigarse a fines de la república con la creación del peculio, conjunto
de bienes que el pater familias asignaba al hijo, que si bien no deve-
nia propietario de ellos, en la práctica le pertenecían permanente-
mente, a menos que el padre revocara la concesión. Augusto insti-
tuyó para los soldados el peculio castrense (D. 14, 6, 2) constituido
por los emolumentos y botin que recibian. El régimen del peculio
se extendió desde Constan tino a Justiniano para todos aquellos fi-
lius familias que adquirían bienes a través de cargos administrati-
vos o religiosos;el cual se denominó peculium quasi oastrense (C.1,3).

C. EXTINCIÓN DE LA PATRIA POTESTAD

.. La patria potestas no se extingue ni por la mayoria de edad del
hIJO,ni se extingue por su matrimonio, ni por su ingreso a la mili-
CIa,ni siquiera cuando se le nombra para desempeñar las más al-
tas magIstraturas civiles. Por ser una institución de tal importan-
CIa, tampoco se extingue por el simple acuerdo entre las partes.

La patria potestad se extingue: (ver arto 443 CC).
. a) Por muerte del pater familias o por caer en capitis deminutio

m=ma o media.
b) Por muerte del hijo -o por caer en capitis deminutio máximao media-o

. c) Por el nombramiento del hijo a algunas magistraturas reli-
giosas muy elevadas. Justiniano consideraba también causa de
extinción de la patria potestaS el nombramiento a las altas magis-
traturas burocráticas.

No podia ser adrogadas las mujeres ni los impúberes. Antoni-
no Pio permitió la adrogación de impúberes y el Derecho justinia-
neo la adrogación de las mujeres. La adrogatio a partir de esta
época perdió su función original y se realizó para crear un vinculo
ficticio de parentela y permitir tener derechos sucesorios.
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adopción no existe la relación biológica padre-hijo. En el Derecho
antiguo la adopción se hacia mediante tres ventas ficticias, segui-
das de las correspondientes reivindicaciones, logrando con la últi-
ma que el magistrado adjudicara la potestad al nuevo pater fami-
lias. En el Derecho justinianeo se logra la adopción mediante una
declaración del padre natural hecha ante el magistrado, en pre-
sencia del adoptante y del adoptado IC. 8, 48, 11).

El adoptado salia de su familia originaria perdiendo los lazos
de agnación y por consiguiente todos los Derechos sucesorios por
via legitima. Respecto a la nueva familia adquiria el nombre, los
Derechos gentilicios y los sucesorios, era esta una adoptio plena
(ver arto 410 CC).

Justiniano reconoce esta forma de adopción sólo en el caso de
que hubiere vinculas familiares entre el adoptante y el adoptado, y
crea la adoptio minus plena para los casos en que el adoptante fue-
ra un extraño. En esta forma de adopción, el adoptado no pierde
los Derechos sucesorios respecto de su familia original (C. 8, 47,
10) Yno implica por lo tanto una capitis deminutio.

Para realizar la adopción deben llenarse los requisitos siguientes:

i) El adoptante debe ser diez y ocho años mayor que el adoptado.

ii) El adoptante no debe tener hijos legitimas.

iii) El adoptante debe ser mayor de sesenta años -a partir del
Derecho clásico-.

iv) El adoptado debia dar su consentimiento -a partir del De-
recho clásico-. A fines de la república y principios del imperio en-
contramos la llamada adopción testamentaria para procurarse un .
sucesor politico. El caso más famoso es el de Julio César que
adoptó a Octavio (ver arto 390, 399 CC).

d) La adrogatio. Por la adrogación (adrogatio) un pater familias
se sujeta a la patria potestas de otro pater familias. El adrogado
atrae a la familia del adrogante y a su patrimonio. Debido a que la.
adrogación implica la desaparición no sólo de una familia, de urt
patrimonio, sino también de un culto y tiene por lo tanto implica- .
ciones del orden público; su realización tomaba el carácter de un·
acto legislativo y debia solicitarse a través de un rogatio. El acto se
celebraba, en la época republicana, ante los comitia curiata prece:
dido por el pontifex maximus. Cuando cayeron en desuso las ea",:-
tia la adrogación se realizó en presencia de treinta lictores. Ap~
de Dioclesiano se admite que la adrogatio pue?a hacerse tamblen
por rescripto del príncipe (per rescriptum prinaPlS).



3. EL MATRIMONIO

d) Por el matrimonio cum manu de la hija.
e) Por emancipación.
fJ Por adopción -en este caso seria al mismo tiempo fuente de

otra patria potestad-o
g) Por disposición judicial.
h) Por exposicióno prostitución del hijo -a partir de Justiniano-.

El fundamento legal de la familia durante todas las épocas del
Derecho romano, fue el matrimonio. Sin embargo se reconoció otra
forma de unión entre el hombre y la mujer libre; el concubinato;
que si bien con efectos juridicos más reducidos que las iustae nup-
tiae, era igualmente monogámico, duradero y respetado social-
mente. La diferencia principal entre ambas instituciones la consti-
tuye el hecho de que del concubinato no emana la patria potestad.
El advenimiento del cristianismo influyó en la organización fami-
liar romana y para lograr los fines que el mismo perseguia, elevóy
sacralizó el matrimonio a la vez que situó en una posición indigna
a los que se unian en concubinato.
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Durante el Derecho clásico el matrimonio eum manu quedó
abolidoy fue desplazado por el matrimonio sine manu, en el cual, no
se rompen los lazos de agnación de la mujer con su familia original.

B. REQUISITOS PARA CONTRAER lUSTAE NUPTIAE

Los requisitos para contraer matrimonio válido son;

a) Tener la aptitud legal (connubium). Sólo la tienen los ciuda-
danos romanos. El matrimonio con un extranjero es considerado
no jurídico (iniustum), el matrimonio de esclavos es llamado contu-
bemium.

b) Ser púberos, o sea tener capacidad biológica para engendrar
y concebir; los sabinianos la determinaban por la inspeetio eorpo-
ris; los proculeyanos -<lpinión que prevaleció-- establecieron la
pubertad de las mujeres a los doce años y la de los varones a los
catorce años de edad (ver arto 148 CC).

c) El consentimiento sin viciosde los contrayentes y de los padres.
El matrimonio romano ya desde antes del cristianismo dio re-

levancia al consentimiento de los contrayentes aunque fueran alie-
ni iuns y se perfeccionaba por el simple consentimiento y la affec-
tia maritalis (ver arts. 149, 150 CC).

C. IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER IUSTAE NUPTIAE

Si bien en el Derecho romano no existe propiamente un siste-
ma de impedimentos para contraer iustae nuptiae, si podemos se-
ñalar algunos (ver art. 156 CC).

a) La existencia de otros lazos matrimoniales.
b) El parentesco. El límite de lo permisible varia generalmente

entre tres y cuatro grados.
e) La afinidad. Se prohibe el matrimonio entre afines en línea

recta y según la época -los grados variaron entre tres y cuatro-.
d) La diferencia en el rango social.
e) La existencia de relaciones de tutela o curatela entre los

cónyuges.
fJ Extempus luetus.
g) El hecho de haber sido adúlteros.

. Si existía alguno de los impedimentos señalados y la pareja se
UDIa a pesar de ellos, la convivencia se reconoce como concubinato
(concubinatus).

D. EFECTOS JURlDICOS DEL MATRIMONIO JUSTO

. Los efectos jurídicos que producen la iustae nuptiae son los si-
gttientes:
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A. MATRIMONIO CUM MANUY SINE MANU

El matrimonio en el Derecho antiguo solía realizarse cum
manu. Acto por el cual, la mujer salia de la patria potestad de su
padre -si era alieni iuns- y caia bajo la manus de su marido o
perdia su calidad de sui iuns -si la tenia- y devenia alieni iuns
dependiendo de su marido, como una hija (locofiliae) y en relación
a sus hijos se le consideraba loco sorons. Mientras que el matrimo-
nio, por sí mismo, no es más que una situación de hecho ---que
produce consecuencias juridicas- la manus es un derecho.

La manus podia realizarse conforme a las siguientes formas:

a) Por eonfarreatio. Ceremonia religiosa que se lleva a cabo en
presencia de diez testigos y del flamen Dialis; es representativa
del matrimonio entre patricios y es una prueba evidente de su co-
nexión con la sociedad gentilicia preestatal y su carácter netamen-
te religioso.

b) Por eoemptio. Acto juridlco que consiste en una venta ficti-
cia, utilizando la mancipatio.

e) Por usus. Por la simple convivencia ininterrumpida de un
año entre el hombre y la mujer. Para evitar entrar a la man~ por
el usus la mujer podía ausentarse de la domus durante tres días.
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a) La fidelidad. Al respecto el Derecho romano es más sev
1 . d -1 erocon a mUjer a U tera que con el adúltero. (Nov. 117 y 184).

b) El deber recíproco de hacer vida en común (D. 43 30 2) (uarto 163 CC). , , ver

e) La obligación mutua de dar alimentos, según sus posibilida_
des y necesidades (D. 24, 3, 22, 8) (ver 162, 164, 302 CC).

d) La patria potestad en relación con los hijos (ver arto 414 CC).

e) .~a p~ohibición de donación entre los cónyuges (D. 24, 1, 1)
(SOluclOndIversa ofrece el artículo 232 del CC).

j) La prohibición de ejercer acciones contra el cónyuge, sobre
todo ~quellas que acarrean la infamia. Sin embargo el pretor creó
la actio rerum amotarum (E. P. XX,II)para que uno de los cónyuges
lograra la restitución de las cosas robadas.
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4. LATUTELA

a) La dote. Constituye la dote, el conjunto de bienes que la mu-
jer u otra persona en su nomb~e entreg~ al ~arid? para ayudar a
las necesidades y gastos de la VIdamatnmomal. SI la dote es dada
por el padre o por un ascendiente paterno, se de?-~mina profeeti-
cia' si la constituye otra persona se llama adventiela.

' La dote se podia realizar a través de varios negocios jurídícos:
a) Por dietio dotis, como un contrato verbal.
b) Por datio dotis tomando la forma de una entrega real.
e) Por simple pacto -a partir de Teodosio IIy Valenti~iano 111-.
d) Por disposición de última voluntad. . \ .
Si el matrimonio se disolvía por muerte del mando o p~dlvor-

cio la dote se restituía o la esposa; si moría la esposa, se devolvía
al ~adre. Si la había instituido un tercero, éste tenía derecho a re-
clamarla (dos reeeptitia).

b) La donación. La donatio puede ser ante nuptias o entre cón-
yuges. La donación ante nuptias llamada por Justiniano también
donatio propter nuptias se entrega con la cantidad de bienes que el
futuro marido regala a la mujer antes del matrimonio. Los bienes
permanecen en el patrimonio del donante pero son inalienables y
no podían hipotecarse. Para garantizar a la mujer la conservación
de las cosas donadas, Justiniano creó una hipoteca tácita sobre
los bienes del marido (Nov. 22, 20; Nov. 61, 1).

La donación entre cónyuges tuvo una reglamentación muy va-
riada durante las diferentes épocas del Derecho romano, a saber
(ver arts. 219 y 232 CC):

a) La Lex Cineia (s. II a.C.) permite las donaciones.
b) Augusto las declara nulas.
e)Un senadoconsuIto bajo Severo y confirmado por otro de Ca-

racalla (año 206) convalida las donaciones.
d) Constantino declaró que no eran nulas las donaciones he-

chas por el marido a la mujer aun en caso de deportación (C. 5,
16.24).

e) Justiniano eximió de toda prohibición a las donaciones que
se hicieren el emperador y su esposa (C. 5, 16, 26).

Las personas sui iuris se distinguen de los alieni iuris por su
capacidad jurídica. Sin embargo hay algunos sui iuris, a los cua-
les por razones de edad, de sexo, de enfermedad mental o por su
tendencia a la prodigalidad, se les priva o limita su capacidad de
actuar, es decir, a pesar de que tienen la capacidad de goce están
impedidas de la capacidad de ejercicio.
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E. DISOLUCION DEL MATRIMONIO

En el Derecho romano el matrimonio se disuelve, además de
por la muerte o por la eapitis deminutio máxima o media por los
motivos siguientes (ver arts. 266, 267 CC): ' i

a) Por mutuo consentimiento. Justiniano prohibe el divorcio
por mutuo consentimiento sin causa justa (Nov. 134, 11).

b) Por culpa de un cónyuge.

e) Bona gratia, por esterilidad, impotencia, etcétera.

d) Por v?lunta? de una de las partes (repudium). En la repúbli-
ca el re~udlO debla hacerse ante siete testigos (testatio), Augusto
en su .afan de ~oI?entar la .natalidad suprime toda formalidad para
repudIar, JustImano requIere ellibellus repudii para darle validez
al repudio y prohíbe el repudio sine causa (Nov. 117, 13).

F. RÉGIMEN PATRIMONIAL ENTRE LOS CONYUGES

Si el matri~onio se realiza eum manu, la mujer está incapaci-
tada para ~~r tItular del derecho de propiedad, y por lo tanto la
concentraCIO? de todo el patrimonio de los cónyuges está en ma-
nos del mando. Durante el Derecho clásico, el matrimonio sine
manu no produce efectos inmediatos en la propiedad de los cónyu-
ges; cad~ .u~o es propietario de sus respectivos bienes. Si la espo-
sa es SUllUns no necesita el consentimiento del marido para reali-
z~ actos lega:es, es decir, prevalece el principio de separación de
bIenes. Los conyuges pueden a discreción a través de un contrato
formar una sociedad total o parcial (ver arto 178 CC).



B. FUNCIONES DEL TUTOR

Designado un tutor, debía aceptar y entrar en funciones de su
cargo, siempre que no se hubieran aceptado sus excusas o que no
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C. RESPONSABILIDAD DEL TUTOR

Desde épocas muy remotas se protegió leg~m~nte al pupilo en
d 1 tos del tutor que pudieran pelJUd1carle.Encontra-contra e os ac d 1t t
1,medidas preventivas y represivas en contra e u oromos as . . t .

Entre las primeras se encuentran las slgu1en es.

a) Prohibición de enajenar ciertos bienes, especialmente los in-
muebles (D. 27, 9, 1, 2) (ver arto 561 CC).

b) El tutor debe hacer un inventario de los bienes del pupilo
(ver arto 537 CC).

e) El tutor debe otorgar la eautio rempupilli salvamfore (D. 27,
8; C. 5, 75) (ver arto 519 CC).

d) Prohibición de hacer donaciones.

e) Prohibición de contraer matrimonio con la pupila (ver arto
159 CC).

Como medidas represivas encontramos (ver ~s. ,6~7-617 CC):
a) Una acción pública infamante (postu~atlO p'ubltea), por.!:

cual se acusaba al tutor del crimen suspeetl tutons. Esta accIO
existente en la LeXde las XII Tablas, procedía ~uando se ~osP:~~~~
ba que el tutor m1.versaba los fondos del pupIlo. CualqUIer? .
na, excepto el pu ilo podía ej~rcer1a. En el Derecho Justlmano
esta acusación pr cedía de OfiCIO(D. 26: 10). ., de la

b) La aetio de rationibus distrahendLS. Esta aCCIOndata
ley de las XII Tablas, es una acción penal,. que segurament~ó s:
ejercía sólo contra el tutor legitimo y postenormente s~ am~avés
los demás. La ejercía el pupilo contra el tutor, y se logra a.a _
de ella una cantidad igual al duplo de lo que el tutor hublere sus
traído (D. 27,3).

. r art 452 CC). El tutor se encarga principalmente de
las tuVl~r~{ve ., n· de los bienes del pupilo, para lo cual puede
la admm1stracIO .t tis· ·nterpositio completando la personalidadn la aueton al, . .
obrar c~ los efectos recaen directamente en. el patnmomo del
del pupIlo, , d 1 esti·o negotiorum como SIse tratara de una·10 o a traves e a 9 1
PUP1, .,. d· t supliendo al pupilo, en este caso osesentaclOll In 1rec a, . . ,¡:;
repr b 1patrimonio del tutor. Si el pupIlo es lTl,¡anst'ectos recaen so re e . . . , b
el' , de la gestión de negOCIOS,SI es 1mpu ero1 tutor obra a traves ·d d El. ,
e t· do o interponiendo su auton a. 1mpu-uede obrar ges IOnan . . . 'd.
P b· 1 auetoritas interposltlO en los actos Jun 1COSbero puede o rar sm a . 1 d

. l·tuación económica como donacIOnes, ega os,que mejoren su s ,
etcétera (ver arto 449 CC).
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En el Derecho romano desde épocas muy remotas encontra_
mos dos instituciones que cumplen con la función de vigilar, su-
plir o coadyuvar a las personas que se encuentran en las condicio-
nes antes mencionadas, esas instituciones Son la tutela y la
curatela. Si bien en el Derecho de las XII Tablas estas institucio_
nes se nos presentan distintas entre sí, en el Derecho posclásico
tienden a fundirse (D. 26 Y27; C. 5, 28). También la ratio iuris de
ambas instituciones cambió a través de su desarrollo histórico. La
única diferencia válida que encontramos entre ambas formas de
guardaduria consiste en que mientras que la tutela presupone
siempre la existencia de la persona del pupilo; el curador puede
darse para la gestión de un patrimonio.

Cabe hacer notar que mientras que en el Derecho romano am-
bas instituciones se excluyen, en el Derecho mexicano se comple-
mentan; donde hay tutor hay curador (ver arto 618 CC).

A. CLASES DE TUTELA

La tutela se aplica a los sui iuris infans hasta los siete años, a
los impúberes de ambos sexos hasta doce o catorce añ?,s mujeres
u hombres respectivamente y a las mujeres púberas s~i iuris. Los
juristas distinguen varias clases de tutela:

a) Testamentaria. A través del testamento el pater familias de-
signa el tutor de los impúberes. (Tabla XII 5, 3). El tutor así desig-
nado no está sujeto a información y no debe prestar la eautio.

b) Legitima. A falta de tutor testamentario la ley decemviral se-
ñala que deben ser tutores los agnados más próximos y a falta de
éstos, los gentiles (Gayo 1.1, 155). La tutela legítima es abolida du-
rante el imperio de Claudio. Cuando concurren varios tutores tes-
tamentarios o también legítimos, puede encargarse uno de ellos de
toda la gestión, dando a los otros una caución.

e)Dativa. A falta de tutores testamentarios o legítimos, una Lex
Atilia (anterior al año 186 a.C.) dispuso que en Roma el pretor ur-
bano designara un tutor (tutor atiUano o dativo). Claudio otorga di-
cha función a los cónsules y Marco Aurelio crea el praetor tutela-
ris. Durante el Derecho justinianeo, a estas formas de dar tutores
se les denomina dativa (ver arto 471 CC).



D. EXTINCIÓN DE LA TUTELA
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a) El pretor obliga a los tutores a autorizar negocios ya realiza-
dos por la mujer. _ .

b) Se le permite a la mujer rechazar la tutela legitima y ~scoger
I ..; tutoris) y se le otorga el recurso de la eoemptlO fidu-sU tutor (op••o

'aria para cesar al tutor legitimo.
CI e/LaS Leges iulia y Papia Poppaea (1.8a.C.) di~~ensan de la tu-
tela (ius liberorum) a la ingenua que tUVieratres hiJOSy a la manu-
mitida que tuviera cuatro. .

d) La Lex Claudia de tutela mulierum declara abolida la tutela
legítima de las mujeres (Gayo 1.1, 157).

En el Derecho justinianeo no quedan ya restos de la tutela de
las mujeres.

A. CURATELA DE LOS PRÓDIGOS

La ley de las XII Tablas (5, 7c) considera pródigos a los que di-
sipaban los bienes procedentes de la sucesión legitima del padre y
del abuelo. En estos casos se les consideraba en estado de inter-
dicción y se les nombraba\un curador. En el Derecho pretorio la
interdicción debe ser decl~ada por ,:n decreto que ~rohibiera al
pródigo administrar sus bidnes y dedicarse al comerCIO(Paul Sent
3, 4 a 7). Posteriormente se aceptó que el padre nombrara en su
testamento un curador para el caso que el heredero fuera pródigo,
previo decreto de interdicción del pretor. El curador del pródigo
ejercia su función como gestor de negocios, el pupilo tiene contra
él, la aetio negotiorum gestorum utilis.

5. LACURATELA

Desde la ley de las XII Tablas (5, 7a.) se consideraba que los lo-
cos estaban incapacitados para actuar y que debían estar sujetos
a un curador (eurator furiosi). Originalmente sólo podían ser cura-
dores los agnados, posteriormente el pretor nombraba curador, no
sólo para losfuriosi sino también para los sordomudos. El Derecho
justinianeo otorgó curadores a los mente eapti. No se permiti? ~
pater familias nombrar en su testamento curador para el funosl,
sin embargo en la práctica, el magistrado solía siempre confirmar
a la persona que el difunto hubiere indicado. El curador ejerce sus
funciones sólo por negotiorum gestio, el pupilo tiene contra ella ae-
tio negotiorum gestorum utilis. (Solución diferente muestra el ar-
tículo 618 CC).

)
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La tutela llega a su término por las siguientes causas (ver arto
606 CC):

._ e)La aetio tute~ae: ~ partir del Derecho clásico se crea esta ac.•.
ClOnque en un pnnciplO sólo se ejerció contra los tutores dati '
P?steriormente s~ dirigió también contra los testamentarios. A:::
ves de ella el pupilo puede al finalizar la tutela pedir la restitución
de las cosas y los resultados de la tutela. El tutor a su vez ti .
contra el pupilo la aetio tutelae contraria para satisfacer los cré~~
tos que tenga contra el pupilo como resultado de su gestión.

d) La aetio ex stipulatu. Data del Derecho republicano. Procede
contra. el t~tor legitimo. A través de su ejercicio el pupilo consigue
la restItuclOn de las cosas y los resultados de la gestión del tutor.

e) La aetio utilis. Si las medidas procesales señaladas no logra-
ban el objetivo buscado por el pupilo, éste podía acudir al pretor
quien le concedía una aetio utilis o in faetum.

f} El privilegium exigendi. En el caso de quiebra del tutor, el pu-
pilo tenía el derecho a ser pagado antes que los demás acreedores.

a) Por llegar a la pubertad el pupilo (si es varón).

b) Por la capitis deminutio máxima o media del pupilo o del tutor.

e)Por adrogación del pupilo o del tutor.

d) Por caer in manu (si es mujer la pupila).

e) Por muerte del tutor o del pupilo.

f} Por haber prosperado la postulatio que acusaba al tutor del
crimen suspeeti tutoris.

g) Por haberse aceptado una excusa de parte del tutor.

E. TuTELA DE LAS MUJERES

La tutela mulierum se aplica a las mujeres púberes y se en-
cuentra vigente aún en pleno periodo clásico. La ratio iuris de esta
institución es según Gayo la levitas animi de la mujer (1. 1, 144),
por lo cual, se considera que debe estar en tutela perpetua. La tu-
tela de las mujeres puede ser testamentaria, legítima o dativa. El
tutor ejerce su función interponiendo su auetoritas.

El régimen de la tutela mulierum se empezó a desvirtuar a tra-
vés de ciertas medidas legislativas, a saber:



B. CURATELA DE LOS MENORES DE 25 AÑOS

, A.la llegada d~ la pubert~d el sui iuris salía de la tutela, pero Iá
practIca demostro que los puberos de catorce años no estaban a'
capacitados para ejercer plenamente sus derechos. A fines del ::
glo II a.C. la lex Laetoria, más conocida como Plaetoria, introduj ,
un juicio públ~co con~ra ~quellas personas que se hubieran apro~
vechado de la 10expenencIa de los menores de 25 años. Al fin de la:
república el pretor concede la restitutio in integrum a los menores
con la cual lograban la rescisión del negocio. Estas medidas pro~
tectoras para los menores de 25 años produjeron desconfianza en-
tre los terceros que no querían realizar actos jurídicos con esas
personas, a menos que el pretor les nombrara un curador (eurator
ad eertam eausam). Bajo Marco Aurelio se concede a los menores
la facultad de obtener un curador permanente, el cual administra-
ba sus bienes. La facultad discrecional del menor para aceptar cu-
radar (aplicada aún bajo Justiniano) se ve limitada en la materia
procesal, en este caso, debe aceptar un curador.

En el Derecho posclásico se considera que los varones entre
los 21 y los 25 años y las mujeres a los 18, pueden ser considera-
dos plenamente capaces (venia aetatis) y se les dispensa por el)em-
perador en algunos casos de la necesidad del curador a los rr/eno-
res de 25 años. En la época posclásica, la curatela y la tutela se
rigen por las mismas reglas de remoción, excusas, cauciones, limi-
taciones, etcétera. La curatela de los menores termina por las si-
guientes causas:

a) Por muerte del curador o pupilo.
b) Por eapitis deminutio máxima o media del curador o pupilo.
e) Por la venia aetatis.
d) Por cumplir los 25 años.

68 PANORAMA DEL DERECHO ROlU.No

CAPÍTULO V

DEFENSA DE LOS DERECHOS
Y EL PROCESO CIVIL ROMANO

PROEMIO

El ejercicio de los derechos subjetivo~ no ~epende exclusivamente
de la voluntad de su titular. El propletano de una cosa, puede .a
veces verse impedido a gozar de las facultades que de ella se ~en-
an el acreedor de una deuda suele con frecuencia no ver satIsfe-v , d

cho su crédito, el menor en más de una ocasión es abandona o
por el padre, etcétera. . ., .

Ante estas y otras múltIples sItuacIOnes, el tItular de un dere-
cho debe contar con medios que aseguren la efectividad y protec-
ció~ de sus facultades mediante la intervención de una actividad
estatal establecida en forma de proceso, es decir, señalando su ini-
cio -demanda-indicando los pasos a seguir -procedimiento- y
llegando a un fin-sentencia-. El derecho a poner en movimiento
esta maquinaria procesal se llama derecho de acció~., .

En los ambientes sociales primitivos, la contestacIOn a la vIola-
ción o desconocimiento de los derechos subjetivos se presentaba
en una forma desmedida, imperaba el sistema de la autodefensa o
venganza privada. Posteriormente, la contestación a ~i~has agre-
siones fue equivalente al daño causado y aparece el reg¡men de la
Leydel Talión. Más tarde, el ofendido renuncia al ejerciciode la fuer-
za física recibiendo a cambio una cantidad de bienes, sistema de la
composición vOluntari~Ue se ve por último sepultado por.la in-
gerencia de la autorida púb.l~ca,.quien fij~,no sólo lo~ medIOs le-
gales para obtener la rep aCIOns100tambIen la cuantIa de la san-
ción; esta etapa se conoce como de la composición legal.,Restos de
la fase primitiva de la ley del Talión se encuentran todavla en la ley
de las XII Tablas. Progresivamente se introdujeron en el Derecho
romano leyes e instituciones tanto republicanas como imperiales
que eliminaron la justicia privada; sin embargo la legítima defensa
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A. LEGIS ACTIONES
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B. PROCEDIMIENTOFORMULARIO

Tiene las siguientes características:

a) La sustitución de Lassolemnidades orales por un documen-
to escrito, la fórmula iudieum en su sentido estricto.

b) La litis contestatio, que sigue dividiendo las dos fases, tiene
ahora carácter novatorio y fijatorio de la litis.

El procedimiento per formulam se extendió hasta el siglo IIId.C.
pero aún antes, el magistrado apoyado en su imperium resolvía en
algunos casos la controversia sin remitir las partes al juez privado.

e) Sanciona derechos que salen de la esfera del ius civile al
crear el pretor las acciones pretorias.

d) Impera el concepto de bonae fides por el cual pueden crear-
se relaciones antes desconocidas, es decir, se crean nuevos nego-
cios juridicos.

e) El extranjero puede acudir a este proceso para la defensa de
sus derechos.

f) Se crean nuevos negocios.

Debido a la rígidez de las legis actionis y en vista de la necesidad
de amparar situaciones no tuteladas por el ius civile nació paulati-
namente el procedimiento per formulam a finales del siglo I a.C.
Este sistema es oficialmente reconocido por la Lex Aebutia (aproxi-
madamente en el año 130 a.C.) y coexiste con el anterior durante
más de un siglo. Posteñormente -fue declarado único, ya que se
abrogan las legis aetionis por la Lex Julia iudiciorum publicorum
(cerca del año 17 a.C.).

C. ELPROCEDIMIENTOEXTRAORDINARIO

En oposición a los sistemas anteriores, normales u ordinarios,
se designa a estos procedimientos extraordinarios (eognitiones ex-
traordinem). En la época imperial con la concentración de poderes
en manos del emperador y con la nueva organización administrati-
va y jerárquica, éste deviene la máxima autoridad judicial, quien
delega en los magistrados dicha función; transformando así el pro-
cedimiento privado en público.

Como su nombre lo indica se utilizó en un principio para casos
extraordinario!!, tiene las siguientes características:

a) Resuelve controversias entre romanos y peregrinos o entre
peregrinos y aun fuera de Roma.

PANORAMA DEL DERECHO~~O

Tienen las siguientes características:

a) Exclusivas de los ciudadanos romanos y sólo utilizable en
Roma o fuera de una milla de la ciudad.

b) Sólo sanciona derechos reconocidos por el ius eivile (ius Qui-
ritium): nulla actio sine lege (no hay acción sin ley). ,

e) Solemnidades formales y orales, el desarrollo ritual es presj
crito por la ley de las XII Tablas. /

d) Divide el proceso en dos etapas: lafase in iure, que se ventila
ante el magistrado y la fase in iudicio o apud iudieem, ante el juez
quien debe ser un particular designado por las partes o por el ma-
gistrado. La litis eontestatio es el acto que cierra la primera etapa y
que constata el proceder ante testigos (testes).

l. DESARROLLOHISTÓRICO
DEL SISTEMAPROCESALROMANO

Los romanos no usaron el término "proceso" en el sentid,p téc-
nico. Sin embargo, para designarlo utilizaron la palabra aetio, que'
deriva del vocablo agere, que designa la actuación de las partes en
el proceso. Es en este sentido como se encuentra en las fuentes.
Celso (0.45,1.51) considera que la acción no es más que el dere-
cho de perseguir en juicio lo que nos es debido.

El sistema procesal romano atravesó dentro de su historia jurí-
dica por tres etapas, las cuales a pesar de haber coexistido en cier-
tos momentos, muestran cada una de ellas rasgos específicos.

La romanística moderna agrupa dichos procedimientos en dos
grandes grupos: el ordo iudiciorum privatorum y la extraordinaria
cognitio. En el primero, incluyen al procedimiento de las acciones
de la ley (legis actiones) y al procedimiento formulario (per for-
mulam).

No tenemos datos suficientes para afirmar qué ptocedimiento
se seguía para la defensa de los derechos en la monatquía; pero en
la república, por lo menos a partir de las leges Liciniae Sextiae
(367 a.C.), se utilizó ya el procedimiento de las legis actionis, el que
si bien es reglamentado por el Estado, tiene aún vestigios del siste-
ma de la venganza privada. El conocimiento de este procedimiento
lo debemos principalmente al libro IVde Gayo (en parte mutilado),
que al exponer el procedimiento formulario -vigente en su tiem-
po-, hace una descripción histórica del sistema anterior.

siempre se admitió considerándosela como institución del Derecho;
natural (D. 43, 16, 1, 27 YD. 43, 16, 1, 28).
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b) Preponderancia de la actividad estatal.
e) Se desarrolla el proceso en una sola etapa. La litis eontesta~

tio, ya no supone un contrato arbitral, ni divide el procedimiento
es una designación sin contenido de un momento del proceso. '

d) La sentencia es generalmente dada por el propio magistrado.
e) La justicia ya no se imparte gratuitamente.
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B. PARTES EN EL PROCESO

D' G (1478)'Las partes litigantes s'* por lo menos dos. lce
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-' ". uno asume e pape e"Yono puedo litigar contra.ml mismo, d d d
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las partes pueden, cuando así les convenga, nombrar un represe
tante que puede ser: 't Y de

a) Un eognitor. Repre~entante nombrado dlrectamen. e d la
modo solemne cuya desigJ:\ación debe hacerse en presencIa e _
t arte Y mediante un mandato expreso con palabras sacra
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b) Los ediles curules. . . .
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quiera de los tres órganos:'

a) El juez privado. . .
b) Los árbitros. tres o (hco jueces. . .
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A partir del momento en que el Estado participa en la defensa
de los intereses de los particulares se ve en la necesidad de deter-
minar cuáles son los órganos encargados de dicha función, cuáles
son sus atribuciones y a qué normas deben sujetarse tanto ellos
como los particulares que acudirán a demandar justicia.

Iurisdietio. Con el término de iurisdietio se indica en las fuente
romanas (D. 2, 1, 10; C. 3, 13) tanto el poder como la función que,
le permite al magistrado intervenir en los procesos del ordo priva-
torum, en virtud del cual puede conceder o negar acciones, desig-
nar juez, etcétera. Durante la monarquía, el rey tenía la iurisdietio,
a partir de la república, gozan de ella los cónsules, el dictador, los
deeemviri legibus, el pretor urbano y el peregrino, los ediles fpara
ciertas materias-, los censores --en Roma- y los prefectós. Du-
rante el imperio dicha investidura la tiene también el emperador
en todos los juicios. Durante el procedimiento extra ordinem, la iu-
risdietio aparece como la facultad de decir el derecho (ius dieere),
de pronunciar la sentencia y la tienen el magistrado y el empera-
dor. Durante el Derecho bizantino, iurisdietio designa toda función
o poder del magistrado para conocer y juzgar controversias juridi-
cas sin necesidad de juez privado.

Imperium. Se muestra en las fuentes como (D. 2, 1, 3 y C. 6,
23, 3) el poder supremo unitario del cual emanan en un principio
la iurisdietio, el ius edieendi, el ius agendi eum populo, etcétera. La
iurisdietio se erigió posteriormente como una función específica y
así pudieron ser investidos de ella, magistrados que no tenían el
imperium. Durante la república gozaban del imperium los magis-
trados mayores; a partir del imperio, el emperador.

Cognitio. En un principio también emanó del imperium, consis-
te en la facultad que tiene el magistrado de intervenir en la segun-
da fase del ordo privatorum, debido a que la iurisdietio sólo permite
participar en la fase in iure. Así con la eognitio el pretor pudo crear
las estipulaciones pretorias, la bonorum possessio, los interdictos,
etcétera. Esta función de relevancia extraordinaria en el periodo
formulario, pierde importancia al diluirse la diferencia entre iuris-
dietio y eognitio en el tercer sistema, y la eognitio de los nuevos
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b) Preponderancia de la actividad estatal.
e) Se desarrolla el proceso en una sola etapa. La litis eontesta-

tio, ya no supone un contrato arbitral, ni divide el procedimiento
es una designación sin contenido de un momento del proceso. '

d) La sentencia es generalmente dada por el propio magistrado.
e) La justicia ya no se imparte gratuitamente.
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funcionarios judiciales, asume el proceso entero en todos sus mo-
mentos, desde la citación a la ejecución.

B. PARTES EN EL PROCESO

Las partes litigante s son por lo menos dos. Dice Gayo (1.478):
"Yono puedo litigar contra mí mismo"; uno asume el papel del de-
mandante, el que actúa (qui aguere), el otro el del demandado
(reus). A partir de la Constitutio Antoniniana todos los habitantes
de Roma tienen capacidad procesal, anteriormente sólo algunos la
tenían.

En el procedimiento de las legis actionis las partes debían com-
parecer personalmente en ambas fases, sin embargo encontramos
algunas excepciones: (1.4, 10 pr.) pro populo, pro libertate, pro tute-
la, ex lege Hostilia (cuando actúa en caso de un ausente con una
misión oficial, o cuando se ha sido perjudicado con unfurtum).

En el procedimiento formulario, además de los casos citados,
las partes pueden, cuando así les convenga, nombrar un represen-
tante que puede ser:

a) Un cognitor. Representante nombrado directamente y de
modo solemne cuya designación debe hacerse en presencia de la
otra parte y mediante un mandato expreso con palabras sacra-
mentales. El cognitor sustituye plenamente,al demandante y la ac-

A. ÓRGANOS JUDICIALES

En el ardo iudiciorum participan en la etapa in iure los siguien-
tes magistrados:

a) Pretotes -urbano y peregrino-.
b) Los ediles curules.

En la etapa apud iudieem, se desarrollan los litigios ante cual-
quiera de los tres órganos:

a) El juez privado.
b) Los árbitros, tres o cinco jueces.
e) Los recuperatores, miembros de uno de los tres eollegia o ju-

rados permanentes (decemviri, centumviri y tresviri capitales).
En la cognitio extraordinem, fundidas las dos fases, desapare-

cen los jueces privados.
Las resoluciones las dan los magistrados competentes que se

ordenan en una organización jerárquica emanada del emperador,
en este caso conforman los diferentes prefectos: urbi, praetorio. tligi-
lum. annonae.
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A partir del momento en que el Estado participa en la defensa
de los intereses de los particulares se ve en la necesidad de deter-
minar cuáles son los órganos encargados de dicha función, cuáles
son sus atribuciones y a qué normas deben sujetarse tanto ellos
como los particulares que acudirán a demandar justicia.

Iurisdietio. Con el término de iurisdietio se indica en las fuente
romanas (D.2, 1, 10; C. 3, 13) tanto el poder como la función que,
le permite al magistrado intervenir en los procesos del ardo priva-
torum, en virtud del cual puede conceder o negar acciones, desig-
nar juez, etcétera. Durante la monarquía, el rey tenía la iurisdietio,
a partir de la república, gozan de ella los cónsules, el dictador, los
deeemviri legibus, el pretor urbano y el peregrino, los ediles -para
ciertas materias-, los censores -en Roma- y los prefectos. Du-
rante el imperio dicha investidura la tiene también el emperador
en todos los juicios. Durante el procedimiento extra ordinem, la iu-
risdietio aparece como la facultad de decir el derecho (ius dieere),
de pronunciar la sentencia y la tienen el magistrado y el empera-
dor. Durante el Derecho bizantino, iurisdietio designa toda función
o poder del magistrado para conocer y juzgar controversias juridi-
cas sin necesidad de juez privado.

Imperium. Se muestra en las fuentes como (D. 2, 1, 3 Y C. 6,
23, 3) el poder supremo unitario del cual emanan en un principio
la iurisdietio, el ius edieendi, el ius agendi eum populo, etcétera. La
iurisdietio se erigió posteriormente como una función especifica y
así pudieron ser investidos de ella, magistrados que no tenían el
imperium. Durante la república gozaban del imperium los magis-
trados mayores; a partir del imperio, el emperador.

Cognitio. En un principio también emanó del imperium, consis-
te en la facultad que tiene el magistrado dé intervenir en la segun-
da fase del ardo privatorum, debido a que la iurisdictio sólo permite
participar en la fase in iure. Así con la eognitio el pretor pudo crear
las estipulaciones pretorias, la bonorum possessio, los interdictos,
etcétera. Esta función de relevancia extraordinaria en el periodo
formulario, pierde importancia al diluirse la diferencia entre iuris-
dietio y cognitio en el tercer sistema, y la cognitio de los nuevos
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4. LASACCIONESDE LALEY

A. CLASIFICACIÓN DE LAS LEGIS ACTIONES

a) Legis actio sacramento. Esta acción de la ley, consiste en
una apuesta sacramental, de 50 a 500 ases, según el valor d.elos
objetos en litigio de mil ases o más, que el postulante que pierde
paga al patrimonio sagrado. Esta acción podría ser usada para ha-
cer valer derechos subjetivos de cualquier especie, derechos del

El conocimiento que tenemos de las legis actionis se debe como
ya indicamos principalmente a Gayo (1.IV), sin embargo es dificil
señalar con exactitud, a que época de desarrollo de este antiguo
sistema se refiere el jurista, quien afirma que eran cinco las legis
actionis: La sacramento, la per iudicis arbitrive postulationem, la
per conditionem, la per manus iniectionem y la per pignoris capio-
nem. Se considera que las tres primeras son declarativas, conten-
ciosas, en las que se plantea y resuelve la cuestión litigiosa y las
dos últimas son ejecutivas, debido a que procuran medios de eje-.
cución coactiva para hacer valer los derechos subjetivos que ya
hubiesen sido declarados en las legis actionis o para ejecutar si-
tuaciones juridicas ya reconocidas.
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pater familias sobre cosas o personas sujetas a su potestad (actio
sacramento in rem) o para hacer efectivos derechos de crédito (ac-
tia sacram.ento in personam), Gayo llama a esta acción generalis,
en el sentido de que podía utilizarse siempre que no se contara
para la defensa de un derecho, de un procedimiento especial.

El ritual de la Legis actio sacramento in rem es el siguiente:
Ante el magistrado ambas partes reclaman el objeto simulando

una lucha fisica (vindicatio y contra vindicatio); poniendo sobre él
una varita (festuca), intervenía el pretor preguntando la causa legi-
tima de su afirmación y los conminaba a hacer una apuesta (sa-
cramento); otorgaba la posesión del objeto a uno de los dos con-
tendientes, ordenándole dar al adversario una garantía (praedes),
para asegurar al que resultara vencedor de la cosa la restitución
de la cosa y de los frutos. El pretor procedía a nombrar un juez en-
tre los ciudadanos privados. Por una lex Pinaria, de fecha incierta,
se estableció que el nombramiento debería hacerse 30 días des-
pués. Las partes acudían al juez para que hiciera el examen de las
pruebas y alegatos, en un solo día, al final del cual se limitaba a
indicar quién había ganado la apuesta.

La tramitación de la Legis actio sacramento in personam, nos
es menos conocida; parece ser que implicaba la afirmación de un
Derecho de parte del actor y la negativa correspondiente del de-
mandado. Posiblemente este procedimiento sustituyó al sistema
de la venganza privada, ya que si se comprobaba el derecho de cré-
dito que se hacía valer el actor ejercía la manus iniectio sobre el
reus.

b) Legis actio per iudicis arbitrive postulationem. Esta acción de
la.ley por petición de juez o árbitro sólo se utilizó para casos deter-
mmados, Gayo (4, 13), señala que procedía cuando se trataba de
reclamar 10 debido por una stipulatio; en el caso de división de una
herenci~ .e~~recoherederos (actio familiae erciscundae) y para ha-
cer la dlVlslonde un bien común (actio communii dividundo) en vir-
tud de una Lex Licinia (210 a.C.). Consiste este procedimiento en
unaafi " d' 'lrIDaClOn el actor relativa a su pretensión señalando la
~ausa de.la mi~ma, seguida de una petición para que se designara
JU~z,o SI habla que valorar dinero, un árbitro. Designado cual-
qUiera de éstos, pasaba a la segunda fase.

. c) Legis actio per conditionem. Esta acción de ley por 1 _
mi t d' . - fu . tr d . emp azaen o o con lClon e In o uClda, según Gayo (1 1 V 17) 1
Le S'l' (25 . d . , , por ax lla O a.C. aproXlIDaamente) para hacer e&et' 'd'
d . . l l' ClVOScre ltos
e dmero, postenonnente a Lex Culpumia (200 e) 1 . ,. édi·t d . d a. . a amphopara cualquier otro cr o enva o de cosas deterrnl'n d 1 l"a as ,Ulue
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ción se consume definitivamente; pero aunque la sentencia recai-
ga sobre él, la acción ejecutiva se dará a favor del representado.

b) Un procurator. Que puede representar al demandante o al
demandado, interviene en virtud de una mandato genérico, ante-
rior a la litis sin presencia de la otra parte y sin ninguna formali-
dad. El procurator no sustituye plenamente al representado, la ac-
ción no se consume, por 10 cual éste puede volver a ejecutarla.

c) El defensor. Interviene motu proprio; pensado que con ello
ayuda a quien no pudo comparecer en el juicio.

La parte adversaria puede, para tener la certeza de que actúa
en nombre del otro litigante o de que el dominus negatu consuma-
rá la acción, exigir que el procurator o el defensor presten una ga-
rantía, la cautio de rato o cautio ratam rem dominum habiturum..

d) Los advocati. Intervienen a petición de los clientes. Antes o
durante la república los servicios de éstos como la de los oradores
(a los que sustituyeron) eran gratuitos, su remuneración estaba
prohibida (Lex Cincia de muneribus del año 204 a.C.). Augusto es-
tableció una pena del cuádruplo contra el abogado que infringiera
la prohibición de la mencionada lex. Posteriormente se permitió
gradualmente su remuneración, honoraria (C.2, 7, 9 Y 12, 10,61).
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certae res). Su formalidad es simple; el actor declara ante el magis-
trado que el demandado le debe cierta suma de dinero o cosa y si
éste 10 niega, 10 conmina para que se presente a los 30 días para
señalarles un juez. En esta acción no se indicaba la causa de la re-
clamación, la utilización y existencia de este procedimiento es muy
discutida y ha dado lugar a diversas hipótesis y conjeturas. Parece
ser que esta forma de reclamación por condictio fue imitación de
las reclamaciones que se dirigían contra los pueblos extranjeros, o
posiblemente haya significado un paso evolutivo en el desarrollo
histórico de las legis actiones.

d) Legis actio per manus iniectionem. Esta acción de la ley por
aprehensión corporal, es un procedimiento ejecutivo que se aplica
directamente en la persona del demandado. Es la más antigua de
todas las acciones y revela aun, el sistema de la venganza privada.
Por medio de la manus iniectio el actor va a solicitar se le permita
ejercer sus derechos sobre el reus. Esta medida sólo puede reali-
zarse en caso de que el demandado haya sido previamente juzgado
y declarado culpable (iudicatus) en un proceso declarativo o se ha-
lle confeso (confessus). El procedimiento se iniciaba a partir de los
30 días de que se hubiere dictado la sentencia. El demandante le
ponía al vencido la mano al cuello, utilizando una fórmula especial
(Gayo 1.4, 1); si no pagaba el demandado, el pretor con la palabra
addico, autorizaba la ejecución del deudor, en virtud de la cual, se
llevaba a su casa al addictus, donde debía tenerlo atado y darle de
comer, por un lapso no mayor de 50 días. En el ínterin debía lle-
varlo tres días al mercado proclamando la deuda, para el caso de
que alguno quisiera pagarla. Llegado el término quedaba el deudor
a merced del acreedor quien podía venderlo como esclavo (trans Ti-
berim, o darle muerte). Este régimen rigorista se fue atenuando en
la práctica hasta llegar a la Lex Poetelia Papiria (326 a.C.) que
prohíbe la esclavitud por deudas y permite a los deudores que res-
cataran su libertad pagando la deuda con su trabajo personal.

e) Legis actio per pignoris capionem. Esta acción de ley por
toma de prenda, consiste en una ejecución de los bienes del deu-
dor sin necesidad de juicio e incluso en ausencia del deudor y aún
en un día nefasto. Gayo (1.IV, 27 Y28) enumera los casos en que
procede esta acción, que como se verá no son derivadas del Dere-
cho privado. Esta acción se admitió entre otros, contra:

i) El que compraba una res para sacrificada a los dioses y no
pagaba el precio convenido. _..

ii) El que no pagaba el alquiler de una cabal~ena, SIel alquiler
era destinado para el pago de sacrificios a los dIoses.

5. EL PROCEDIMIENTOFORMULARIO

iii) El crédito de los soldados, etcétera.
La formalidad en este procedimiento ejecutivo, nos es desco-

nocida.
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B. DECADENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LAS LEGIS ACTIONIS

Según Gayo (1.IV, 30 Y31) estas legis actionis, debido al exce-
so de formalidad, a que el mínimo error cometido en su liturgia po-
día acarrear que el juicio se perdiera, "empezaron a ser odiosas". A
estas causas se debe agregar el que esos instrumentos procesales
fueron insuficientes para resolver los problemas del tráfico comer-
cial, ya que no podían utilizarse para litigios entre romanos y pere-
grinos y para aquellos que emanaban del nacimiento de las nue-
vas instituciones jurídicas. Remedios a esas dificultades los dio el
sistema formulario que fue imponiéndose paulatinamente (Lex Ae-
butia hacia el año 130 a.C.). A partir del siglo II a.C. el sistema im-
perante (Lex Iulia iudictiorum privatorum), fue el formulario.

Otro de los factores que explica la génesis del sistema formula-
rio es el concepto de bona fides, que sirvió para abarcar una serie
de relaciones desconocidas para el ius civile y que por 10 tanto, no
podían ser materia procesal dentro del esquema de las legis actio-
nes. Esos negocios basados en la confianza mutua proliferaron y
entre otras causas: pretor urbano, desarrollo comercial, lex Aebutia,
etc, dieron lugar a la aceptación progresiva del sistema formulario.

El procedimiento per formulam, obra maestra del Derecho ro-
mano, se aplicaba en Roma y a los ciudadanos romanos en las
provincias. Es a través de la fórmula como el pretor en virtud de
su imperium transformó gradualmente el Derecho romano. La fór-
mula es un escrito breve en el que el magistrado y las parte redac-
tan una especie de introducción del juicio que dirigen al juez o iu-
dex privatus; s una especie de programa procesal en el cual apare-
cen expresadas los hechos relevantes en el litigio al que el juez
debe de atenerse.

Introducción al procedimiento formulario. El acto por el cual el
demandante invita al demandado a presentarse ante el magistrado
se denomina ius vocatio, e implica que éste deba garantizar (vadi-
monium, cautio), a través de u~a estipulación, el pago de cierta
suma de dinero su comparecencIa en el juicio. Algunos tratadistas
sostienen que como acto extra judicial, preparatorio, se encontra-
ba la edictio actionis, que en el procedimiento extra ordinem, con-

PANORAMA DEL DERECHO ROMANO76



sistirá en la indicación verbal del contenido del derecho subjetivo
que se hará valer.
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iii}La intentio. Señala Gayo (1.4, 41), que la intentio es la parte
de la fórmula en la cual el demandante refleja su deseo, o sea que
es en ella, donde se plantea la cuestión litigosa. La intentio como
es lógico, debe existir en toda clase de fórmulas. Se inicia con las
palabras si resulta (si paret): "S.ires~Ilta que Nu~erio N,egidio,debe
dar a Aurio Agerio mil sesterclOS... Su redacclOn vana segun la
acción que se interponga. La intentio puede ser certa o incerta. Es
cierta, cuando determina completamente el objeto y extensión de
la petición; incierta cuando hay imprecisión. La intentio es in ius
concepta cuando las acciones que se solicitan tutelan derechos
personales o reales del ius civile; es in factum concepta cuando el
demandante solicita se reconozca una situación de hecho y no hay
por lo tanto invocación de derecho.

Aparece entonces la labor creativa del magistrado, en virtud
del ius edicendi. La intentio ya sea certa o incerta, in ius o in factum
concepta puede ser in rem cuando se ejercita una acción real, o in
personam cuando deriva de un derecho de crédito.

iv) La adjudicatio. A través de ella se otorga al juez la facultad
de adjudicar determinadas porciones de un bien común a una o a
unas de las partes. La adjudicatio se presenta exclusivamente en
el caso de las acciones divisorias: en la actio familiae erciscundae,
para el reparto de una herencia, en la actio communi dividundo
para obtener la división de un bien común, y en la actio finium re-
gundorum para la fijación de linderos entre fincas comunes.

v) La condemnatio. A través de la condemnatio se otorga al juez
la facultad de condenar o de absolver; se redacta así: "tú juez, con-
dena a Numerio Negidio a pagar a Aurio Agerio mil sestercios, si
no resulta absuélvele". Cabe hacer notar que la condena en el pro-
cedimiento formulario debe constar siempre de una determinada
cantidad de dinero ya sea que el monto se fije en la fórmula o sea
el juez el que determine la cuantía de la misma; sin embargo se
puede insertar en la condemnatio una cláusula especial, cláusula
arbitraria en la que se faculta al demandado a liberarse de la con-
dena pecuniaria mediante la realización de algún acto. Las accio-
nes en la que pueden hacerse valer esta cláusula se llaman accio-
nes arbitrarias.

b) Las partes accesorias de la fórmula son:

i} La exceptio. Representa la primera medida de defensa que
tiene el demandado. En la fase in iure, sÍn negar la veracidad de
los hechos afirmados por el actor, o el fundamento de la cuestión
jurídica, el demandado puede basándose en otra circunstancia de
hecho o situación de Derecho, encontrar una medida que lo exima
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A. PROCEDIMIENTO IN JURE

~~sent~s l~s partes ante el magistrado, el actor hace o reitera
la edztlO actlOnlS, ~~ decir, pide que se le otorgue protección jurídi-
ca ya sea concedlendole una acción de las existentes o creando
un~ .nueva, po~tulatio actionis. El demandado por su parte puede
S?!ICItaral magIstrado que niegue la acción, le conceda una excep-
ClOno se declara confessus. Si el magistrado concede la acción se
prestan las cauciones -si proceden- y se redacta la fórmula. 'En
algunos casos el actor lleva consigo un proyecto de fórmula redac-
tada. por algún jurisconsulto. Ya sea que el caso concreto que se
ventIla se acomode al modelo abstracto de fórmula que existe en el
edicto del magistrado o se redacte una nueva.

La fórmula: Consiste en un documento doble, extendido en
una doble ~ablIllade cera sellada por las partes y los testigos. En
esta maraVIllosa creación técnico-jurídica, obra personal y origi-
~~ ?el pret~r urbano y del peregrino, se plasman los términos del
~ltIgIOque SIrve de base para la litis contestatio y proporciona al
juez la ~auta a seguir. La fórmula es un silogismo que se presenta
ante el juez para decidir la controversia.

Las fórmula~ ~rocesales se caracterizan por su tipicidad, para
cada supuesto tIplCOse adaptaba una fórmula, de tal fórmula tal
derecho.

P~es de la fórmula. La fórmula consta de diversas partes; los
tratadIs.tas moder:nos las dividen: en partes principales y partes
accesonas; las pnmeras se designan así porque en determinadas
clase~ ?e fórmulas deben presentarse siempre; las segundas, no
son tIpIcas de ninguna acción.

a) Las partes principales de la fórmula son:

i}El n?mbramiento del juez, o árbitro (instituto iudicis). Yasean
~no o vanos, se designan en términos imperativos: "Que Ticio seajuez".

ii}La ~e":0:rstratio. Según Gayo (1.4, 40) la demonstratio se in-
serta a p.~ncIplOsde la fórmula y en ella se explica el asunto por el
que se lItIga. La demonstratio empieza con las palabras, puesto
que (quod):

"Puesto que Aurio Agerio ha vendido un esclavo a Numerio
Negidio".

La demonstratio no es necesaria insertarla en la fórmula cuando
se trata de acciones in factum, acciones reales·y en las condictiones.



de la condena. La exceptio, se coloca generalmente en seguida de
la intentio, bajo la forma de una condición negativa: "si entre Nu-
merio Negidioy Aurio Agerio no se hubiera pactado que se pediría
ese dinero ..."

B. PROCEDIMIENTO APUD IUDICEM

Terminado el procedimiento in iure con la litis contestatio se
inicia el procedimiento in iudicium o apud iudicem, generalm~nte
tres días después ante el juez árbitro o recuperadores, nombrados
en la fórmula, en un acto que se denominó comperendatio.

El poder que tiene el juez de juzgar, el officium iudicis, es limi-
tado por la fórmula y consiste en:

a} Presenciar y dirigir los alegatos de las partes.
b} Aceptar y valorar las pruebas que las partes presenten.
c}Dictar sentencia, si ve claro el asunto litigioso, de lo contra-

rio, puede alegar tal circunstancia,iurare sibi non liquere y desen-
tenderse del asunto. A pesar de no ser magistrados, sino Particu-
lares, los jueces deben cumplir con su deber; pueden eXcusarse

ii) La replicatio. Así como el demandado puede oponer las ex-
ceptionis, el actor puede desvirtuarlas; para 10 cual cuenta con la
replicatio, la que puede contestar el demandado a través de la du-
plicatio y así sucesivamente.

iii) La praescriptio. Es una parte de la fórmula que como su
nombre 10 indica (prae scribere) se inserta al principio de ella; son
advertencias de índole diversa, insertas a petición del demandado,
que operan como las excepciones, pero debido a la importancia
que pueden tener se insertan a la cabeza de la fórmula y no des-
pués de la intentio.

Litis contestatio. El decreto por el cual el pretor da la acción a
la fó~ula, que se fija en las tablillas frente a testigos, se denomi-
na lztlS contestatio. A partir de ese momento el demandante no
puede ya variar su petición ni el demandado introducir nuevas ex-
cepciones o rehusar 10 ya aceptado. Ambos quedan vinculados con
10 hasta ahí asentado, la cuestión litigiosa se convierte en el objeto
del juicio (res in iudicium deducta). Opera como un contrato proce-
sal cuyo efecto es darle un carácter novatorio y fijatorio a la litis.
Con la litis contestatio se consuma la acción, es decir, esa acción
no s~ p~ede volver a ejecutar, cuyo objetivo es delimitar el litigioy
restnngIr el efecto extintivo de la litis contestatio' en ella se instru-
ye al juez para que tome en cuenta determinad~s circunstancias
que de no apreciarse pueden llevar a una sentencia injusta para ei
actor o el reus, pueden ser por lo tanto pro actore o pro reo.
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por motivos graves, pero .habiendo acept~~o incurren, si descuida
su deber (litem suamfaclt) en responsabIlIdad (D. 5, 1, 15 pr.).

Plus petitio, minus petitio. Por el efecto novatorio de la litis eon-
testatio, el actor agota su derecho, para dar lugar a uno nuevo, por
lo que pedir de más (plus petitio) le hace perder el juicio, ya que el
juez, no podía dictar sentencia por al?o que e.l.dema~dant~ no ha-
bía solicitado y al pedir de menos (mmus petitlO), el Juez solo otor-
gará 10 que se requirió; quedando sin embargo al actor la alternati-
va de completar el resto en una segunda acción.

Curso del proceso ante el juez. Son escasos los datos que tene-
mos en las fuentes sobre esta fase, por lo que se deduce que no es-
taba rígidamente reglamentada. La no presencia de alguna de las
partes daba lugar a la contumacia. Presentada la fórmula al ju~z,
se iniciaban los alegatos valiéndose las partes de oradores especIa-
lizados; la Lex Julia iudiciorum, establece que los mismos no deben
exceder de una hora.

Las pruebas que ofrecen, admiten o rechazan y desahogan pue-
den ser:

a} Documentos públicos o privados: scripta, tabulae o instrumenta.
b}Testigos (testes) que era el medio de prueba preferido por los

romanos.
e) Juramento que puede ser iusiurandum voluntarium. o el que

promueve el juez, iusiurandum in litem.
d) Declaración de una parte (eonfessio).
e) Peritaje (inspeetio) o sea la inspección que el juez o partes

hacían trasladándose al lugar de los hechos para rectificar cues-
tiones prácticas; pero podían también referirse a dudas juridicas.

f) Fama pública.

La carga de la prueba, por regla general, incumbe a aquel que
afirma algo (D. 22, 3, 2); esta afirmación se complementa con otra
que dice que "la necesidad de probar incumbe al que demanda"
(D. 22,3, 21). Desahogadas las pruebas, teniendo el juez la libre
valorización de ellas, las partes proceden a alegar y a continuación
el juez de viva voz dicta sentencia. La sentencia debe ser con-
gruente con la fórmula, absolviendo o condenando, y produce
efectos entre las partes no contra terceros (no es erga omnes). La
sentencia es sobre cierta cantidad de dinero, excepto en las accio-
nes arbitrarias, en donde el demandado tiene 30 días para cumplir
con ella.

La sentencia otorga al actor una actio iudicati para reclamar
materialmente lo que la sentencia le concedía en teoría y al de-
mandado triunfante una exceptio iudicati contra posibles deman-
das posteriores por la misma causa y entre las mismas partes.
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C. EJECUCIÚN DE LA SENTENCIA

Las partes podían acatar la sentencia, para lo cual disponían
de ~n plaz~ ~e 30 días, o exponerse a una ejecución forzosa, que
podla consistIr en una:

a) Manus inieetio o una pignoris eapio.
b) Bon~~m venditio, procedimiento de ejecución, creado por el

pretor ~utIlIo Rufo (118 a.C.) que consiste en la toma de posesión
-auto~ad? por el magistrado- de todos los bienes que integran
el patnmomo del demandado, el cual se vendía como una unidad a
una s.~la per~ona (bonorum emptor). La bonorum venditio es una
suceSIOn a tItulo universal entre vivos, institución inaceptable
para el Derecho positivo mexicano.
. e) Cessio b?norum, procedimiento menos riguroso que el ante-

n~r qu~ se aplIcaba a deudores que cedían voluntariamente su pa-
tnmomo ~ sus acreedores, por lo cual gozaban del beneficíum
eompetentzae.

. d) Distra~tio bonorum, procedimiento más benigno que los an-
tenores, debido a que el patrimonio no se vende como unidad' bie-
nes ~ crédito se venden por partes y sólo se priva al deudor de los
suficientes para cubrir las deudas que tiene contra el demandan-
te. ~a distra~tio bonorum, que se aplicó excepcionalmente en casos
de InsOlVenciade senadores o para proteger a los sujetos a tutela o
a.curatela, se generalizó en época de Justiniano, la que puede con-
SIderarse como el antecedente de nuestro embargo.

D. EFECTOS DE LA SENTENCIA

El efecto caracteristico de la sentencia es el de constituir una
res iudieata o cosa juzgada.

Los efectos generales son dos: la función extintiva prec1usiva o
exc~uy~ntey. la función normativa, es decir no puede volverse a ver
en JUICIOy tIene carácter de cosa juzgada.

E. VÍAS DE RECURSO

La sentencia puede impugnarse por la parte perjudicada; ale-
gand.o q.uees i?justa y pidiendo la no ejecución de ella a través de
las Siguientes Instituciones:

a) El veto de los tribunas o la intercessio de los cónsules, que
no operaba en las sentencias absolutorias.

b) La in integrum restitutio, que procedía en casos excepciona-
les determinados en el edicto anual.

6. EL PROCEDIMIENTOEXTRAORDINARIO

e) La revoeatio in duplum, que ejercia el demandado, tachando
la sentencia de inválida, antes de la ejecución. En caso de que no
prosperara su recurso el que 10había impugnado debía pagar el
doble.

d) La appellatio, que sólo se encuentra en aquellos juicios en
los cuales se dirime la contienda en una sola fase; por 10que se
duda si se aplicó en el sistema formulario o sólo en aquellos casos
extraordinarios, que posteriormente formaron parte al tercer siste-
ma procesal.
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El procedimiento extraordinem o eognitio extraordinaria co-
mienza a aplicarse, aún durante la vigencia del sistema formula-
rio, tanto en las provincias como en Roma e Italia a principios de
siglo, para algunos juicios en los que se ventilaban problemas refe-
rentes a tutela, alimentos entre cónyuges, estado de libertad de
una persona, etcétera; en los cuales determinados magistrados, el
praetor tutelaris, el fideieomissarius y el liberalibus causa, resol-
vían la controversia en una sola instancia in iure sin mandar el
asunto a algún iudex.

Este procedimiento que se va desarrollando paralelamente con
el formulario se afirma como única forma de proceso en todo el im-
perio romano. Si bien en la época de Dioc1ecianode extraordinario
ya sólo le quedaba el nombre, es a partir de una constitución de
Constancia y Constantino (C. 2.57.1 del año 342) cuando queda
abolido el sistema anterior.

A. DESARROLLO DEL PROCESO

El demandado es citado, por petición del actor, por una invita-
ción del magistrado, evoeatio que puede ser hecha por:

a) Requerimiento verbal (denuntiatione).
b) Requerimiento escrito (litteris).
e) Bandos (edictos) en caso de no tener domicilio conocido el

demandado.
d) Por documento escrito firmado por el actor y con copias (li-

bellus eonventionis). Esta modalidad de citación aparece, según al-
gunos papiros, a comienzos del siglo v d.C. y se encuentra vigente
aún en la época de Justiniano.

Desde la fecha de la notificación hasta la de comparecencia del
demandado ante el magistrado deben transcurrir por lo menos
diez días, Justiniano extiende el plazo a veinte (Nov.53.3). El pro-
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C. EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Para la ejecución de la condena el demandante cuenta con la
actio iudicati con la cual puede obtener:

a) La aprehensión de la cosa (manu militan). Para lograrla cuen-
ta con la ayuda de funcionarios dependientes del juez (appantores).

b) El secuestro de cosas pertenecientes al demandado, cuyo
valor corresponda a la suma de dinero que marca la sentencia (pig_
nus ex causa iudicati captum).

c) La medida coercitiva impuesta por el pretor para que el de-

B. LA SENTENCIA

. Te~minado el período de pruebas y de alegatos el magistrado
Juez dIcta verbalmente la sentencia, leída de un libellus que puede
ser condenatoria o absolutoria para el demandado. Ambas deben
ser incondicionales, claras y precisas.

La sentencia puede consistir en:
a) Pago de una suma de dinero.
b) Entrega de una cosa cierta.
c) Cumplimiento de determinada conducta.
Eljuez debe señalar en la sentencia cual de las partes debe pa-

gar las costas procesales (C. 7, 62).

ceso se inicia con la presenci~ de las partes ante el magistrado, el
actor expone su causa (narratzo), en la que expone los hechos y los
argumentos .le~ales que aduce. El demandado opone sus Objecio_
nes (contradlctzo). De la contraposición de la narratio y la contradic_
tio surge la littis contestatio entre las partes, la cual tiene solamen_
~eel v~or.de fijar la littis. A continuación las partes y los abogados
Juran (luslurandum calumniae), es decir que actúan procesalmente
p~rque creen qu~ les asiste tal derecho; en seguida, los abogados
fijan las pretensIOnes de sus clientes, postulatio simplex y contra-
dictio respectivamente.

Toda oposición del demandado a las pretenciones del actor se
conoce con el término de exceptiones y se pueden entablar en
cualquier momento del proceso.

Medios de prueba. El magistrado se ve limitado en lo que se re-
fiere al orden de prelación de los medios de prueba ya la aprecia-
ción que en ellos debe hacer. Justiniano impone la preferencia de
la p~eba documental, frente a la de los testigos (C. 4, 2, D.J.). El
magIstrado puede por iniciativa propia solicitar otros medios de
prueba si lo juzga necesario. (C. 3, 1, 9).
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El Derecho romano clásico no presenta un cuadro de clasifi~~-
ción de las acciones. Sólo presenta un repertorio o enumeraCIOn
de ellas. Corresponde a la jurisprudencia posclásica (siglos IVyy)
ya la labor de los glosadores de la Edad Media el haberlas claSIfi-
cado en acciones reales (actiones in rem) y acciones personales
(actiones in personam). En las primeras no hay una persona ?bli-
gada a dar o pagar algo. Todos los miembros de una comumdad
responden (erga omnes).

En las segundas, las personales, hay una persona, sujeto de la
obligación que tiene la responsabilidad de cumplir. (ver infra, De-
rechos reales y derechos personales).

El concepto de acción romana, contrario al sostenido por los
autores modernos, implica la particularidad de su aplicación y.su
independencia respecto al derecho subjetivo. Esto se expresa SIm-
plemente en la definición de Celso (D. 44, 7, 51) "es el Derecho de
perseguir ante un juez aquello que nos es debido".

7. ACCIONESY EXCEPCIONES

D. VÍAS DE RECURSO

Debido a que la sentencia en el procedimiento extraordinario
aparece como expresión de la volun~~ddel Estado, d~ja de ser ina-
pelable y se admite que el fallo emItIdo por un magIstrado pueda
ser revisado por otro de categoría Superior. Surge así, la institu-
ción de la impugnación de la sentencia: la appellatio, ya u~ad~ en
el procedimiento formulario, pero sólo para casos extraordmanos,
on el cual la parte que se cree lesionada por la sentencia, acude

~l juez que la dictó y por escrito o verb~mente (~ibellus appellato-
nus), dentro de un lapso de dos o tres dIas po~tenores a .la sent~n-
cia Justiniano la amplía a diez, muestra su mconformIdad. SI el
jue~ no la admite, el apelante puede dirigirse al.magistrado supe-
rior; ante éste, la apelación se tramita como SI se tratara de un
nuevo proceso. El proceso de apelación debe ventilarse entre uno o
dos años. Si el apelante pierde el proceso, debe abonar al apelado
el cuádruplo de las costas procesales. Constantino (C. 1.5.3.) cas-
tiga al apelante que perdió, con destierro de dos años y confis~a-
ción de la mitad de su patrimonio. Justiniano derogó estas sanCIO-
nes (C. 3, 1, 13, 6).

mandante entre en posesión de las cosas propiedad el demandado
(missio in possessionem).

d) En caso de que hubiere pluralidad de acreedores (missio in
possessionem).
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Mientras que en el lenguaje modemo al afirmar que somos ti-
tulares de un derecho reconocemos implícitamente que t" d . enemos.una aCCIOnpara efenderlo, en la termmología romana se 1
alb' . .. usa a

p .~ ra actio en v:z de lUSpara mdlcar que se tiene la facultad de
eXlgiruna determmada conducta de otros o de actuar judicialmen_
te para obtener ciertos efectos.

A. CLASIFICACION DE LAS ACCIONES

Las acciones son susceptibles de varios criterios de clasifica-
ción, los más comunes son, los que las dividen en:

a) Acciones civiles y honorarias o pretorias. Su distinción se
?asa.e~ la fuente de donde emanan, las primeras se originan en el
lUSclVlle las segundas en los magistrados que tienen el ius edicen-
di. Las fórmulas de las acciones civiles poseen siempre una inten-
tio in ius concepta, la intentio de las acciones pretorias puede ser in
factum concepta pero a veces la tienen in ius concepta.

Entre las acciones pretorias podemos citar: las actiones utiles
las actiones ficticiae, las actiones adiectitiae qualitatis y las actio~
nes in factum.

b) Acciones rei persecutoriae y acciones penales. Su distinción
ti~ne una base cuali~ativa, cada una cumple una función jurídica
dl~erente; con l~s rel persecutoriae tiende el actor a recuperar un
objeto o su equl~alente en dinero, con las penae persecutonae, lo-
gra una reparación por el daño sufrido. Las primeras son acumu-
lativas -en caso de coautoria- y hereditarias.

c)Acciones reales y acciones personales. Su distinción se basa
en !a dif~rencia entre derechos reales y derechos personales. Las
a.ctlOnes m rem no tenían demonstratio en la fórmula y en la inten-
tl? no aparece el nombre del demandado. Las aetiones in personam
solo carecen de demonstratio, si el objeto de la intentio era
determinado.

d) Acciones personales de derecho estricto y acciones persona-
~es.de buena fe. ~sta distinción tiene como base los negocios strieti
lUns y los negocIOsbonae fidei y se da sólo en el campo obligacio-
nal. En los primeros el juez estará a lo estrictamente pactado y so-
bre eso hará sus apreciaciones. En los segundos, el iudex tomará
en cuenta las circunstancias en cada caso concreto y valorará a
que debe estar obligado, el deudor según la buena fe.

e)Acciones arbitrarias y acciones no arbitrarias. Se basa esta
distinción en la facultad que tiene el juez de modificar la eondem-
natio de la fórmula, cuando aquella contiene la cláusula arbitraria ,
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8. LOS INTERDICTOS

B. CONCURRENCIA DE ACCIONES

No siempre que concurren dos o más acciones, pueden acu-
mularse. La acumulación obedece a ciertas reglas:

a) Las acciones rei perseeutoriae que nacen de un mismo he-
cho, no pueden acumularse.

b) Las acciones penales, son acumulables entre sí, si el deman-
dante puede utilizar ambas (D. 44, 7, 60).

e) Las acciones reipersecutorias pueden acumularse a las pe-
nales tanto si son eadem como disparem eausam (D. 13.1.7.1.).

Son medidas de protección jurídica extrajudiciales, que con-
sisten en una orden dada por el magistrado, de carácter adminis-
trativo y condicional por la que se procura poner remedio a una
controversia entre dos personas, mandando que se haga o no tal
cosa sin investigar a fondo los hechos. Si el interdicto es obedeci-
do, ha logrado su objetivo y la controversia por el momento finali-
za, sin petjuicio, para la persona que lo acata, de poder más tarde

la cual el demandante podía solicitar la restitución de la cosapor , , . d'
lugar de la condena en dinero, que era a lo umco que po la

en - d" h l' 1condenar el iudex cuando la fórmula no contema lC a c ausu a.

f) Acciones perpetuas y a~ciones temporales. Como su nOl?bre
lo indica, el ejercicio de las pnmeras, por regla general, no es~a su-
. t a plazo alguno mientras que las segundas, deben ser mter-
Je o . al .

Uestas dentro de un plazo determmado. Salvo gunas excepcIO-p . h .nes las acciones civiles son perpetuas y las aCCIOnes onoranas
por lo general son temporales.

g)Acciones de condena simp.l~,doble, ~ripleo cuád~ple ..Esta
clasificación se funda en la relaclon que eXlsteentre la mtentio y la
eondemnalio de la fórmula. Si el valor entre la una y la otra coinci-
den será una acción de condena simple. Si la eondemnatio faculta
al iudex a condenar por un valor múltiple será doble, triple o cuá-
druple según el caso.

h) Acciones divisorias.

i) Acciones populares y acciones privadas. Esta distinción se
basa en las personas que pueden ejercerlas. Las primeras, las in-
terpone cualquier persona que lo desee debido a que pretenden
proteger el interés público; las segundas, se otorgan a los particu-
lares para proteger sus derechos subjetivos.
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acudir al procedimiento ordinario para hacer valer sus derechos.
Si el interdicto no se obedece, el que 10 solicitó, iniciará el procedi_
miento ordinario, acreditando además el desacato al interdicto; di-
cho procedimiento se denomina ex interdicto.

El fundamento de los interdictos no se basa en la iurisdictiosino en el imperium del magistrado.
Clasificación de los interdictos.

A. ATENDIENDO A LA FORMA

a) Prohibitorios. Prohiben determinada conducta.
b) Retinendae possessionis. Retener la posesión.
e) Exhibitorios. Ordenan se exhiba algo.

B. EN CUANTO AL CONTENIDO:

a) Recuperande POssessionis. Recuperar la posesión.
b) Retinendae POssessionis. Retener la posesión.
e) Adipiscendae possessionis. Adquirir la posesión.

C. EN CUANTO A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN EN LAS PARTES

a) Simples (simplicia), cuando habiendo actor y demandado,sólo éste debía obedecer.

b) Dobles (duplicia), cuando ambas partes deben obedecer
como en el interdicto uti possidetis y en el interdicto utrubi.

Medidas contra la temeridad de los litigantes. Siendo la impar-
tición de la justicia gratuita se dictaron medidas para evitar du-
rante el ordo iudiciorum privatorum el excesivo número de litigios,
entre las cuales podemos mencionar:

a) La pérdida del sacramentum que sufría el litigante temerario
y la condena al duplum que puede sufrir el condenado en ciertos
casos en virtud del príncipio lis infitiando crescit in duplum. En
tiempos de Senon (entre los años 474-491 d.C.) se inicia el sistema
de que el vencido reembolse al vencedor el pago de los gastos pro-
cesales. Justiniano refrenda esta disposición (C. 7, 51, 5 pr.) e im-
pone una pena del doble o del tríple a los litigantes que nieguen de
mala fe los derechos de la otra Parte (C. 3, 1, 13, 6).

CAPÍTULO VI

DERECHOS REALES

PROEMIO

En las Instituciones de Gayo, encontramos una de las grandes cla-
sificaciones del Derecho; personas, cosas y acciones ..

El concepto jurídico de cosa, es una de las nOCIOnesfunda-
ntales del Derecho y la base sobre la que se estructuran los de-

me . "firechos reales; este término se deriva del vocablo res-rez que slgm 1-
ca cosa.

En el lenguaje jurídico técnico se entiende por cosa (res) todo
objeto del mundo exterior que produce satisfacción al hombre y
que tiene un valor económico. El Derecho ro~ano regulado: de
una sociedad antigua desconocia muchas nOCIOnesreconoCIdas
por la ciencia moderna, por 10 que el concepto de res es menos ex-
tenso que el de cosa del Derecho moderno, debido a 10 cual, no se
reglamentó la propiedad industrial, la propiedad intelectual,
etcétera.

El núcleo de los derechos reales fue surgiendo a medida que
fueron apareciendo nuevas relaciones que debían tener sanción
jurídica.

El primer derecho que se reglamentó fue la propiedad, poste-
riormente los derechos reales sobre cosa ajena (ius in re aliena) se
fueron formando poco a poco y su nombre es prueba de que se tra-
tó de la posibilidad de admitir la existencia de derechos sobre co-
sas ajenas, es decir que no son de nuestra propiedad.

Conforman la categoría de los ius in re aliena las servidumbres
(servitutes) reales y personales, la fiducia, la prenda y la hipoteca,
así como la enfiteusis y la superficie.

Todos los derechos reales que recaen sobre las cosas, se dife-
rencian de los derechos de crédito u obligaciones.
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1. CLASIFICACIÓNDE LASCOSAS

A. COSAS FUERA DEL COMERCIO

Las cosas pueden no ser objeto de relaciones juridicas (extra
eommercium), los juristas usan el término res extra patromonium,
para expresar el mismo concepto (Gayo 1,2, 1) (ver arts. 748, 749
CC).

a) Cosas fuera del comercio por razones fisicas. Criterio relati-
vo y que puede variar según el avance de la ciencia y la tecnología,
por ejemplo, un viaje a la luna concebido hace cuatro décadas.

b) Cosas fuera del comercio por razones de Derecho divino (di-
vini iuris). Las cosas fuera del comercio por razones de Derecho di-
vino son:

i) Las res saerae, consagradas a los dioses públicos como tem-
plos, terrenos, etcétera. Para que dichas cosas devinieran in eom-
mereio era necesaria la ceremonia de la exauguratio, posteriormen-
te fue suficiente la decisión del emperador.

ii) Las res religiosae, destinadas al culto de los dioses manes
como los sepulcros, monumentos mortuorios, etcétera. La impor-
tancia que el Derecho romano le da a estas cosas, se constata en
las numerosas citas que el Digesto y el Código les dedican.

iii) Las res sanetae, son las construcciones que limitan la ciu-
dad como puertas, muros, etcétera. La violación a las cosas sacras
se consideraba saerilegium y a los violadores se castigaba con la
pena de muerte (0.1. 8, 11).

e) Las cosas fuera del comercio por razop.es de Derecho huma-
no son:

i) Las res eommunes onimun iure naturali, que son aquellas in-
dispensables para la vida y por lo tanto pertenecen a todos los
hombres: aire, mar, agua corriente, etcétera .

ii)Las res publieae, con este término los juristas romanos indi-
can las cosas que son propiedad del pueblo romano: caminos, pla-
yas, etcétera. Si estas cosas se separan de su función pública pue-
den convertirse en res in eommercio (D. 41, 2, 30).

iii) Las res universitatem, son las que están a disposición, de
una corporación pública inferior al Estado: teatros, estadios,
etcétera.

La clasificación de res puede ser hecha conforme a varios crite-
rios, señalaremos las más importantes:
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B. COSAS DENTRO DEL COMERCIO

Las res in commercium, son las susceptibles a relaciones jurídi-
cas y se pueden clasificar según diferentes críterios; de algunos de
ellos resultan las siguientes divisiones:

a) Cosas mancipi y cosas nec mancipi. La distinción entre res
mancipi y res nec mancipi tiene su origen en el sistema de econo-
mía agraria de la antigua Roma. Son mancipi los terrenos en el
suelo itálica, los esclavos, los animales de tiro y carga, las servi-
dumbres, etcétera, se transmiten por la mancipatio o la in iure ces-
sio. Constituyen la base de las cosas nec mancipi el ganado menor
(pecus) y luego el dinero. Estas cosas se transmiten por simple en-
trega (traditio). La distinción entre res mancipi y res nec mancipi
válida e importante aún en el Derecho clásico es abolida por Justi-
niano (C. 7, 31, 1, 5).

b) Cosas corporales y cosas incorporales. Gayo (1, 2, 12, 14)
distingue las res corporales de las incorporales. Las primeras, son
susceptibles de tocarse, las segundas no; entre éstas últimas se
señalan la herencia, el usufructo, los créditos. Esta distinción tie-
ne importancia práctica respecto a la posesión, modos de adquirir
la propiedad: traditio, usucapión, etcétera.

c) Cosas muebles y cosas inmuebles. La distinción entre res
mobiles y res inmobiles tiene poca importancia en el mundo anti-
guo romano, sin embargo encontramos dicha diferencia en rela-
ción con la usucapión. Las primeras son aquellas que se pueden
desplazar, entre las que hay que distinguir aquellos seres vivos
que se mueven por sí solos o semovientes y las segundas las que
están en un lugar fijo. Entre los inmueble s deben diferenciarse los
predios rústicos o los provinciales y los urbanos o rústicos. En el
Derecho de la última época, el de las constituciones imperiales,
esta división adquiere relevancia, pero no se llegó en el Derecho ro-
mano a diferenciar un Derecho "inmobiliario" (ver arto 750 CC).

d) Cosas genéricas y cosas específicas. Las genera o quantita-
tes son aquellas cosas que no tienen una individualidad propia,
son apreciadas por su género o número y pueden ser sustituidas
por otras, ejemplo: 10 quintales de trigo, 50 borregos, 20 mts. de
algodón, etcétera (D. 12, 1, 2, 1). Las específicas son aquellas que
han sido debidamente individualizadas, ejemplo la casa número 5
de la Calle Fontana. La calidad de genéricas y específicas no de-
pende de la naturaleza de las cosas y puede ser cambiada por la

. ID lo' un borrego marcadovoluntad de las partes contratantes, eje P .

(ver arto 750 CC). . determinar las responsabili-
Esta división es lID?or:antde~ara sa por caso fortuito o fuerza

d en el caso de perdIda e a coda es,

mayor. . cosas compuestas. Las res singulare ~~n
e) Cosas SImples y d' t J·un'dico y segu-n su funClOnd d 1punto e VISa

aquellas que es e e .d como una sola cosa, tales como-. .al se conSl eran
economlca-socl t -t a Son res composte las formadasball na estatua, e ce er . 'fi .
un ca o, u . . 1 ejemplo una nave, un edllclO,
de la unión ~e varIas slmd.Pt~sc,i~~rno es tan fácil de determinar en

etcetera Esta lS m . -d'
un carro, . da lu ar a interesantes problemas Jun lCOS
los caso~ ct~n~rl.:'~~:emos ra reivindicación de un barco al que se
en la prac lca. b' 5 1 76)
1 h n cambiado ya varias de sus partes (D. " .
e a , f

. . ales cosas accesorias. De la viva caSUlSlca
f) cosasd pnn~~de q;: una cosa es considerada accesoria res-

romana se es~r. al cuando depende para su existencia, de otrapecto a una pnnclp , .

que tiene individualidad propIa. l'fi . , también la función
S toma en cuenta para esta caSI lcaclOn .
:. social de las cosas. Así los romanos conSIderan a los

economlc: los animales domésticos, etcétera,. c~~o instrume,:ta
escla~os, . del fundo el que constItuma la cosa pnn-
fundl, cosas accesonas ara el Derecho romano lo accesorio no
cipal. Como observ~mo~ p . na entidad abstracta concebi-
corresponde a un cnteno fiSlCO,es u . ., d arte

o elemento integrador de la principal. La pOSlClO~~ P ,
~:sc~~o del todo depende no sólo de la condición economIca que
le ta la sociedad,' sino también del negociojurídico del cual la cosa
es objeto.

g) Cosas consumibles y cosas no consumibles: Las cosa~ con-
sumabili se agotan con el uso normal de ellas, como ~~pan, e car-
bón etcétera. Mientras que en las cosas inconsuma~llt,. el des~aste

, .. 1 arro un edlficlO,etcetera.con el uso es imperceptIble, eJemp o un c , _
Esta distinción es importante en relación con el usufructo, arren
damiento, mutuo, comodato, etcétera (1.2, 4, 2).

h) Cosas divisibles y cosas indivisibles. Cosas ,divisibl~s.son las
. erder su caracter ongInal, enque se pueden descomponer sm p . arác-

cambio las indivisibles por el hecho de separarse pIerden su c
ter original.
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A. DIFERENCIAS ENTRE POSESIÓN Y PROPIEDAD

La posesión es una presunción de la propiedad pero no la im-
plica necesariamente. . . . ,

El propietario generalmente es poseedor, SI pIerde la P?SeSlO~
puede reclamarla mediante la actio reivindicatoria o la actzo publz-
ciana.

El poseedor puede no ser propietario, y llegar o no serIo algún
día; mientras, goza de los privilegios que ese poder de ~echo le
brinda. Como señalamos, en el Derecho vulgar la propIedad se
confunde con la posesión, toca a Justiniano volver a hacer la dis-
tinción entre propiedad y posesión (ver arto 798 CC).

t . 1que una persona tiene con una cosa con la intenciónto ma ena , , ..
de tenerla para si y con excluslOn de otras personas (IndependIen-
temente de ser o no propietario). Es un hecho no un derecho (ver
art 790 CC).

'En el Derecho vulgar, la posesión y la propieda~ se ~onfu~den.
El Derecho justinianeo la consid~ra como una ~panencIa de titula-
'dad no sólo de la propiedad, SInOde cualqUIer derecho (D. 3, 3,

~3, 1). En la doctrina pandectística, sobre todo en la obra de Sa-
. y se ve la tendencia a configurarla como un Derecho, pero lasVlgn ,

fuentes son evidentes (D. 41, 2, 17, 1 Y41, 2,.2~ pr.).
La posesión implica dos elementos: uno objetIvo, e~co,?us ~ :1

otro subjetivo, el animus. Possessio, parece tener su nuz etImologI-
ca in sedere, sentarse, asentamiento.

B. CLASES DE POSESIÓN

La posesión no es un concepto unitario, y tiene diferentes con-
secuencias juridicas; en relación con éstas, se clasifica en:

a) Posesión de buena fe. El poseedor tiene el corpus y el animus
y cree que es propietario del objeto. Esta bonae fidei possessio tie-
ne los siguientes efectos juridicos: .

i) El poseedor deviene propietario por medio del transcurso del
tiempo a través de la usucapio o la praescriptio longi tempores, esta
forma de posesión se llama también possessio ad usucapionerr:.

ii) El poseedor deviene propietario de los frutos del objeto
poseído.

iii)El poseedor tiene derecho, si devuelve el objeto al verdadero
propietario, a recuperar los gastos necesarios y útiles hechos al
objeto.

iv) El poseedor goza de los interdictos (ver arto 806 CC).
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3. LAPOSESIÓN ROMANA

La dlistinci?n ent~e derec~os reales y personales tiene su ori.
gen en as acclOnes ln rem e ln personam respectivamente.

Los derechos reales son los que ejercen las personas direct _
mente sobre una cosa con oposición a cualquier tercero y que 1:S
f~cu1tan a s~c~ el mayor provecho de ella, constituyendo la pro-:
pIedad o a hmItarla, aprovechándola en una forma reducida s'

. t' d In~er pr0I;>Ieanos, ando lugar a los derechos sobre cosa ajena (iura
ln re alzena).

En el orden~iento juri~ico los derechos reales se presentaIl
como figuras fij~s y determInadas, su contenido y extensión no
p:ue~en ser modIfic,ad.ospor la voluntad de las partes y tienen las
SIguIentes caractenstIcas:

. a) Se ejercen sin necesidad de otra persona, la conducta del
sUjeto pasivo es casi siempre negativa.

b) Dan un derecho de persecusión sobre la cosa.

e) Otorgan un derecho de preferencia o de exclusión sobre los
que reclaman derechos de crédito sobre ella.

d) Están sancionados por acciones in remo

, En aras de la paz social, los ordenamientos juridicos tanto e~
epocas remotas como actualmente, se han visto en la necesidad de
proteger situaciones de Jacto de los individuos respecto a ciertas
cosas, independientemente de que tal hecho tenga como base una
situación juridica. Esta situación de hecho se reconoce con el
nombre de posesión. Concepto éste que no sólo por su incertidum-
bre terminológica, sino también por lo dificil de su sistematización
en el ordenamiento juridico tanto antiguo como moderno, ha sido
un~ de.los temas más dificiles de dilucidar. Concientes de que con
el termInO posesión se indica a veces contenidos muy diversos (ver
arto 790 CC).

La polémica sobre la posesión se inició a principios del siglo
X!X.por .Sa~gny que la considera como un concepto unitario sin
dIstInguIr dIversos periodos, teniendo como base el Derecho roma-
~o que la considera como un hecho que produce efectos juridicos,
Intentando restaurar el mismo en Alemania, teoria que estuvo vi-
gente hasta 1900. Possessio en el Derecho clásico indica el contac-



C. LA PROTECCIÓN POSESORIA

d
La posesión se protege mediante interdictos los cuales se divi

en en: -

d a) Inter~ic~os para adquirir la posesión (interdicta adipiscen-
ae posesslOms). Técnicamente hablando, estos interdictos no sir-

ven ~ara proteger la posesión, sino para adquirirIa, ejemplos: el in-
terdlctum quorum bonorum, el interdictum Salvianum, etcétera.

b) Interdictos para retener o evitar perturb . 1. . (" " . aClones en a pose-
SlOn mterdlcta retmendae possessionis) Éstos t'no b 1 . d' 1 . lenen como su

m re o m lca a finalidad de defender una posesió . -d'tual t b . n Jun lca ac-
con ra pertur aClOnes.Entre ellos se encuentran 1 " .

tes interdictos: os slgulen-
i) Uti possidetis, dado para 1 .-a poseslOn de inmuebles, que

b) Posesión de mala fe o ad interdicta. Tiene los . .
tos jurídicos (ver art 806 párrafi' SIgUIentesefec-

) El . .' o pnmero, CC).
l poseedor no deVlenepropietario a tra . d

po (solución diferente da el Derech "1 v~s el curso del tiem-1 . 1 o ClVlmeXIcanoque sólo .
p az?S mas argos para usucapir. Artículo 1152 del CC) eXIge~i!El poseedor debe devolver los frutos. .

lli) El poseedor está protegido con los interdict .
no los utilice contra la persona de la cual obt os, sle~pre.que
violenta, clandestinamente o por ru (" ~vo la poseslOn SIfue
art. 806 CC). ego Ul, c am aut precario) (ver

c) Posesión natural o sine animo. Se presenta en al n
en que u~a persona teniendo una cosa, sin ser proPie~~s s~:StOS
ner el ammus de serio, debe verse protegida por alguna 'medi e-
~rocesal para proteger su derecho; es el caso del acreedor prend~~
no, del enfiteuta y del superficiario (ver arts 806 S d .
fo, 814 CC). . , egun o parra-

~sta posesión tiene los siguientes efectos:
i) El poseedor goza de los interdictos
~~El poseedor no puede usucapir. .
lli) El poseedor no goza de los frutos de la cosa.

d) Detentación. Es la posesión meramente corporea; los deten-
tad~res, tal es el caso de los arrendatarios, los comodatarios, etcé-
tera~ poseen para otro, actúan, para el Derecho romano como
serv~~or:s aw.aliares de una posesión ajena y no gozan de 'la pro-
tecclOn mterdlctal.
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prohibe perturbar al que en el momento de entablarlo estaba pose-
yendo sin vicios respecto al contr~o (D. 43, 17, 1 pr.).

ii) Utrubi, que protege la poseslOn de muebles y no se otorgaba
siempre a favor de quien estaba poseyendo el objeto en el momen-
to de dictar el interdicto, sino de aquel que durante el año anterior
poseyó más tiempo sin vicios frente al adversario (D. 43, 31.1 pr.).
En el Derecho justinianeo, el interdicto utrubi se equiparó al uti
possidetis y se le aplicó al régimen de éste.

c) Interdictos para recuperar la posesión cuando se ha perdido
(interdicta recuperandae possessionis). Entre los que podemos ci-
tar para proteger los inmuebles, están los interdictos:

i)De vi, que se da y debe solicitarse en el plazo de un año al ex-
pulsado de un fundo, o al que con violencia no se le permite entrar
(D. 43, 16; C. 8, 9).

ii)De vi armata, que procede si el despojo se hace por hombres
puede solicitarse sin límites de tiempo. Justiniano suprimió en todo
caso la cláusula de posesión viciosa y mantuvo el plazo de un año.

iii) De clandestina possessione, que procede cuando el despojo
de la posesión es en ausencia o sin que se percate el poseedor (D.
10, 30, 7, 5).

iv) De precario, el cual se da contra el precarista que se resiste
a devolver el objeto, a pesar de reclamarlo el propietario (D.43, 26;
C. 8, 9).

En el Derecho justinianeo los interdictos pierden su antiguo
carácter; dichos litigios se ventilan por la via ordinaria. El nombre
de interdicto conservado en el Corpus Iuris, es sólo un recuerdo
histórico (ver arto 803 CC Y 16 constitucional).

D. ADQUISICIÓN, RETENCIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN

Para adquirir la posesión deben reunirse los dos elementos, el
corpus et animus, pero el corpus puede adquirirse por mediación
de personas subordinadas o sea un esclavo, un hijo, incluso un
procurator.

Para retener la posesión deben reunirse también los dos ele-
mentos; pero se puede retener el corpus, por mediación de un ter-
cero, por ejemplo un depositario, un arrendatario, un acreedor
pignoraticio (D. 41, 3, 33, 4).

La posesión se pierde, tanto por la pérdida del animus, como
por la pérdida del corpus y forzosamente cuando se pierden ambos
elementos (ver arto 828 CC).
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4. LAPROPIEDAD

~s juristas romanos se abstuvieron de .
propIedad. Los términos técnicos e 1 d dar una defilllción de
~arios: mancipium, dominium (D 8~ ~~)os par~ identificarla son
ultimo, aunque de origen vulg~ i' y propletas, siendo éste

Los 1 d ' e que prevalecióg osa ores definen la propiedad .
fruendi, et abutendi re sua. Varios de los .c~mo ~l .ius utendi, et
entre ellos el mexicano delimitan 1 d COd1g0SCIVilesmodernos
b os erechos del pr . t' 'ase en esta definición. El propietario de op1eano con
poner de ella con las limitaciones que m una lcolsapuede gozar y dis-

arca a ey (verarto 830 CC).

A. BENEFICIOS QUE EL DERECHO DE PROPIEDAD OTOR
GA A SU TITULAR

Los beneficios que el derecho de propiedad t .son: o orga a su titular

.a)El ius utendi o usus, que le ermit o
su llltegridad; ésta es posible S~lo ~ usar. la cosa, Slll alterar
bles, sobre los consumibles, co~o ed ~o relb1enes. no consumi-
al usarlo. c aro, a propIedad se agota

b) El ius fruendi o fructus que 1 d d
tos, naturales o civiles sin alt lea erecho a percibir los fru-
(ver arto 887 CC). ' erar a Cosa (salva rerúm substantia)

e) El ius abutendi o abusus ue 1 d d .
objeto, consumirlo, enajenarlo o'u~arl ed a erecho a ~lspo~er .del

o e un modo antieconom1co.

B. RESTRICCIONES A LA PROPIEDAD

La propiedad romana no fue nunca absoluta
. al En la ley de las XIITablas se encuentran . d'd

tnngIrla, a saber: me 1 as para res-
i) Los vecinos de los fund d b o.

los árboles cuyos frutos Caiga~Sso~r~~~erm1tIr que los dueños de
o a recogerlos, cuentan con la aetio glad telrrenodPasen a cortarlos
sar ( d- . e egen a para lograr p

.~.1ll la SI,.otro.no) a recoger sus frutos (T. 8,' 10) a-
zi) Los prop1etanos tienen derecho a cortar 1 o .

~oles del vecino que caigan sobre su terr as ramas de los ar-
tzo de arboribus caedendis (T. 8, 9). eno, se les concede la ae-

bb1En el Derecho justinianeo encontramos otras ll'm10t .a sa er: aClOnes;
i) Se limita el poder del propietario de un fu .

obras que obstaculizan el VIOentodI' ndo, a hacer CIertas.. e os vecllloS (C 3 34 14)
zi) Los propietarios de los fundos superiores, de' lo~cu~es fluía

el agua para los inferiores no podían usar1a con exceso. El derech.o
de los propietarios de los fundos inferiores se defiende con la actzo
aquae pluviae arcendae (D. 39, 3).

c) Se encuentran también limitaciones a la propiedad por moti-
vos religiosos, entre los que podemos citar:

i) La prohibición de sepultar o incinerar cadáveres dentro de la
ciudad.

ii) El permiso de paso a los sepulcros.
A partir del Derecho posclásico, encontramos además limita-

ciones de Derecho público; tales como expropiaciones forzosas y
demoliciones por razones de utilidad pública (CTH. 10, 19, 10 YCo
11, 7, 3) (ver arts. 16, 830-840, 842-847, 853 CC)o
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C. PROPIEDAD QUIRITARIA

La antigua propiedad romana, la propiedad civil (dominium ex
iure Quiritium), expresa la soberanía del pater familias sobre las
cosas pertenecientes al grupo de la familia. Esta propiedad apare-
ce desde los textos más antiguos y en un principio era sólo limita-
da a las res mancipi. Parece ser que la fuente originaria de esta
propiedad fueron los botines de guerra de los que, sólo podían ser
propietarios los ciudadanos romanos y los latinos con ius eommer-
ci los que debían adquirirla por alguna de las formas establecidas
por el Derecho civil.

Protección procesal de la propiedad oCuando el propietario se
ve privado de la posesión de lo que le pertenece, cuenta con la ac-
ción reivindicatoria, la rei vendieati que debe ser dirigida precisa-
mente contra el poseedor. Mediante ella el propietario no poseedor
hace efectivo su derecho de exigir la restitución de la cosa al po-
seedor no propietario.

La carga de la prueba la tiene el demandante, el demandado
puede no sólo retener la cosa durante el proceso, sino que puede
además limitarse a contradecir las pruebas alegadas por el pre-
sunto propietario.

E1 vencido en un juicio reivindicatario tiene que devolver al
vencedor, el objeto o el valor estimado del mismo. Su situación va-
riará ya se trate de un poseedor de buena o de mala fe.

El propietario tiene también la aetio negatoria, por lo cual pue-
de impedir que cualquier persona lo perturbe en el derecho de
gozar pacíficamente de sus propiedades, es decir, que el fin de
esta acción es negar la existencia de derechos limitativos de la
propiedad.

PANORAMA DEL DERECHO ROMANO
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A. MODOS ORIGINARIOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD

Los modos originarios de adquirir la propiedad son:

a) La.occupatio. La occupatio es el modo de adquirir la propie~
, ti'gua a la vez que más importante entre los ro~anos,dad mas an . . d

. t en la aprehensión matenal hecha por el adqUIrente econSISe . l' . _
ue no pertenece a nadie (res nulllus), con a mtencIOnuna cosa q ., 1

'arse de ella El Derecho romano conSIdera res nulllus asde apropI .
siguientes cosas: .

i) Los animales salvajes que se adqUIerenpor caza o pesca (D.41,
1, 3, 2) (ver arto 859 CC). , "

ii) La isla que nace en el mar o en el no publIco (insulae, in
mari o flumine nata).

iii) Las cosas capturadas al enemigo (res hostiles). . .
iv) Las res nec mancipi abandonados por sus propIetanos (res

derelictae).

b) El tesoro. Los romanos concebían jurídicamente el tesoro
(the saurus) como la cantidad de monedas u objet~s preciosos es-
condidos tiempo atrás, cuyo dueño era desconOCIdoy cuyo en-
cuentro había sido casual (D. 41, 1,31, 1).De las fuentes se dedu-
ce que el criterio seguido por el Derecho romano para reglamentar
el tesoro no fue constante. Del Derecho republicano se desprende
que el propietario del fundo donde se encontró el tesoro deviene
propietario por accesión. En el Derecho imperial, el Estado a~q':lÍ-
ría los Derechos sobre el tesoro (leyes Iulia de Augusto). JustIma-
no siguió la solución del emperador León, por la cual el que encon-
trara un tesoro tenía Derecho a retener la mitad, debiendo dar la
otra parte al propietario del inmueble (ver arto 875-885 CC).

c) La accesión. La accesión se da respecto a la propiedad d.e
una cosa que se incorpora a otra principal y consiste, en la adqUI-
sición que hace el propietario de la cosa considerada como princi-
pal sobre lo que se incorpora; formando parte integrante de ella
cuya separación es imposible o implica graves perjuicios. Surge el
problema de determinar cual es la cosa principal y cuál la acceso-
ria. Los sabinianos consideraron que lo principal era la cosa de
mayor valor, mientras que los proculeyanos opinaron que la cosa
principal es aquella que determina la función típica de la cosa pro-
ducto de la accesión (ver arto 886 CC).

En la accesión se pueden dar los siguientes casos:
í) Unión de cosa mueble con otra cosa mueble. Mediante hierro
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5. MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD

D. PROPIEDAD BONITARIA

La propiedad in bonis habere, bonitaria o pretoria, nace cuando
el pretor defiende al que adquirió una cosa sin utilizar la ti. Orma
pres~nta .por el Derecho civil; o también cuando defiende como
~rop~e~ano,a un poseedor contra todos, menos contra el propieta-
n.o cIVILASIpw:alelamente.a la propiedad quiritaria, surge la pro-
pIedad reconocIda por el lUS honorarium protegida por medidas
procesales emanadas no de la ley o de la jUrisprudencia, sino del
pretor, tal es el caso de la actio Publiciana, en cuya fórmula ordena
al juez que finja que .ha transcurrido el tiempo legal para usucapir
(Gayo 1. 4.36; E.P. TIt. XV, 60). Si bien cuando se crea la in bonis
habere aparece como una propiedad de menor rango, con el trans-
curso del tiempo, usucapio (un año para muebles y dos para in-
muebles), la propiedad bonitaria se convierte automáticamente en
quiritaria. Esta aplicación de la acción Publiciana que aparece c1a-
ram~n~e dibuj.ada e~ el Derecho clásico, pierde su utilidad bajo
JustImano qUIen umfica las dos instituciones.

Además el propietario puede defenderse con:

a) Los interdictos tanto posesorios como los prohl'b't. ,;
b) La aetio finium regundorum, que' le sirve para el d~~:~' d:

fincas (D. 10, 1; C. 3, 39). e e:
e) La vindieatio servitulis contra todo poseedor qu' 'd ..

. " dIe Impl a eleJerCICIOe a servidumbre. .
d) Las acciones penales, si se hubiere cometido un delito en

sus propiedades.

. La doctri~a. mo?ema ha dividido los modos de adquirir la pro-
pIed~d en ongmanos y derivativos. A través de los primeros, la
propIe~ad se ~dquiere sin necesidad de una relación juridica con
otro sUJ~t~,mI,e~tras que, como su nombre lo indica, en los segun-
dos, esta Imp~ICItala pérdida de la propiedad para una persona Y
la correspondIente obtención para otra.
. Los modos de adquisición derivativos, pueden ser a título par-

tIcular o a título universal y ambos acaecer ínter vivos o monis
causa.



103
DERECHOS REALES

da de un sujeto a otro; implican por lo tanto, una relación jurídica
entre el transmitente Yel adqui~ente. . , _ .

El Derecho romano clásico solo conoclOtres mod?s tiplCOSpara
transmitir voluntariamente la propi~~ad de un s~Jeto a otro: .la
mancipatio, la in iure cessio y la tradltlO y otro medIO,l~ usucaplO,

1cual el derecho de propiedad de una cosa pertenecIente a otrapare _. o d . dsana se adquiere a titulo particular al venficarse etermma os
pee

r
supuestos' cesando por lo tanto el derecho de propiedad sobre

pr, d d' bdicha cosa por parte del primer titular. Los otros mo os enva an
de la voluntad de una de las partes o por intervención judicial.

a) Mancipatio. Es el acto solemne más antiguo para la adquisi-
ción de la propiedad y de la transformación de los derechos reales
que requiere. En el Derecho clásico es el modo de trasmitir las res
mancipi.

Gayo describe su estructura; era un proceso muy simple, el
comprador (mancipio accipiens) tomaba la cosa en venta y declara-
ba solemnemente que la cosa le pertenecía ex iure quiritario, depo-
sitaba sobre el platillo de la balanza al aes y no se requería ningu-
na manifestación de voluntad del vendedor.

Siguiendo este proceso la mancipatio se convirtió en un nego-
cio abstracto para diversos fines: para transferir la patria potestas
sobre los hijos, la manus de la mujer, para fines testamentarios,
etcétera.

La mancipatio es un negocio jurídico del ius civile, por lo cual
es exclusivo de los ciudadanos romanos y no puede estar sujeto a
término o condición. Realizada la mancipatio, el mancipio accipiens
dispone de la reivindicatio y de la actio auctoritatis, contra el propio
vendedor, quien debía indemnizarlo en caso de que procediera la
acción con dos veces el valor del precio pagado. Justiniano supri-
mió este modo de adquirir la propiedad.

b) In iure cessio. Es un negocio jurídico bilateral, formal y ficti-
cio que sirve para transmitir la propiedad tanto de cosas mancipi
como de las nec mancipi; se utiliza también para constituir servi-
dumbres personales y urbanas y para efectuar la emancipación y
la adopción. La in iure cessio se realiza con la presencia de las par-
tes ante el magistrado, una de los cuales cede jurídicamente cierta
cosa a la otra (Gayo 1,2,25). A partir de Diocleciano esta forma de
transmitir la propiedad no aparece en las fuentes.

c) Traditio. Es el modo más frecuente de adquirir la propiedad,
tanto la civil de las res nec mancipi como la bonitaria de las res
mancipi. Consiste en la remisión de una cosa que hace el trandens
al accippiens. Para que la traditio sea traslativa de dominio debe
llenar los siguientes requisitos:
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fundido {ferruminatio}, mediante plomo {plumbatio' ,1 m d'
1 . " e lante .

y te.~ {te~ra}, por la escntura {scriptura} y por la pintura (pictu;
11) Umon de cosa mueble con una inmueble SI'1 . b ~j_ . . . a Slem ra ec .

ratces {satlO}, o SIla planta echa raíces {plantatio}· o

sobre terreno ajeno {inaedificatiol La regla de qO SIslecon~tru~. . /. ue e prople . o

del suelo deV1enepropIetario de lo construido (su ...¡:;,.;~
d't)' 'd' - 1d - pe.J'''_=s solo

l , lmpl la que e ueno romano admitiera la propied d .
dI " .. aporpl
e Derecho moderno, mstItuclOn ya conocida por el D h h ,~,. l" erecoel

mstIco, en e cual no eXlstIa la regla mencionada. /
iii)Unión de un inmueble con otro inmueble Se da . .~~

o • • SIuna gran
cantIdad de tIerra es arrancada de un predio y se deposita +••.••.J
l Zs° ,l' fu d . en ou ••,{avu lO" SIun n o se mcrementa lentamente por el m '. 00'oV1mlentQ'
del agua a costa de otro (s) fundo (s) lalluviol si surge u . 1 .0'

_ o. {'" na ISa e:Q o

el no; en tal caso los propletanos de los predios ribereños 1 "
l' l' se a re~

parten {lnSU a lnfumine nata} o cuando el río abandona su cauce Y'
el lecho seco se reparte entre los colindantes {alveus derelictus}.,. ':

d}La especificación. Se da la speclificatio cuando una p :.. d - , ersonaJ1
s~n ser ueno ~e una cosa la transforma y convierte en un ob'eto'
dIferente. AdqUIerepor especificación el que del oro hace un k
d~ la tela un vestido, etcétera. Surge una forma nueva {nov~s;;':
cles! (~. 13, 7,_18, 3). Para determinar cual es la cosa principal lo.
s~blmanos sen~lan la materia, los proculeyanos, el trabajo. Justi".
m~o da la raz?n a los sabinianos. El Derecho mexicano, permite
al Juez que decIda sobre la materia y el valor artístico de la obra
Tanto en los caso~ de acc~sión como de especificación, se planteJ
el problema de la mdemmzación del expropiado. . .

e} Confusio :y ,comixtio. De la mezcla de líquidos {confusio} y la
amal.gam~ de sohdos {comixtio} sin la voluntad de los respectivos
prop~etarlOs,,nace la figura de la copropiedad: ya sea que fueren de
la mIsma cahdad o de diferente clase pero que no puedan separar-
se (D. 36, 3, 78).

, j) Adquisición de frutos. Además del propietario pueden adqui ..
nr l?s frutos, las siguientes personas:

9 El enfiteuta, que los puede adquirir por separatione
11) El usufructuario, que los hace suyos por la perce~tio (ver

arto 990 CC).
iii) El poseedor de buena fe, por separatione o por consumptio

(ver art. 810 Fracc. 1CC).

B. MODOS DERIVATIVOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD

Los modos derivativos suponen que la propiedad es transmití-



i) La existencia de una causa anterior, es decir, una compra-
venta, donación, etcétera. Las fuentes al respecto no son muy cla-
ras (D.41, 1,31; 1. 2, 9, 5; C. 7, 32). Algunos romanistas conside-
ran que la traditio es un negocio abstracto.

ii) La congruencia de la voluntad de las partes. Si una de ellas
cree que se está realizando una compraventa y la otra una dona-
ción, no hay traditio y por lo tanto no se transfiere la propiedad.

iii) La entrega material, corpus. Este requisito se fue suavizan-
do con el tiempo y se permitió la traditio simbólica, como por ejemplo
la entrega de las llaves de la casa, el señalamiento de la propiedad
(traditio longa manu) o cuando el adquirente tenia ya la cosa con
otro título, arrendamiento, etcétera (traditio brevi manu).

d) Usucapio. Es el modo de adquirir la propiedad civil por me-
dio de la posesión continuada. Sólo pueden usucapir los ciudada-
nos romanos y ser objeto de usucapio los fundos itálicos. Todas las
sociedades humanas jurídicamente organizadas han aceptado que
de una relación de hecho, entre un hombre y una Cosa propiedad
de otro, que se prolonga por determinado tiempo sin oposición de
parte del legitimo titular, nazca la adquisición de un derecho defi-
nitivo sobre esa cosa. La usucapio tiene además otras funciones:

i) Convierte la propiedad bonitaria en civil.
ii) Convierte al poseedor de buena fe en propietario civil.
iii) Facilita la prueba de la propiedad.

Para poder usucapir se requiere la presencia de determinados
requisitos, a saber:

i) La existencia de un hecho jurídico anterior: justa causa que
fundamenta la posesión.

ii) La buena fe, es decir, creer que la posesión es justa. La bue-
na fe debe tenerse en el momento que se inicia la posesión.

iii) Que la cosa esté en el comercio, que no sea robada (posi-
ción diferente sustentan los articulo s 1154 y 1155 del CC), que no
haya sido obtenida por presión legal de funcionarios públicos,
etcétera.

iv) Que el usucapiente tenga la possessio ad usucapionem.
v) Que se haya poseído cuando menos un año, si se trata de

bienes muebles y dos si son bienes inmuebles.

e) Praescriptio longi temporis. Debido a que los fundo s provin-
ciales no se podían usucapir y que no podían beneficiarse con
la usucapio los que no tenían el ius commercium, el pretor creó la
longi temporis praescriptio. Los requisitos de bonae fides y fusta
causa siguen en pie. En este modo de adquirir la propiedad; no se

. . tre bienes muebles e inmue-
requiere sin .embargo.la distinc1~:::capir según se trate de pre-
bles, pero d1fiere el ~lem!,o par 1 rimeros, veinte entre los se-
sentes y ausentes; d1ezanos para os p

gundos. . . raescriptia longi temporis sólo tuvo efectos
En un prinC1plO,la p d' de defensa en las fórmulas conb omo un me 10 d

negativos, opera a c é oca de Teodosio adquiere ya efectos.a .-
acciones in re~ ..En la P7 9 8) funde la usucapio y la praescnptío
quisitivos. Justimano (C. " n'pc1'o'nde tres años para mue-. do una presc t
longi tempons, cre~ . ebles para (presentes o ausen es
bles, y de diez o vemte para mmu

respectivamente). ..., es un modo de adquirir la pro-
. d' ( La adjud1CaClOn, ti 1.f) AdJu lCa lO. . .rt d del poder que le con 1ere a

d mana del juez en V1 u d'd
pieda que e .. , . 'sorios La adjudicación pue e conS1 e-
fórmula en los jU1C10S.,d1: derecho o como la creación de un
rarse como confirmaClOn e un

nuevo. t leaislativos diferentes también puede ad-g) Ex lege. Por ac os lY

quirirse la propiedad.

6. DERECHOS REALESDE GOCE SOBRE COSAAJENA

. . la facultad que tiene un titular
Los ius in re a.llena con~l~~e~:~bre la cosa de otro o de impedir

de ejercer d~termmad~ aC~lV1,tA arecen por lo tanto como limita-
al propietano que la ejerc1t~e 'd p t or del titular del ius in re
ciones al derecho de prop1eda en av

aliena. . doce o de garantía; entre los
Los ius in re alzena pueden ~edr eb

g reales las servidumbres
tran las sefV1um res, 1

primeros se encuen . la enfiteusis; entre los segundos apersonales, la superfic1e y
prenda y la hipoteca.

A. SERVIDUMBRES REALES .' i-
. . limitaciones determmadas y tlp

Estas servztutes c.ons1stenen fundo (fundo sirviente) a favor de
cas que sufre la prop1e~ad de un

otro fundo (fundo dommante)'d derivar los principios que ri-
De los textos romanos po emos

gen a las servidumbres reales y son:
. ueden consistir en un hacer para el

a) Las sefV1dumbres no p . r un permitir o tolerar (ser-
fundo sirviente sino q~e deben m~~l~:cepción a esta regla es la
vitus in faciendo ~onslSted~ 1nequ~ ~onsiste en apoyar vigas en un
servidumbre onens feren z, a cu
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iii) Derecho a que no se construya ~guna cosa alta para que
no se nos prive de luz (altius n?n tollend~).fi d')

iv) Derecho de apoyar las vlgas (onens eren l.
v) Derecho de escurrimiento aguas negras (cloaeae) (ver arto

1071 CC). 'd t' d
Si bien la jurisprudencia pudo haber reconOCl~ o~ros lpOS e
'd bres además de los señalados en su casulstlca, es hastaserv1 um , . .. di' . .

O ho J'ustinianeo que deja de privar el pnnclplo e a tlplCl-el erec . .
dad en materia de servidumbres predlales,.por lo que.a ~artlr de
entonces los propietarios de los fundas pudleron constitUidas, de-
terminando libremente su contenido. . .. .

Constitución de las servidumbres. Para que la znmlSslO en lll-
eble aJ'eno sea lícita, debe constituirse una servidumbre. Las

mu l' "t'dumbres pueden constituirse directamente (trans ano servl u-servl d . .. d
tis), o bien por reserva de las m~smas en ~~ acto e ena.Jena~lOn .e
la propiedad (deduetio servitutís) y tamblen por actos de dlsposl-
ción mortis causa. Los modos más comunes son:

a) Por mancipatio. Dado que las primer~s .se~dum~res (itin~-
ris actos, vía y aquaeduetus) eran res manelpl solo podlan constl-
tuir~e por la mancipatio.

b) Por in iure eessio. Todas las servidumbres reco~oci.das po~~l
ius eivile podían establecerse por una vindieatio servltutís que ml-
cia el propietario del predio que se hace dominante contra el pre-
dio que se hace sirviente.

e) Por paetiones et stipulationes. Sobre los fundas pr~vinciale.s
sólo podían constituirse servidumbres mediante convemos escn-
tos (ver arto 1067 CC).

d) Por usueapio. Las servidumbres antiguas podían adquirirse
por el uso continuado de dos años; una lex Seribonia (siglo 1 a.C.)
prohibió la usucapión de las servidumbres. Posteriormente el pre-
tor protegió las servidumbres constituidas sin forma, pero consoli-
dadas por el ejercicio pacífico continuado (D. 8, 5, 10 pr.). En la
época posclásica se admite una posesión sobre derechos (qua-
si-possessio) de las servidumbres y su adquisición. Mediante la
longi temporis praeseriptio. Justiniano asimila la Usucapio a la lon-
gi temporis praeseriptio y la noción de la quasi possessio a la pose-
sión considerando a la longi temporis praeseriptio como modo de
adquirir las servidumbres.

e) Por deductio. En relación con una compraventa o donación,
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muro y obliga al propietario a conservada en buen estado (D.8, ~!

6, 2) (ver arto 1058 CC). $

b} Las servidumbres no pueden constituirse sobre cosa propif.'
(nulli res sua servit); se extingue la servidumbre por confundirso1
en una persona, los titulares del predio sirviente y dominante (D:;
4, 8, 51) (ver arts. 1057, 1128 CC)..,;

e) Las servidumbres deben proporcionar una ventaja al fund~
dominante no al titular, de lo contrario seria una servidumbre pel"j:;
sQnal (D. 8, 3, 33, 1) (ver arto 1057 CC). !'.·~'i'

d} Las servidumbres deben establecerse por regla general enÍ1l;
fundas vecinos, si bien no es necesario que sean contiguos (D.~t
5,5,6).

e}Las servidumbres están sujetas al principio de que lo acce:,,;
sorio va implícito en lo principal (ver arto 1117 CC)..~,

f) Las servidumbres son inalineables (ver arto 1065 CC)'l .
g) Nopuede haber servidumbre sobre servidumbre (servitus serr

vitur non po test). ,
h} Las servidumbres son indivisibles. La división de uno u 04'9

fundo no cambia la servidumbre (ver arto 1066 CC). .
i} El uso parcial de la servidumbre la protege contra la pres~

cripción. Las servidumbres prediales se clasifican en rurales y ur~
banas, el criterio para determinar cuando son de una u otra clase
se deriva de la naturaleza del predio dominante.

a) Servidumbres rurales. Las servidumbres rurales, concedid ,
a los fundas rústicos son generalmente discontinuas y consisteil

,)en un faciendo y son las de: " ,
i) Derecho de paso a pie (iter). ,
ii) Derecho de pasar con ganado y el anterior (actus). ,'J
iii) Derecho de pasar con carros y las anteriores (viae) (ver arti

1090 CC). ',{
iv)Derecho de permitir el paso del agua (aquae duetus) (verarx

1073 CC). ,
v) Derecho de sacar agua del río, pozo (aquae hustus) (ver art.

1078 CC).

vi) Derecho de pastoreo (pasto peeoris). . .,'
vii) Derecho de preparar cal y extraer cal y derecho de sacar

piedras (eretae eximendae, ealeis eoquendae, lapidis eximendae).,'9¡!;'

b) Servidumbres urbanas. Son de aparición más tardía que la4t':f
rurales y las principales son: "l~

i) Derecho de que escurra el agua de lluvia (stillicidü).
ii) Derecho de tener la luz necesaria (luminum).
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B. SERVIDUMBRES PERSONALES

Las servidumbres personales son aquellos derechos reales
que se constituyen sobre cosa ajena a favor de una persona deter-
minada; tienen carácter personalisimo y son temporales (no pue-
den enajenarse ni pasan a los herederos) y si se constituyen a fa-
vor de una persona moral, su duración no puede exceder de cien
años.

Si bien el Derecho clásico no los engloba en la categoría de ser-
vidumbres personales las reglamenta con sus nombres específi-
cos: usus fructus, usus habitatio y.operae servorum mismos que
menciona el Digesto (D. 7; 8).

a) Usufructo. El usus fructus es el derecho real de usar y dis-
frutar temporalmente de una cosa ajena sin alterar su substancia
(D.7, 1, 1), (salva rerum substantia). El artículo 960 C.C. así lo de-
fine, absteniéndose de esta última frase. Su contenido consiste en
usar y aprovechar los frutos de una cosa, por lo que no puede ha-
ber usufructo sobre cosas consumibles. El usufructuario, titular
del derecho no puede disponer de la cosa, ni inter vivos ni mortis
causa; el propietario (nudus dominus) sólo le transmite la detenta-
ción y en algunos casos la possessio sine animo. Como se observa
la concurrencia del derecho usufructuario limita el derecho del
propietario, ya que lo priva del uso y disfrute de la cosa de su pro-
piedad (ver arto 980 CC).

El usufructuario adquiere la propiedad de los frutos naturales
y civiles, los primeros por percepción y los segundos, día por día.
El usufructuario está obligado a conservar la cosa, cuidarla como
buen padre de familia, devolverla en su oportunidad, pagar los
gastos ordinarios y de explotación y a prestar una garantía a favor
del nudo propietario, la cautio usufructuaria (ver arto 1006 CC).

El propietario goza además, en caso de incumplimiento o de
omisión del usufructuario, de la actio ex stipulatio para constreñir-
lo en la observancia del uso y disfrute prescrito de la cosa o para
obligarlo a restituirla. El usufructuario por su parte cuenta con la
vindicatio usufructus y sin ser propiamente poseedor dispone de
interdictos (similares al uti possidetis y unde vi) y goza de algunas
a~ciones penales (la actio legis Aquiliae, la actio furti), que puede
eJercerlas aún en contra del nudo propietario.

El Digesto en el libro 7, nos muestra cómo la jurisprudencia se
ocupó de determinar casuísticamente el alcance de los derechos y
deberes del usufructuario.

Constitución del usufructo. El usufructo se adquiere (ver arto
981 CC):
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el vendedor o el donante se reserva la servidumbre, convirtiéndose
el comprador o donatario en el titular del predio sirviente.

j} Por adjudicatio. En el caso de juicios divisorios el juez puede
c~nst~!uir a favor de.un predio una servidumbre. Para que la adju-
dlcaclOnpueda surtir efectos es necesario que se tramite en un iu-
dex unus iudicium legitimum üuicio ante el juez) (ver arto 1113 CC).

g) Por legado per vindicationem. El heredero se obliga a aceptar
una servidumbre sobre un predio que el testador haya fijado a fa-
vor de un predio cuyo propietario será el titular de la servidumbre.

Extinción de las servidumbres. Las servidumbres se extinguen
(ver arto 1128 CC):

a) Por confusión. En virtud de que se confunden los titulares
en uno solo, la servidumbre se extingue; es decir, cuando coinci-
dían en el mismo sujeto, la calidad de propietario tanto del fundQ
dominante como del sirviente. En virtud del principio de que no
puede haber servidumbre sobre cosa propia. •

b) Por renuncia. El titular puede, si quiere, renunciar a su be-
neficio. En el Derecho antiguo era necesaria hacer la renuncia a
través de una mancipatio o una in iure cessio; a partir del Derecho
clásico fue suficiente la simple manifestación de la renuncia.

c) Por el no uso. En el caso de que el titular no usara la s~rvi-
dumbre durante un año, el Derecho clásico, consideraba extínguí,,:
da la servidumbre. El Derecho posc1ásico requiere que transcu":
rran veinte años entre ausente y diez entre presentes de no uSQ·
para los efectos de la extinción. Excepto en la servidumbre iter ad
sepulchrum.

d) Por pérdida o transformación del fundo dominante o de am¡.¡
bos. Para que opere la extinción, la pérdida debe ser total; de Id
contrario la servidumbre continúa en la parte no afectada.

La protección procesal de las servidumbres. El titular de uIll.\
servidumbre protege su derecho mediante la actio confesoría, ~
n~mbre ,de ~s.t~acción es posclásico que si bien origínariament~
solo podla dmg¡rse contra el propietario del fundo sirviente, poste~
riormente procedió contra cualquiera que interfiera en el ejercici~
de la servidumbre. Ejercitando la actio confesoría el actor obtien~ ?

el restablecimiento de su derecho y el resarcimiento de los daño~i,
El de~andado puede además ser obligado a prestar la cautio ~:
amplzus non turbando, para garantizar el libre ejercicio de la se~~
dumbre de paso yagua que gozaron también de protección inter;,,\
dictal (D. 43, 173, 5, 6), Yotras quassi possessionis de servidum:;\
bres que se favorecieron con dichas medidas (D. 43, 19, 1, pr.).



i) Por mancipatio.
ii) Por in iure cessio.
iii) Por deductio en un acto de enajenación de propiedad.
iv) Por legado vindicatorio.
v) Por adjudicatio.
vi) Por ley expresamente.
vii) Por pactiones et stipulationes, en las provincias.
viii) Por contrato seguido de una cuasi traditio.

Extinción del usufructo. El usufructo se extingue (ver arto
1038 CC):

1)Por muerte o eapitis deminutio máxima o media del usufruc:-
tuario.

ii) Por consolidación de las dos titularidades; propiedad y usu-
fructo.

iii) Por desuso, durante los plazos de la usucapión y posterior-
mente de la praeseriptio longi temporis.

iv) Por desaparición del objeto o exclusión del comercio.
v) Por renuncia.
vi) Por la llegada del término o la condición.
b) Cuasi usufructo. Hemos señalado que debido a la naturaleza.

del usufructo, este no podía recaer sobre cosas consumibles. Sin
embargo un senadoconsulto de principios del Imperio (D. 7, 5, 1)
admitió la posibilidad de legar el usufructo de cualquier objeto que
formara parte del patrimonio del testador. El usufructuario podía
disponer de los bienes consumibles (no excluyendo ni al dinero)
obligándose con la cautio usufructuaria, a restituir una cantidad
igual al finalizar el usufructo (D. 7, 5, 7). Se hizo así posible tam-
bién el usufructo de géneros (D. 7, 5, 3; D. 33, 2, 24 pr.).

Dicha norma se generalizó posteriormente a varias cosas creán-
dose así la figura del quasi-usufruetus.

c) Uso. El usus es el derecho real temporal de usar una cosa
ajena. Es un derecho similar al usufructo pero de contenido más
limitado, ya que no comprende los frutos. En la práctica, la juris-
prudencia permitió al usuario el goce de los frutos para beneficio
propio. El uso no es transferible a terceros. El usuario debe pres-
tar la cautio usuaria y protege su usus con la actio confessoria (ver
arts. 1049, 1054 CC).

d) Habitación. La habitatio es el derecho real intransferible
que tiene una persona de habitar una casa ajena. La habitatio se
constituye y extingue como el usufructo, excepto por la capitis de-
minutio y el no uso. La habitatio adquirió características de figura
juridica autónoma bajo Justiniano (C. 3, 33, 13) (ver arts. 1050,
1053 CC).

. a·enos. Las operae seroo-
e) Se~cios de anImales. o es~~v~~e i~troducida por Justinia-

rum consIderadas como se~dum odos previstos en las otras ser-
no. Se constituye por los mdlsmos ; vivientes se extingue además,

b Por tratarse e sere ,
vidum res. al' la muerte del esclavo o animal, pero nopor los modos usu es. por
por la muerte del titular.

C. SUPERFICIE . .

rfi . es el derecho real transferible entre ViVOSo mortls
La supe ICle . t . n edificioa ue faculta a su titular, superficiano, a cons rul: u

eaus q . durante largo tiempo o a perpetUidad. La su-
sobre terreno ajeno, . , al principio romano superficies solo cediterficie es una excepclOn d
p 5 2) tuvo su origen en el Derecho público. El Esta o y mu-
(~..1'.' y 't' la construcción de edificios sobre sus terrenos;mClplOSperml lan l'
dicha práctica se generalizó entre particula:es, os q~e se .velan

tegidos por acciones personales. Postenormente l~terVIno el
prot dándole al superficiario el interdicto de superficzebus pa.r:a
P~~t~~er1ocontra los terceros. Justiniano configura la super~cle
~omo un derecho real (N.7, 3, 2 y 120, 1,2). El C.C. ~n el artlcu-
lo 2899, reconoce el derecho real de superficie sólo ind~re~tamente.

a) Derechos y deberes del superficiario. El sup_erficlanopuede:
i) Transmitir su derecho sin notificar al dueno.

ii) Hipotecar la construcción o el derecho.
iii) Establecer servidumbres reales o personales.
El superficiario debe: ., . .
i1 Pagar al propietario una renta penodlca (solanum).
ii) Pagar los impuestos. .
b) Constitución de la superficie. La superficie, se constituye: .
i) Por convención entre las partes. No se preve un ~odo p~rh-

cular, por lo que cualquier acuerdo entre las partes podla utll1zar-
se (D. 43, 18, 1, 1).

ii) Por disposición de últiI?~ .voluntad.
iii) Por prescripción adqulsltlva. .
e) Extinción de la supe~ci~. La superficie se extmgue:
i) Por destrucción del edlficlO.
ii) Por renuncia del titular.
iii) Por confusión.
iv) Por prescripción extintiva. . ..
v) Por contrato seguido de una cuasz tradztw.
d) Defensa de la superficie. El superficiario goza para defender

su derecho de:
i) La aetio eonfessoria.
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ii) La actio negatoria.
iii) Los interdictos.
iv) Las medidas emanadas de la vecindad (ver arto 2899 CC).

D. ENFITEUSIS

Es el derecho real transmisible inter vivos y mortis causa que
otorga a su titular, el enfiteuta, la facultad de usar y gozar plena-
mente de un fundo ajeno. La enfiteusis fue desconocida en el De-
recho clásico, aparece en el Derecho posclásico como un derecho
real autónomo a partir de una constitución de Zenón en el año
480 d.C. (C. 4, 66, 1). En sus origenes fue una institución del de-
recho público que consistía en el arrendamiento que hacían el
Estado o municipios de sus terrenos a particulares que pagaban
renta (vectigal).

a) Derechos y deberes del enfiteuta. El enfiteuta tiene sobre el
fundo las facultades que correspondan al propietario, a saber:

i) Puede cambiar su cultivo.
ii) Puede constituir servidumbres reales.
iii) Puede darlo en usufructo. Puede hipotecarIo.
iv) Hace suyos los frutos por separatione.
v) Puede vender su derecho. El enfiteuta tiene las siguientes

obligaciones:
q Pagar al propietario una renta periódica o pensio que desde

el siglo IV d.C. se le conoce con el nombre de canon.
ii) Notificar al propietario antes de vender su derecho el cual

tiene el derecho de preferencia (ius praelationis) o el derech~ a reci-
bir un 2% del importe de la venta (laudemium).

iiq Pagar los impuestos.
b) Constitución de la enfiteusis. La enfiteusis se constituye de

las siguientes formas:
i) Por convención entre las partes, o sea un contrato enfitéutico.
ii) Por disposición de última voluntad.
iii) Por prescripción adquisitiva.
iv) Por contrato seguido de una cuasi traditio.
c) Extinción de la enfiteusis. La enfiteusis se extingue:
i) Por destrucción del fundo.
ii) Por la renuncia del enfiteuta a su derecho.
iii) Por el no pago del canon durante tres años.
iv) Por el ejercicio del derecho de preferencia del dueño.
v) Por confusión.
vi) Por prescripción extintiva.
vii)Por la falta de notificación al dueño de la venta del derecho

de enfiteusis.

7. DERECHOSREALESDE GARANTÍA

d) Defensa de la enfiteusis. El enfiteuta goza para defender su
derecho de los siguientes medios:

i) De la actio negatoria.
ii) De la reivindicatio utilis o actio in rem utilis.
iii) De los interdictos posesorios.
iv) De todos los medios de defensa relacionados con la vecin-

dad: como la cautio damni infecti, la actiofinium regundorum, etcétera.
La enfiteusis es el ius in re aliena que más se acerca a la pro-

piedad; el nudo propietario sólo goza del canon, del laudemium y
del ius prelationis. Esta situación dio lugar en la doctrina juridica
medieval a la distinción entre dominio directo y dominio útil.
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Son derechos reales de garantía aquellos que el deudor conce-
de sobre una cosa propia o de un tercero, para garantizar el cum-
plimiento de una obligación. Constituyen a favor del acreedor de-
r.echos valederos erga omnes y presuponen la existencia de una
obligación principal entre deudor y acreedor. Si bien los romanos
fueron más afectos a avalar sus obligaciones con garantías perso-
nales (cautiones); los derechos reales de garantía -debido a las
transformaciones económicas-, se impusieron pronto a los perso-
nales; pero lograron su desarrollo hasta el Derecho justinianeo.

El Derecho romano conoció tres formas de garantías: la fidu-
cia, la prenda y la hipoteca.

A. LA FIDUCIA

Es el derecho de garantía más antiguo. Consiste en la entrega
en propiedad de una cosa realizada por una mancipatio o una in
iure cessio que hace el deudor al acreedor para garantizar una
obligación, seguida de un pacto (pactum cum fiduciae), por medio
del cual el acreedor se obligaba bajo la buena fe, a transmitir di-
cha cosa después de que la deuda se hubiere satisfecho. Para lo-
grar la restitución del objeto, el deudor de la obligación principal
cuenta con la actio fiduciae. La acción de la fiducia no nace del
pacto, sino de la enajenación fiduciae causa; pero es el pacto el
que queda contenido a la jiducia. En el pacto se puede establecer
también que el fiduciante autorice la venta (D. 13, 7, 22, 4).

Esta fiduciae cum creditore contractum se utilizó durante los
periodos preclásico y clásico y fue abolida por los compiladores
justinianeos. (D. 13, 7, 8; D. 17, 1, 30).
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El pignus consiste en la entrega en posesión de una cosa que
hace el deudor al acreedor para garantizar una obligación. El obje-
to .entregado e~ garantía y la misma garantía se llaman pignus;
qUIen la co.nstltuye (el deudor o un tercero), se denomina pigno-
rante y qUIen la recibe, acreedor pignoraticio o prendario. Sólo
pueden ser objeto de prenda las cosas específicas. La prenda no
transmite la propiedad, por lo que el deudor tiene la actio reivindi-
eatio o la aetio publieiana contra el acreedor y los prendarios terce-
ros; pero al ceder la posessio sine animo no puede usar la cosa, ni
ofrecerla para garantizar otras obligaciones (ver arto 2286 CC). El
artículo 2856 C.C. señala que la prenda sólo puede constituirse
sobre bienes inmuebles.

a) Derechos y obligaciones del acreedor prendario. De los tex-
tos clásicos se desprende que el acreedor prendario tiene derecho a:

i) Devenir propietario de la cosa dada en prenda.
ii)Vender la cosa, si el deudor no satisface la obligación princi-

pal (ius vendendi) previa denuntialio que debe hacerle, cobrándose
del precio su deuda y devolviendo el sobrante (hyperoeha) (D. 20,
4, 20) (ver arto 2881, 2884 CC).

iii) Cobrar los gastos hechos para la conservación del objeto.
iv)Reclamar daños y perjuicios que la cosa haya podido causar.
v) Retener la cosa pignorada, no obstante haya satisfecho el

crédito que garantizaba, si el deudor tiene otros créditos contra él.
A esta extensión de la prenda se llama pignus Gordianum (C. 8,
27,27).

El acreedor prendario está obligado a:
i) Conservar la cosa y no usarla, salvo pacto en contrario (ver

arto 2876, F. 1, CC).
ii) Devolver la cosa, satisfecha la obligación principal (ver arto

2876, F. II, CC).
iii) Notificar al deudor en caso de venta de la cosa.
iv) Devolver al deudor el excedente del precio si se vendió el

objeto.

b) Constitución de la prenda. El pignus se constituye:
i) Por convenio (ver arto 2859 CC).
ii) Por testamento (D. 13, 7, 26 pr.).
iii) Por resolución judicial.
iv) Por disposición de la ley (pignus taeitum) (ver arto 2859 CC).
e) Extinción de la prenda. El pignus se extingue:
i) Por el pago de la obligación principal (ver arto 2891 CC).

ii) Por renuncia del acreedor.
iii) Por pérdida del objeto dado en prenda.
iv) Por confusión.
v) Por prescripción extintiva. .
d) Defensa procesal de la prenda. El derecho del ac~:edor plg-
t·· poseer la cosa se haya protegido por una aCClOnreal, lanora ICIOa .. . .

vindieatio pignoris que aparece también como aetio plgnoratiela.
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C. HIPOTECA

La hipoteca (hypotheea o eonventum) es un derecho real que
gravita sobre una cosa para g~antiza:, una obligación princi~al.
Se presenta como una prenda S10 poseslOn (D:,13, ~, 9,2). La h~~o-
teca no transmite ni la propiedad, ni la poseslOn, nI la detentaclOn.
El artículo 2896 C.C., aunque no lo expresa, sólo se refiere a los
bienes inmuebles.

El origen de este medio de garantía se encuentra en la costum-
bre que tenía el arrendador de los predios rústicos de asegurarse
el canon mediante los aperos de labranza (inveeta et illata) del
arrendatario. El pretor concedía al arrendador, en caso de que no
se pagara la renta, un interdicto (interdietum Salvianum) para que
entrara en posesión de esos animales e instrumentos que se ha-
bían dado en garantía. Este interdicto no tenía efecto frente a ter-
ceros. Para subsanar este defecto se le concedió al arrendador (1.
4,6,7, Y31 YD. 16, 1, 13, 1)la aetio Serviana que lo protegia con-
tra la venta que el deudor pudiera hacer de esos aperos de labran-
za. Esta práctica, se extendió fuera del ambiente agrícola para ga-
rantizar cualquier crédito. El pretor editó la aetio util Serviana,
posteriormente llamada aetio quasi Serviana, o hypoteearia o pig-
noratitia in rem; creando así, el derecho real de garantía hipoteca
diferente del de prenda. Para la jurisprudencia romana, sín em-
bargo el pignus fue un tipo único de garantía real (D.20, 1,5, 1).

a) Derechos y obligaciones del acreedor hipotecario. El acree-
dor hipotecario tiene además de los derechos del acreedor prenda-
rio, el derecho de preferencia, persecusión y cobrarse en primer
lugar. Si hay concurrencia de acreedores y si hay varios acreedo-
res hipotecarios hace uso de la regla: prior tempore, potior iure.

Tiene el acreedor hipotecario, las mismas obligaciones que las
del acreedor pignoraticio.

b} Constitución y extinción de la hipoteca. La hipoteca se .cons-
tituye y extingue por los mismos medios constitutivos del pzgnus.
Tanto la prenda como la hipoteca pueden constituirse sobre:
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i) Cosas corporales. Siempre que se trate de una res in com-
mercium.

ii) Cosas futuras.
iii) Cosas incorporales (a partir del Derecho justinianeo) in-

ch~so sobre el Derecho de usufructo, el de enfiteusis y el de SUper-
ficIe.

e) Exti~ción de la hipoteca: se extingue por los mismos medios
que se extmgue la prenda. A partir del Derecho justinianeo se de-
sarrolló la doctrina de la hipoteca tácita (D. 20, 2' C. 8 14) (v
arto 2941 CC). ' , er
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CAPÍTULO VII

OBLIGACIONES

PROEMIO

El derecho de las obligaciones nominado también derechos perso-
nales o de crédito y los derechos reales forman conjuntamente los
llamados derechos patrimoniales.

Coincidimos con diversos autores, que es en el ámbito de las
obligaciones donde el genio de los juristas romanos, alcanzó la
más alta perfección juridica siendo el concepto de obligatio al que
los romanístas han dedicado un minucioso análisis tratando de
captar su verdadera esencia.

La distinción entre los derechos, que recaen sobre las cosas, y
los derechos obligacionales o de crédito se encuentra en Derecho
romano principalmente en la índole de las acciones; cuando la
sanción de una relación jurídica se ventila a través de una aetio in
re aliena, se está frente a un derecho real, mientras que si la aetio
es in personam se trata de un derecho personal, de crédito u
obligacional.

La diferencia principal derivada del pensamiento romano que
tiene la doctrina jurídica moderna consiste en considerar que
mientras el derecho real es un derecho ejercible, respetado y que
afecta a todos (erga omnes) por el contrario el derecho de obliga-
ción sólo relaciona a dos o más personas, acreedores y deudores,
siendo éstos los que deben cumplir con la obligación.

1. CONCEPTOY GÉNESIS DE LAOBLIGACIÓNROMANA

La obligación (obligatio) en el Derecho clásico se nos presenta
como un vínculo jurídico en virtud del cual una persona, el acree-
dor (ereditor) tiene la facultad de exigir a otra, el deudor (debitor) el
ejercicio de determinada conducta positiva o negativa, que puede
consistir en dar, hacer, no hacer o prestar (dare,facere, nonfacere
praestare o portere).
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Llamamos fuentes de las obligaciones (eausae obligationum) a
aquellos hechos juridicos a los cuales el Derecho romano atribuye
la facultad de hacer surgir el vinculo obligacional entre dos o más
personas. Las fuentes de las obligaciones fueron aumentando con-
forme el desarrollo económico de la sociedad romana. Hay discu-

B. GÉNESIS DE LA OBLIGACIÓN

Determinar la génesis de la obligatio romana ha sido uno de
los ~roblem~s más arduos con los que se han encontrado los ro-
mamstas, SIn embargo, gracias a Brinz (1874) de la escuela pan-
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2. LASFUENTESDE LASOBLIGACIONES

dectísitica alemana, muchas de las dudas se han disipado y hoy
n día aceptamos que en la primitiva obligación se encontraban

:epara.'dos dos componentes: el deber de cumpl~r con la.o~ligación
(debitum, Schuld) y la responsabilidad por el.Incumphmlento de
dicha prestación (la obligatio, Haftung), es deCIr,que la deuda no
llevaba aparejada la responsabilidad; para que ésta naciera, era
menester que al acto originario se añadiera otro, del cual nacía la
responsabilidad. Un negocio juridico creaba la deuda y otro la res-
ponsabilidad, de uno surgia el deudor y de otro, el responsable, el
que se sometía fisicamente en caso de incumplimiento del deudor.
Un segundo paso en la evolución histórica de la obligatio lo marca
el hecho de que el propio deudor se convierte en responsable, en
obligatus de sí mismo; es decir, se autopignora pero siempre como
resultado de dos negocios juridicos. En una tercera etapa, al ema-
nar de un solo negocio juridico la figura del deudor y la del respon-
sable, se funden los aspectos de Schuld y Haftung. Paralelamente
a este proceso se va transformando el carácter corporal de la obli-
gación para convertirse en el Derecho clásico, en una obligación
estrictamente patrimonial cuyo punto de partida fue la Lex Poete-
lía Papiria (326 a.C.), lo que implicó que el deudor, en caso de in-
cumplimiento, sólo sufriera la ejecución de todos sus bienes patri-
moniales. Hubo sin embargo, en esta época ciertos deudores (el
hijo que contrató estando aún bajo la potestad del padre, el do-
nante, el socio omnium bonorum, el marido demandado, por la lex
uxoriae, etcétera), a los cuales, fuere cual fuere el total de la deu-
da, sólo debía cobrárseles hasta el monto de lo que tuvieren como
activo en el momento de la condena (in id quodfaeere potest). Jus-
tiniano amplía el contenido de ésta disposición considerando que
el deudor podía retener en caso de declarársele insolvente, la parte
de su patrimonio que le fuera imprescindible para atender a su
subsistencia. Este privilegio recibe a partir del siglo XVI el nombre
de beneficium eompetentiae. En el Derecho justinianeo unificados
el ius honorarium y el ius civile, el término obligatio comprende
también las obligaciones emanadas del pretor, llamadas honora-
rias o pretorias.
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Si la conducta no se realiza, o se realiza de maner d.fj
la estipulada el acreedor cuenta con una actio . a 1erente a
tra del deudor. znpersonam en con-

El derecho de crédito, personal u obligacl·onal -. . , aSI como la
tío ~nper~onam son de naturaleza diferente al derecho real a ac-
aCCIOneszn remo En las fuentes romanas la d·~ . Y lasherenCIa entre el d
recho real y el derecho personal se encuentra en una cit d P e-
(D. 44, 7, 3 pr.) y la de acción personal y la real en Ga a ~ 4aulo
Entre las obligaciones reales y personales podemos yo_al(' , 2).
bl· . sen ar las

o IgacIOnes propter rem las cuales gozan de característi
ambas. cas de

A. EL CONCEPTO DE OBLIGACIÓN

El concepto de obligatio clásica se circunscribe al ius ·vüe
co~o el.de dominium hereditas, por lo que no podemos habl: de
obhgacIOnes honorarias en esta época. La célebre defl·n· .-d bl· . IClon
.~o 19atzo. que encontramos en las fuentes (1.3, 13 pr.): "obliga~

Clan es el VInculojuridico que nos constriñe a pagar alguna cosa
conforme al Der~cho de nuestra ciudad" (obligatio est iuris vincu.:.
lum, quo nee:s~lt~te. adetringuimur alieuius solvendae rei secun-
dum nostra elvltatís lura) es de origen posclásico. La romanística
moderna, le ha hecho las siguientes observaciones:

a) ~s pala?ras"a pagar alguna cosa" indican que la liberación
del oblrgatus solo se logra mediante la entrega de una cosa y omite
por lo tanto. las obligaciones de hacer y las de tolerar ya reconoci-
das en esa epoca.

b) La clá~~ula ":onforme al Derecho de nuestra ciudad" impli-
ca una relacIOn denvada del ius eivile, y en el Derecho posclásico
ya se reconocen las obligaciones honorarias.

.. e) Dicha definición sólo visualiza al sujeto pasivo de la obliga-
cIOn,al deudor.

Definiremos a la obligación como el vinculo juridico en virtud
del cual una persona, llamada acreedor, tiene la facultad de exigir-
le a otra persona, llamada deudor, el ejercicio de determinada
conducta.



3. ELEMENTOSDE LAOBLIGACIÓN

A. SUJETO
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A. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES SEGÚN EL OBJETO

En relación al objeto de las obligaciones, estas pueden dividir-
se en:

a) Divisibles e indivisibles. La obligación es divi~iblecuando su
cumplimiento puede hacerse fraccionadamente, sm que po~ ello
pierda su naturaleza o su valor; es indivisible en caso con~rar:lO,es
decir, si al cumplirse en partes cambia su naturaleza o dlsmmuye
su valor. . t

Las obligaciones de dar son generalmente divisi~les.' ~.Ien ras
que aquellas cuyo objeto consiste en un facere ~~~ mdlVl~lbl~s:.

Las obligaciones de nonfacere pueden ser dlV1slbleso mdlvls~-
bles. La importancia de esta distinción es d~ gran v~or en las ?bh-
gaciones en las cuales hay pluralidad de sUjetos activos o pasIvos.

b) Obligaciones genéricas y específicas. Son oblig~ciones gené-
ricas aquellas cuyo objeto está dete~i~ad? .por el gener~ (~enw:)
al que pertenecen, es decir, que no esta md~vldualmente dlstmgul-
da, ejemplos: un esclavo, diez fanegas de ~ngo, un cuerno de mar-
fil, etcétera. Las específicas por el contrano: son aque.llas cuyo o?-
jeto se encuentra determinado de un mod~ mco~fundlb~e, es deCir,
es una cosa concreta y especificada (specles), ejemplos. e~esclavo
Stico el cuerno de marfil que tiene la mancha negra, las diez fane-,

4. DIVISIÓNDE LASOBLIGACIONES

No encontramos en las fuentes una sistematización de las,o~li-
. pero basándose en la amplia casuística, la pandectIstIca

gaclOneS, d 1 'fi' de
alemana y los autores modernos han elabora o c aSI Icac~ones
las obligaciones, en relación a los objetos, sujetos y eficaCiade las
mismas.

B OBJETO .

. Es lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer. Es el contemdo
de la conducta del deudor.

C RELACIÓN JURÍDICA

. 'lo reconocido y normado por el Derecho objetivo, elEs un vmcu d
aculta al acreedor a exigir una conducta del deu or.yasegu-

cual ti mpll'miento con la posibilidad de obtener coactIvamentera su cu
sU cumplimiento.
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sión entre los romanistas sobre cual haya sido la fuente prirnige-
nia: el contrato o el delito.

Gayo en sus Instituciones (3, 8) divide las fuentes de las obli-
gaciones en contractus y delicta o maleficia; en cambio en otro tex-
to también atribuido a él, en los Libri rerum cottidianarum sive au-
reorum, las clasifica menos rigidamente, a saber: contratos, delitos
y otras figuras causales (variae causarum figurae). Además de esta \
división tripartita, encontramos una cuatripartita de Justiniano,
que después de haber clasificado las obligaciones en civiles y pre-
torias u honorarias, clasifica las fuentes en: contratos, delitos, cua-
sicontratos (quasi ex contractu) y cuasidelitos (quasi ex maleficio).

Para el Derecho clásico, contrato es el negocio bilateral del ius ,
civile que produce obligaciones. El término delito implica el daño
injustamente causado un hecho humano contrario al Derecho y
castigado por la ley. Sin embargo los juristas clásicos no reconocen
categorias generales de unos y otros sino figuras típicas. Figuras
atípicas serian las que Gayo abarca dentro las variae causarum fi-
gurae: o sea actos lícitos e ilícitos generadores de obligaciones, dis-
tintas de los contratos y los delitos. En el Derecho justinianeo ya
reconocidos los contratos y los delitos, como categorias juridicas,
la tetrapartición tiene un valor teórico más que práctico y su per-
manencia se debe seguramente a la tendencia de los bizantinos a
mantenerse en la tradición escolástica como afirman varios roma-
nistas. Esta división, que a pesar de ser insuficientemente (no ca-
ben en ella, la paternidad, la tenencia de un testamento, la sen-
tencia, la ley en sentido estricto, etcétera), pasó a algunos códigos
modernos como el Código de Napoleón y el Código Civil Italiano de
1865. Hoy en día, predomina la tendencia a refutar fuentes de las
obligaciones, a la ley, al contrato ya ciertas promesas unilaterales
tal como las considera el Código Civil Mexicano de 1928.

Los elementos de la obligación son:

Son las personas aptas para ser titulares de derechos y resul-
tar obligadas. Para una obligación bastan dos sujetos: acreedor y
deudor.

a) Acreedor, es aquél que tiene la facultad de exigir del otro
(deudor) una determinada conducta.

b) Deudor, es el obligado a realizar la conducta.



g~s de trigo empacadas y selladas que el comprador seleccionó, et-
cetera. Como se observa el objeto debido en las obligaciones -_
. d' - '.. genencas eV1eneespecifico al eJecltarse el lUS eligendi. Generalmente

la elección de la species dentro del genus, salvo pacto en contrario
corresponde al deudor. En el Derecho clásico se le permite al deu~
dor selector, salvo pacto en contrario, que se libere de la obligación
entr:g~do una cosa, dentro del género de la peor calidad (favor
debítons). En el Derecho justinianeo, el deudor que paga con el ob-
jeto de peor calidad no se libera, el objeto debe ser de calidad me-
dia (mediae aestimationis) (D. 17, 1, 52).

La distinción entre obligaciones genéricas y específicas es im-
portante en caso de que la cosa perezca por caso fortuito o fuerza
mayor.

Cu~ndo el objeto de una obligación específica, perece por cau-
sas no imputables al deudor, la obligación se extingue y el deudor
se libera; por el contrario, en las obligaciones genéricas si el objeto
se destruye por las mismas causas, el deudor continúa obligado:
genera non pereunt.

e) Obligaciones alternativas y facultativas. En las obligaciones
alternativas se deben dos o más objetos, pero el deudor se libera
de la obligación con una sola prestación, (plures res sunt in obliga-
tione una tantum in solutione); la elección del objeto corresponde al
deudor, si no se pacta lo contrario. Entregado un objeto la obliga-
ción se extingue (D. 45, 1, 138, 1). Si una de las prestaciones de-
viene imposible, por causas no imputables al deudor, la obligación
subsiste, pues queda aún el otro objeto (ver arto 1963 CC). En la
obligación facultativa existe un objeto in obligatione pero el deudor
puede liberarse con otra distinta (una res est no tantum in obliga-
tione verum etiam in solutione) (D. 33, 9, 1).

Distinguir entre obligaciones alternativas y facultativas es im-
portante en caso de que la cosa perezca por caso fortuito o fuerza
mayor. En una obligación alternativa la obligación subsiste aún
cuando un objeto devenga imposible de cumplirse, la obligación
será simple respecto al objeto no destruido; en una facultativa una
sola prestación, si ésta perece en los casos señalados la obligación
se extingue, por ejemplo: la obligación que tenía el pater familias
de resarcir los daños causados por el fillius familias o el esclavo,
era una obligación facultativa, el pater podía liberarse del pago en-
treg~do al acreedor, el que cometió el daño, hijo o esclavo, aban-
donando lo en noxa (noxae deditio) (D. 45, 1, 105).

123OBUOACIONES

B. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES SEGÚN EL SUJETO

En relación a los sujetos las obligaciones pueden clasificarse en:

a) Obligaciones con sujeto variable. Las obligaciones de sujeto
variable, llamadas ambulatorias o propter rem, son aquellas en las
cuales el sujeto pasivo o el activo de la obligación no se hallan de-
terminados en el momento del nacimiento de la obligación; por lo
que resultará sujeto pasivo o activo de la obligación aquella perso-
na que se encuentre en una determinada situación. Podriamos de-
cir, que comparten caracteristicas de las acciones reales y de las
personales. En el Derecho romano son pocas las obligaciones am-
bulatorias, las más importantes son:

i) La obligación de reparar cl muro en la servidumbre onerisfe-
rendi; en este caso, tanto el sujeto pasivo como el activo pueden
ser indeterminados y sólo se liberan de esa obligación abandonan-
do el fundo (D. 8, 5, 6, 2).

ii) Las obligaciones que tienen el enfiteuta, y el superficiario de
pagar el canon y el solarium al dueño, aún cuando el pago debiera
haberlo hecho el titular anterior de los respectivos ius in re aliena.

iii) La obligación nacida del delito cometido por un esclavo o un
animal, recae sobre la persona que sea propietaria de ellos en el
momento que el propietario ejerza la acción correspondiente (D. 9,
1, 1, 12).

En el Derecho moderno, estas obligaciones han tenido gran de-
sarrollo debido a la difusión de los títulos al portador.

b) Obligaciones correales o solidarias. Las obligaciones correa-
les o solidarias son aquellas en las que hay varios sujetospasivos o
activos, o varios sujetos pasivos y activos y un solo objeto que
aunque divisible, debe ser satisfecho o puede ser requerido por
cualquiera de los sujetos deudores o acreedores respectivamente
(ver arto 1898 CC).

Estas obligaciones pueden ser por lo tanto solidarias pasivas,
solidarias activas o solidarias mixtas (pasivas o activas).

La fuente de estas obligaciones son:
i) El contrato. En el Derecho clásico (1.3, 16 pr.), la única for-

ma de lograr la solidaridad por acuerdo de las partes, era a través
de una estipulación. En el Derecho justinianeo cualquier contrato
puede generar la solidaridad.

ii) El testamento. Por declaración de última voluntad expresa-
da en el testamento a través de un legado (D. 45, 2, 9 pr).

iii) El delito. Tanto en el Derecho primitivo como en el Derecho
clásico, los delitos cometidos por varias personas originaban acu-
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mulación de obligaciones y cada uno de los autores estaba obliga-
do a pagar ~or ~ntero la ?ena pecuniaria. En el Derecho justinia-
neo las obhgaclOnes denvadas de actos ilícitos en los casos de
pluralidad de autores son obligaciones solidaria~.

iv! La ley. ~ ~o~i~aridad puede surgir de la ley, en caso de que
el objeto sea mdIVIsIble, en el caso de que haya varios tutores
etcétera. '

Las obligaciones solidarias se extinguen con el cumplimiento
de cualquiera de los sujetos pasivos o cuando se satisface el crédi-
to a cualquiera de los sujetos activos. Sin embargo, según la forma
como se extingan las obligaciones solidarias estas producirán el
efecto extintivo para todos los deudores o acreedores. Si se extin-
guen por el pago, dación en pago, novación, etcétera, se extinguen
todos los vinculos, pero si la obligación se extingue por causas o
motivos relacionados con los sujetos solidarios como capitis demi-
nutio, pactum de non pretendo, confusión, etcétera, la obligación
persistirá para los demás sujetos solidarios (ver arto 1990 CC).

v) La litis contestatio que durante el Derecho clásico (D. 45, 2,
2) tuvo efectos extintivos tanto en las obligaciones solidarias pasi-
vas como en las activas, deja de tenerlos, en el Derecho justinia-
neo, para las activas (D. 8.40.28.2). Con base en este texto la doc-
trina romanística, entre ella destaca Ribbentrop, diferencia las
obligaciones correales (las que se extinguen por reclamación pro-
cesal) de las solidarias (las que se extinguen por el cumplimiento).

Para Bonfante la diferencia entre unas y otras radica en su
fuente: las que nacen de actos ilícitos son solidarias, las que de
convenciones, son correales. Schulz considera que esa terminolo-
gía no es clásica, ya que los clásicos no hablan más que de una o
varias obligaciones. Sólo en un caso (D. 34, 3, 33), aparece el térmi-
no correos y no tiene el sentido técnico que damos a la correalidad.

El derecho de recuperación a favor del codeudor que ha paga-
do al acreedor, así como el derecho de compartir, a cargo del coa-
creedor que ha recibido del deudor, depende de la causa que haya
motivado la relación entre ellos; pudo haber sido una sociedad, un
mandato, una gestión de negocios, etcétera.

Mientras que la correalidad pasiva es útil para garantizar una
deuda (no debe confundirse con la fianza que tiene otras caracte-
rísticas), la correalidad activa, sobre todo la convencional, se hace
por razones de comodidad.

c) Obligaciones mancomunadas. Son obligaciones mancomu-
nadas aquellas en las cuales el crédito como el débito se encuen-
tran repartidas entre varios sujetos (pro partibus vinlibus) y cada

deudor sólo tiene la obligación de cumplir con la parte de la pres-
tación que le corresponda (ver arto 1985 CC).

C. CLASIFICACIONDELASOBLIGACIONESSEGÚNLANATURALEZADEL
VÍNCUW
El vinculo que une a los sujetos de la obligación pu~de ~ener

eficacia, origen y efectos diferentes, según el cual, las oblIgaclOnes
se dividen en:

a) Obligaciones civiles y obligaciones n~turale~. Las obliga~io-
nes civiles son aquellas en las cuales el sUjeto actIvo de la oblIga-
ción tiene una actio para exígirle al deudor el cumplimiento de la
mis~a. En contraposición a ellas encontramos en el Derecho clá-
sico a algunas obligaciones en las cuales el sujeto pasivo era inca-
paz y por lo tanto faltaba la actio in personam para hacer efectivo
el crédito, se les denominó obligaciones naturales (D. 46, 1.16.4~.
Las obligaciones naturales producen, a pesar de no estar protegi-
das por medidas procesales, ciertos efectos que el Derecho positivo
les reconoce, entre los que podemos señalar los siguientes:

i) El derecho que tiene el acreedor a retener el pago (solutio re-
tentio), si el deudor obligado naturalmente paga. Aunque el deudor
alegue que pagó por error, creyendo que debía civilmente, no pue-
de aducir un pago de lo indebido (solutio indebiti).

ii) Pueden ser objeto de una novación, en cuyo caso se trans-
forma en obligación civil (D. 46, 2, 1.1). Puede también la obliga-
ción natural convertirse en civil mediante un constitum debiti. (D.
13, 5, 1.7).

iii) Pueden ser garantizadas mediante prendas, hipotecas o
fianzas.

iv) Pueden compensarse con una obligación civil. Los juristas
del siglo IIIconsideraron que para que se hiciera la compensación
ambas obligaciones debían derivarse del mismo negocio (ex pan
causa). Los compiladores justinianeos convirtieron esas excepcio-
nes en regla general, admitiendo que en cualquier caso pueden
compensarse los créditos nacidos de obligaciones civiles y natura-
les (ex dispan causa).

Los casos que el Derecho clásico reconoce como obligaciones
naturales se refieren solamente a las contraídas por los fili familias
sujetos a la patria potestad o las de los servus. El Derecho justi-
nianeo reconoce como obligaciones naturales además de las ante-
riores, entre otras, los siguientes casos:

i) El del pupilo que contrató sin la auctontas del tutor (D. 46,
1.2).
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ii) El de las personas que habían contraído deudas y sufrían
posteriormente una capitis deminutio.

iii) El deber de prestar alimentos.
iv) El deber del padre de no desheredar a los hijos (C. 3.28.36.2).

v) El de las deudas extinguidas civilmente por una sentencia
injusta (D. 12.6.60).

Justiniano considera también como obligaciones naturales
aquellas que tienen por causa un deber moral que debe ser respe-
tado. El Derecho positivo mexicano sólo reconoce expresamente
un caso de obligación natural: el de las deudas presuntas y mora-
les, alimentos dados a un hijo natural no reconocido (ver arto 1984
CC).

b) Obligaciones civiles y honorarias. Las obligaciones civiles en
contraposición con las honorarias se diferencian por la fuente que
las genera. Las primeras las sancionan las leyes, los senatus con-
sulta, las responsa prudentiam y las constituciones imperiales. Las
honorarias, son las que emanan de los edictos del pretor, del edil y
del prefecto del pretorio.

Esta distinción tuvo importancia en el Derecho clásico (aun-
que los clásicos sólo consideran obligaciones a las civiles), por el
régimen de prescripción a que estaban sujetas: las acciones que
emanaban de las obligaciones civiles eran perpetuas y las de las
honorarias prescribían al año.

La constitución de Teodosio 11 y Honorio que reglamenta el ré-
gimen de prescripción de 30 años para todas las obligaciones, ter-
mina con la diferencia entre las civiles y honorarias (C. 7, 38, 3).

c) Obligaciones stricti iuris y bonae fidei. La distinción entre
obligaciones stricti iuris y bonae fidei encuentra su base en la am-
plitud que tiene el juez para juzgar, según se trate de bonae fidei
iudicia o iudicia stricti iuris. En estos, el juez resolverá conforme a
10 estrictamente pactado, en los de buena fe tomará en cuenta las
circunstancias que rodean el caso concreto. Figuras como la com-
pensación, dolo, caso fortuito, etcétera, tuvieron amplio campo para
desarrollarse en las bonae fidei iudicia.

Durante el Derecho antiguo todas las obligaciones eran stricti
iuris, las bonae fidei tienen su aparición en el Derecho preclásico,
su apogeo, en el Derecho clásico. En el Derecho mexicano todas
las obligaciones son bonae fidei (ver arto 1796 CC).

d) Obligaciones unilaterales y sinalagmáticas. Son obligaciones
unilaterales, aquellas de las cuales sólo se derivan obligaciones para

. de la obligación(ver arto 1835art 1 . to paSIVO .na de las p es, e sUJe , . bas partes tIenen dere-u bl' ciones sinalagmatIcas aro l'
CC).En las o .lga 1836 CC). Se deben distinguir las ob 1-bl' lOnes (verarto .
chos y o 19ac ,. l'mperfectas de las perfectas. En las pn-. . alagmatIcas dgaclOneSSIn . obliga y eventualmente pue e1 d dor SIempre se .
meras e eu. t' por ejemplo en un depósito, SIempre se
obligarse el sUjeto ac l~tO,. a devolver el objeto depositado y la' bli do el deposl ano .
vera o ga . ., l'n obligaciones para el deposItante; pero. . , se extmgulna s . t
obhgaclOn ueden devenir obligaciones para el deposItan e
eventualmente P de daños y perjuicios, etcétera); en esos ca-
(pago de ~ast~~, pago nta caracteres de bilateralidad. En las obli-
sos .la obh~acl~n P~~:~as imperfectas se presenta la a.ctio directa
gaclOneS smal ~ stá obligado y la actio contrana contra elcontra el que SIempre e

que puede deve~1ir?bligad~. alagmáticas perfectas o bilateralesE las obhgaclOnes sm d d
. n bl' n las dos partes, ambas son acreedores y eu 0-

SIempre se o l~ae'em 10 en una compraventa, el comprador y el
res :~tuoe~t~:án ~ier::pre obligados entre otras cosas, a entregar
ven ~ or . es ectivamente. Las acciones que tutelan es-
~~:~~~;~i~~~e~~~i~e: el nombre del negocio jurídico respectivo.

127
OBLIGACIONES

5. INCUMPLIMIENTODE LASOBLIGACIONES

El objeto de las obligaciones puede o no cumplirse (C. 7,47). Si
se cumple, la obligación se extingue, pero puede suceder a veces

que;~a s~e~u:I;~~nemos que acudir a la casuística romana. para
al especto se presentan debIdo asolucionar los problemas que, r al obre el incumplimiento

o contamos con una teona gener s ... .
que n bli aciones. Referente a 10 cual debem~s dlstmgulr tres s~-
~~;~~~es:ga)que haya imposibilidad de cumphr, b) que hl~y~POtSl-

'1 h atraso en el cump lmlen O.bilidad de cumplir y e) que so o aya

A. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES .

En el caso de que el cumplimiento sea imposible, debe verse SI
al d d urge por causas extra-la imposibilidad es imputable eu or o s .. olun-

- a él Si surge por causas o circunstancIas aje.nas a ,su vid~=el deudor que no cumple puede cobij.arse bajO la formu ~ te
Cel~o' a 10 imposible no está obligado nadIe (D. 50, 17, 185). ~,a

. ión no la uede hacer valer, el deudor, si al contratar sa la
~~~efa.cprestació~ era imposib~ey por t~to q~eda O~i~~d~o~u~~:~
de daños y peIjuicios. Las clrcunstanclas ajenas
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pueden ser el caso fortuito y la fuerza mayor (casus fortuitus y vis
maior). El primero, podemos considerado como todo suceso no im-
putable al deudor que origina el incumplimiento de la obligación
(D. 50, 17, 23); la fuerza mayor consiste en los acontecimientos
imprevisibles, fatales o inevitables, es decir, que escapan de las
manos del deudor el evitadas, debido a los cuales se origina el in-
cumplimiento de la obligación (D. 44, 7, 1, 4).

La imposibilidad de cumplimiento puede ser imputable al deu-
dor por dolo, culpa o custodia.

a) Dolo. Es una conducta positiva o negativa, consciente, anti-
jurídica, con el afán de dañar. Referida al tema que tratamos, pro-
voca la imposibilidad del cumplimiento, si la obligación, debido al
dolo, no puede cumplirse o no se cumple conforme a lo pactado, y
se denomina dolus malus. El dolo no se presume; al acreedor que
alegue que una obligación devino imposible de cumplimiento por
dolo del deudor debe probarlo (D. 22, 3, 18, 1). El deudor siempre
responde de su dolo; la cláusula en virtud de la cual las partes se
eximen de su dolo, es nula.

b) Culpa. Es la falta de diligencia, el no prever las consecuen-
cias posibles que la conducta positiva o negativa pueda tener. En
relación con el tema que analizamos se denomina culpa contrac-
tual. En base a la casuística podemos señalar tres clases de culpa:
la culpa lata o grave, la culpa leve y la culpa levisima. La primera
es la falta total de prudencia, la inobservancia más elemental de
cautela que todos debemos tener y entender (D. 50, 16,213,2), la
segunda eulpa levis, es la falta de diligencia que un hombre común
y corriente debe tener y entender respecto a sus pertenencias, los
romanos se referían a esté comportamiento como el que debe tener
todo bonus pater familias, el Derecho moderno la denomina culpa
en abstracto; la culpa levísima o in concreto (aplicadá por los
comentaristas a la materia contractual) consiste en la diligencia
especialísima privativa que ciertos hombres deban poner en su
conducta debido a su inteligencia, a su conocimiento especial res-
pecto a la materia que se obliga.

e) Custodia. El significado de custodia en las fuentes no es uní-
voco. En relación al incumplimiento de las obligaciones debemos
entenderla como la responsabilidad objetiva que tienen ciertos su-
jetos pasivos de las obligaciones, de entregar o restituir las cosas
después de haberlos usado o conservado cierto tiempo. Implica un
grado mayor de responsabilidad, pero sin culpa. La prestación de
custodia no se presume, pueden las partes convenirla o derivarse
de una disposición legal. La obligación de praestare custodiam la

b co (nautae) en lost amos por ejemplo en los patrones de arencon r _
d lcaupones) etcetera.para eros l'

SIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO

B. Po osibilidad de cumplir por parte del ~eu-
En caso de que haya p 1 dor cuenta con las medIdas. a hacerlo e acree _ d

dar y éste se megue .', -d1'COha dispuesto, a traves e1 denam1ento Jun ._Procesales que e or l' 'ento de la obligaclOno una com-1 - o el cump 1m1 d _
las cuales, ograra "al que incluirá el pago de anos y. - d -cter patnmom 095
pensaclOn e cara be - aluar el juez (ver arts. 2062,2 ,perjuicios cuyo monto de ra ev
2014 CC).
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C ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO

. El cumplimiento de las al°bligacidonore:Pau::b::tr::r:;op~:s~a~~
bl al deudor acree

sas imputa es ~s el atraso doloso y culposo en el cum-
dice que hay mora: M~~a. atraso se debe al deudor se deno-
Plimiento de la oblIgaclOn,SIese d't .

. . . al acreedor mora cre t ons.
mina mora :e~~~~o~~ En las obli~aciones puras y si.mples no su-

a) Mora e .. _ 1deudor debe desde el pnmer momen-
jetas a plazo o a cond1c10n,e t . tá obligado a determinar si el
to. El juez en cada. c~so co~cr: o ~~gaciÓn es o no imputable a elatraso en el cumplImIento e a o

deudor. .' . que el deudor se constituyeraEn el Derecho Justlmaneo, para

en mora se requiere: bl" - civil' no se puede caer en
i) Que se trate de una ° 19aclOn, .aibles

. . turalis puesto que no son eX1t>& .
mora de una obligatw ~ . tlfi do para retardar el pago.

ii) Que no haya m~tivo JUls .1~a(nterpellatio) en aquellas obli-
iii) Que haya una mterpe ac~onv:ncimiento fijo, en las cuales

gaciones que no teng~ fec(~a22e 1 32 pr.) (ver arto 2080 CC).
dies interpellat pro homme . '~. .

Los efectos de la mora son los SIguIentes. .

1 91 3)' por lo que SIdu-i) Se perpetúa la obligación (D. 45, fortu'ito 'o fuerza mayor el
rante la mora, la co~a perece torl cas~to de la cosa a menos que,
deudor continúa oblIgado y de .e e mo 'd 'gualme~te si hubiera

1 . a hub1ere perec1 o 1
compruebe que a m1sm bl' . - Segu-n la doctrina moderna,lid t' po con la o 19aclOn.
~':tr;jav~r ~e~t::,ris es obra de los juristas bizantinos.

d b'd rtenecen al acreedor desdeii) Los frutos de ~~cosa e 1 a pe
que el deudor incumo en mora.
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iii)El deudor debe, en los negocios de buena fe, pagar intereses
al acreedor y la completa prestación debida. Si el acreedor no tiene
causa justa para aceptar la prestación y se niega, el deudor se li~
bera. La pungatio morae (0.45, 1,91,3) en los negocios de buena
fe -debe, en el Derecho clásico-, ser declarada por el juez en la
sentencia; en los de Derecho estricto, se requiere una exceptio doU.
En el Derecho Justinianeo la oferta del deudor moroso opera ipso
iure, liberando al deudor, tanto de la obligación como de los efec-tos de la mora.

b) Mora del acreedor. Si el acreedor sin causa justa rechaza re-
cibir la prestación ofrecida por el deudor, se encuentra en mora
creditoris (ver arto 2098 CC).

Tratándose de cosas in genere, el acreedor moroso sufre los
riesgos de la cosa, pues su ofrecimiento las han convertido en es-
pecíficas y pierde también las garantías reales o personales que
tuviera. En caso de que el deudor no encuentre quien acepte el
pago (acreedor o representante) que él ofrece, puede liberarse de
la obligación ofreciéndolo y depositándolo en un lugar público (ab-
signatio, depositio). El Derecho justinianeo atribUye a esta deposi-
tio los mismos efectos liberatorios del pago (ver arto 2097 CC).

6. TRANSMISIÓNDE LASOBLIGACIONES

B. PROCURATIO IN REM SUAM

Es otra de las formas indirectas que usaron los romanos para
cambiar el o los acreedores o deudores de las obligaciones. Opera
como un mandato judicial, en el cual, si bien no es una cesión de
créditos ya que no se cede el derecho substancial del crédito, se
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C, CESIÓN DE CRÉDITOS . .

, " limitó en algunos casos (debIdop?~-
Sin embargo se pro~lblO!. d 1flavor debitoris). Se prohlblacipalmente a la tendenCIa cnstlana e

la cesión:

dar tiene la actio iudi-d 1nuevo acree . 1 '. e el mismo resulta o y e le pague en jUiClO,a eJe-obtien ir en caso de que no seti para consegu , ..
cación forzosa de la obligaclO~._ la intervención del deudor ni delcU d sión no eX1g¡a .

Esta forma e ce _, deudas respectlvamente. _
creedor para ceder credltOs:o nitor o su procurator encargan~.?-

a El acreedor ~o~braba su el ~eudor para obtener la pr~st~cl.on
1 de actuar en JUICIOcontra t ry el deudor se constltulaJu-
;ebida. La relación e~tre ell~r~iC;::~~ntestatio; el pretor redactaba
diciariamente a trav~ ~ebien en la intentio se nombraba al acree-
una fórmula en la c~ SI 1 demnatio que el deudor pagarador, se ordenaba ,al JU~zen a con ,

al procurator (CeSlOna;noJ'la litis contestatio se ve desligado ~e la
El cedente a partIr e t ocesal puede revocar hbre-t de ese momen o pr, 1 d

acción, pero an es cobrar libremente, perdonar a eu-
mente el mandato (~: 3.3·~;)~tro lado la muerte del cedente o del
da y ejercitar la aCClOn.P ._ El procurator en esos casos queda-. . t"nguía la ceSlOn. a-
ceSlOnanoex.1 al n ciertos casos concretos se empezba desproteg¡do, por 10 ~u e

t ar varias medIdas: . 'l' al e com-ron a om , Pí e dio una actío utí lS qu
a) En la época de Antomo odS

' a reclamar en nombre propio. para que pu lerpraba una herencIa. d O 2 14 16 pr.).
los créditos de la he~enc~la.cal°mp~:e:o~~ q~ien' se cedía en prendab) Se dio una actío utr lS ac

un crédito (D. 13, 1, 18 ?r.) 'al d 1siglo III se concede una ac-
c)En constituciones lmpen es ed t muere antes de la litis

tio utilis al procurator si el acreedor ce en e

contestatio (C, 2, 12), , ._ el cedente de hacer saber (de-
d) Se establece la obhgaclOnparba d n procurator: a partir de

de ha nom ra o u " ,nuntiatio) al deu or, que s álidamente al cedente.
la cual el deudor no puede pagar v d' ndo a otros casos hasta

d·d se van exten le .
Estas y otras me 1 ~s . til' otorgándola a cualqUIer

que ~ustiniano gen~r~1Za l~ :lc~~d~m agendi, pierd~ su .r~n-
adqUIrente de un cred~t~,as titu e un negocio jurídICOtlplCO
ción y la cesión de credltos .:; de ~n simple acuerdo de v~lun-
que puede establecerse en VI. . tl'ene como base una Justasionano SI setades entre cedente y ce , . (C 4 10 1)

. . dote etcetera, ., , .causa; venta, donaclOn, ,

PANORAMA DEL DItRIDCRo ROMANO
130

Dentro del pensamiento juridico romano no era aceptable el
cambio de uno u otro de los sujetos de las obligaciones sin extin-
guir el vínculo jurídico originario, a menos, que hubiera un traspa-
so total de patrimonio como en la adrogatio o en las transmisiones
mortis causa. Para lograr los efectos prácticos deseados en una
transmisión el Derecho romano usó medidas indirectas, a saber:

A. DELEGATIO

La delegación es el acto por el cual una persona toma el lugar
del deudor o del acreedor (delegatio solvendi o delegatio obligandi)
(D. 46.3.56, O. 46, 2.11 pr.; C. 8.41).

La delegación podía hacerse por una estipulación, en la que se
extinguía la primera obligación.



a) S~el ces~O~arioera un acreedor poderoso C
b) S.Ilos cr:düos estaban en litigio (C. 8, 36 ~ . 21, 3, 2).
e). SI el ces.l~nario era el tutor del deudor (N' i;

. SI se adquma un crédito a un precio más ba:o .5).
mmal, no se podía reclamar al deud _ ~ que su valor no-or mas que lo qu h b-
gado al cedente (Lex Anastasiarsa del año 506 d C )e se a la pa-
CC). . . (ver arto 2029

7. EXTINCIÓNDE LASOBLIGACIONES

Son modos de extinción de las obligaciones los hech . -.
C?Sa los cuales se otorga la facultad de romper el vincu~s J~~d1-
clOnal que une al acreedor y al deudor. o o Iga-

A. CONTRARIUS ACTUS

~s m(~os de extinción de las obligaciones, solutio en sentido
genen~o t corr:~sucedió con la obligatio primitiva) estuvieron en
sus ongenes, temdos de un fuerte carácter formalist p
u~~ de~da se extinguiera era menester, además de CU~Pli~;o~~:
~ IgaclOn,un ac~ode cancelación formal exactamente contrario a
qu~l que ~ohabla generado (eontrarius aetus). Así si se oblig b

n~~ se. :xtmguía nexi liberatio, etcétera. Volterra c~nsidera qu: 1:
o IgaclOnque se había contraído verbis debía extinguirse por u
aeeeptatio (D. 46.4.1) si se había contraído litteris sólo se rb ~a
~l ~~udor de l~ ~bligación por un acto per aes ei librara.l :~~
e erecho claslCo, desaparecido ya al principio del eontrarius ac-

~~s~d::c~~t;mos que los modos .de e~tinción de las obligaciones
IVI Irse en dos grupos: lpSO lure y ope exeeptionis.

B. MODOS DE EXTINCIÚN DE OBLIGACIONES IPSO JURE

. . ~stos modos ~e extinción encuentran su fuente en el Derecho
CI~I,.destruyen dl:ecta y totalmente las obligaciones y todas las
re aClOnesacces?nas que de la misma dependen y pueden invo-
carse en cualquier momento del proceso. Los modos que
de pleno Derecho son: operan

. _ a) El pag.o (solutio). Consiste en el cumplimiento de la obr _
ClOn,como dlCeKaser "la materialización de su razón de ser" sl.ga
t~atadde ~na obligación de dar, se pagará dando' si de hace~ ~:~
cien o, SI de no de hace - ' ,arto 2062 CC). r, se pagara absteniéndose, etcétera (ver

El pago para que sea válido debe sujetarse a ciertas reglas:
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i) Debe --como regla general- ser hecho por el deudor; pero si
fuere incapaz debe pagar con auetoritas del tutor. Puede hacer el
pago su representante (proeurator, tut~r, etcétera~. ~ede un ~erce-
o con consentimiento del deudor, sm consentimiento de este y

~¿n en contra de su voluntad efectuar un pago válido, siempre
que se trate de una obligación de dar y sea hecho a nombre del
deudor (D. 5.3.31). Hay obligaciones en las cuales sólo el deudor
puede realizar el pago; generalmente esto sucede, en las obligacio-
nes de hacer, cuando las condiciones personales del deudor fue-
ron la causa principal de su elección como tal (intuitu personae)
(ver arts. 2064-2068 CC).

ii) Debe hacerse al acreedor siempre que éste fuera capaz, o si
siendo incapaz mejora su situación; de lo contrario, debe pagarse
a su representante (tutor, curador, proeurator, etcétera). El pago
hecho a un esclavo del acreedor, libera al deudor. La consignación
del pago, vale como pago. El pago hecho a un acreedor correal, ex-
tingue la obligación. El pago hecho al acreedor del acreedor sin
consentimiento de éste, no es válido (ver arto 2073 CC).

iii) Debe hacerse en la forma como se estableció. Si no se pactó
lo contrario debe ser total. El acreedor no está obligado a recibir
pagos parciales. Puede sin embargo suceder que a ciertos deudo-
res. se les dispense del pago en total y se considere extinguida la
obligación con un cumplimiento parcial (Ver beneficium eompeten-
tiae) (ver arto 2078 CC).

iv)Debe realizarse en el lugar que se fijó. Si se fijaron varios lu-
gares, corresponde al acreedor la elección de uno de ellos, si él no
elige, queda a decisión del deudor (D. 13.2.3.4). Si las partes no fi-
jan el lugar, se determina de acuerdo a la naturaleza de la presta-
ción (ver arto 2082 CC).

v) Debe verificarse inmediatamente, siempre que no se haya
pactado otra cosa (D. 45, 1, 41, 1) (ver: interpellatio). Se entiende,
por regla general, que el plazo se establece a favor del deudor, por
lo que éste puede renunciar a él y pagar antes de tiempo. Si se es-
tablece que el plazo es en beneficio del acreedor, no se le puede
obligar a que reciba el pago antes de la fecha establecida (ver arto
2080 CC).

b) La dación en pago (datio in solutum). Si con el consentimien-
to del acreedor, el deudor paga la obligación con una cosa diversa
de la convenida, la obligación se extingue por dado in solutum. Al
respecto Gayo (1, 3, 68), se refiere a la disputa entre proculeyanos
y sabinianos; los primeros consideran que sólo extingue la obliga-
ción por excepción, los segundos de pleno Derecho. El Derecho
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. . bli ación en este caso se extingue de
tuito (legado o donaclon). La odag or otro conducto su finalidad
pleno Derecho, pues alcanza p
ierde toda razón de ser. ,.

p .. 1 b' t debido. Cuando el objeto debido es es-,)La perdida de o ~e o bl' ._
9/ f, rtuito o fuerza mayor, la o IgaclOnsepecíficoy perece por caso o

extingue.
·tis·deminutio En las obligaciones emanadash) La muerte o capl . . d) d

al' ados intuitu personae (sociedad, man ato o ~
de contradtol~tre (fulZrtí'damnum in iuria datum), la muerte o la eapl-algunos e I os , . .

. . tí' 4 5 2 pr.) tienen un efecto extmt1vo.tls demmu o. , , ,

i) Mutuo desistimiento.

j) La sentencia.

C. MODOS DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES OPE EXCEPTIONIS

Estos modos de extinción encuentran su fuente en el Derech~
. articularmente en el pretorio. Al través de ellos, ehonorano, p .. 1 . . d cobro

deudor puede detener, mediante una excepclOn, ~ aCClOn e fi
intentada por el acreedor. Para que dichas exc~pclOnesse~ ~ IC~-
ces deben ser insertados en la fórmula (a p.artlr del p:oce Imlen o
ext;aordinario este requisito deja de tener ImportancIa). . .

En caso de que sean varios los deudores, los efectos extmtivos
de la excepción impuesta por un deudor no repercut~ .en lo~ otros
deudores. Entre los modos que operan por excepclon po emos
señalar:

a) El pacto de non pretendo (pactum de no~ ?retendo). Consist~
en el convenio puro y simple de perdón o remlSlOnde deuda, cual
quiera que sea la fuente de la obligación. Los efectos d~l pacto,
pueden sujetarse a término o a condición y renovarse medIante un
nuevo pacto.

b La compensación (compensatio). Es el saldo recíproco de los
Crédi{OSde naturaleza análoga (D. 16,2, 1). Implica por tanto'dque
los deudores y acreedores sean recíprocamente acreedores y eu-
dores (ver arto 2185 CC). .. .

Para que proceda la compensación son necesanos los SiguIen-
tes requisitos:

i) Que las deudas estén vencidas. . ..
ii) Que las deudas tengan el mismo objeto genenco (ver 2187

CC'lii) Que las deudas sean determinadas, es decir, que se sepa
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justinianeo acepta ésta última opinión. En la dación en pago se
puede presentar el problema de que la cosa dada en lugar de la de-¡
bida se pierda por evicción, en cUyocaso la dación en pago es n~
Yrenace la obligación primigenia (D. 46, 3, 46).

e) La remisión de deuda (aeeeptilatio). Si bien en el Derecho an-
tiguo la remisión de deuda formal (aeeeptilatio) sirvió como una.
imaginaria solutio para los contratos verbis, a partir del Derecho
clásico se utilizó este recibo simulado de pago para extinguir cual-
quier tipo de contratos. La acceptilatio se usó a partir del jurista
Aquilio Gallo (1.3,29,2), como forma para nOVara través de una
estipulación varias relaciones obligatorias preexistentes. Dicha es-
tipulación se conoce como stipulatio aquiliana (D. 46, 4, C. 8, 43)
(ver arto 2209 CC).

d) La novación (novatio). Es según Ulpiano (D.46, 2, 1), la tras-
lación de una deuda anterior en una nueva obligación. Si bien a
través de la novación se crea otra obligación, se extingue la primi-
tiva. Hay cierta similitud entre la novación (si lo que se cambia es
el objeto) y la dación en pago, pero en ésta la extinción es definiti-
va, mientras que en la novación nace el derecho a exigir un nuevo
crédito. Al desaparecer la obligación antigua se extinguen con ella
los derechos pignoraticios, los privilegios de prelación en caso de
concurso, etcétera. La novación tiene siempre carácter concreto y
no abstracto, es decir, se debe enunciar la causa juridica a que
responden la nueva obligación y su contenido (animus novandi)
(ver arto 2013 CC). En el Derecho clásico encontramos además de
la novatio voluntaria, otra que la ley imponía, la novatio necesaria
(ver litis contestatio capto IV).

La novación en el Derecho romano tuvo un campo de acción
muy amplio, se usó para ceder créditos, traspasar deudas, substi-
tuir obligaciones de Derecho estricto por otras del Derecho hono-
rario, cambiar obligaciones naturales en civiles, etcétera.

e) La confusión (confussio). Cuando las cualidades del deudor y
acreedor coinciden en una persona, la obligación se extingue. Ge-
neralmente la confusión se presenta en el Derecho sucesorio, pero
se puede también presentar en el ámbito contractual y en las obli-
gaciones que nacen de delitos (ver arto 2206 CC).

La confusión extingue la obligación, tal como la extingue el
pago (D. 34, 3, 21, 1).

JJ Concurso de dos causas lucrativas (concursus causa rem lu-
crativarum). Ocurre cuando el acreedor obtiene por diferente cau-
sa lucrativa, el objeto concreto que se le adeuda por otro título gra-
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Adiferencia de 10 que sucede en el Derecho moderno, donde se
reconoce como figura abstracta de contrato el acuerdo de volunta-
des tendiente a generar obligaciones, siempre que tenga u~a cau-
sa lícita y del cual nacen acciones; el Derecho romano preCIsa, que
para que una promesa contractual sea válida y exigible, necesita
de un fundamento jurídico (causa civilis). Así eontra.etus, para. los
juristas romanos, no es todo acuerdo de voluntad, SInOexclUSIva-
mente aquel que da base a obligaciones sanci?nadas por u~a ac-
ción civil y por 10 tanto dicho ordenamiento solo :e~onoce clen:~s
figuras típicas contractuales, es decir, que el ius elvde. por su utlh-
dad social y económica les da protección procesal a CIertos acuer-
dos entre las partes; dejando desprovistos de tutela juridica a otros
(ver arto 1793 CC).

1. CONCEPTODE CONTRATO

CONTRATOS
CAPÍTULO VIII

PROEMIO

El campo del eontraetus nos revela una vez .más la extraordi~~a
elaboración de los juristas romanos, que SIn desterrar ,los .V1e}o.s
. temas del ius civile pugnan por ir generando categonas Jundl-

~ . ds adecuadas a las nuevas necesidades del creCIente mun o
eapublicano y del imperial que ya el dualismo ius civile-ius honora-
~um trató de resolver. Y posteriormente, a través del Derecho clá-
sico interpolado, encuentra respuesta en la compi1ac~ónjusti~ia-
nea para adaptarlo al mundo bizantino, de donde deV1e~~,debIdo
al fenómeno de la recepción a ser base de la contrataclOn en los
países pertenecientes a la familia romano germana. . . , .

Apartir de Savigny, quien influyó mucho en la leg¡slaclOnmeXi-
cana, quedó acuñado el término contrato (contractus) como ~ ~~er-
dode dos o más voluntades con el objeto de producir efectosJundicos.

El voluntarismo en el Derecho cristalizó en la idea de contrato
como acuerdo de voluntades.

PANORAMA DEL DERECHO ROMANO136

exact~ente el monto de cada una de ellas. Este requisito se in,,!:'
tradUjOpor Justiniano. ...

Los ju~~tas ~lásicos no tuvieron una noción unitaria de ü\I
compensaclOn, SInOcomo en tantas otras instituciones sólo pre_'i
sentaron un elenco casuístico de ella. Entre esos casos podemos'
mencionar los siguientes: .~...

i) En los procesos de buena fe, el juez tiene potestad para esti.•<
mar lo que se le debe restituir al actor, y si éste debe pagar algo,
debe compensarse para condenar al deudor sólo por el resto, siem-
pre que sean ex pan causa (1.4, 6, 30).

ii) Los créditos que los banqueros (argentani) demanden a sus
clientes deben deducirse de lo que ellos mismos les adeuden (Gayo
1.4, 64).

iii) El que compra en bloque el patrimonio de un quebrado (ba-
norum emptor) debe, al demandar al deudor, permitir que el juez
deduzca de la condena lo que, el que quebró, le debiera al deman-
dado (Gayo 1.4.35).

Fuera de estos casos el pretor tanto en los bonae fidei iudicia
como en los procesos stneti iuris procedía según su libre arbitrio.
Fue el emperador Marco Aurelio quien, en un rescripto famoso,
dispuso que el demandado que ostentara un crédito demandable
contra el actor pudiera oponer contra la acción stneti iuris, la ex-
eeptio doli generalis (1. 4, 6, 30), aún en juicios ex pan causa. Jus-
tiniano lleva a término la reforma, haciendo desaparecer las dife-
rencias existentes concediendo la compensación en todo género de
acciones, hasta en las reales. Convierte así la antigua excepción
compensatoria en medio defensivo legal que dentro del proceso
surte eficacia ipso iure; por lo tanto el juez está obligado a tomarla
en consideración sin necesidad de especial advertencia del deman-
dado (C. 4, 31, 14).

e) Modalidades extintivas. El término y la condición resolutoria
pueden ser insertadas en la fórmula por el demandado para dete-
ner la acción de cobro contra él. El juez no las puede tener en
cuenta, si no son solicitadas por el demandado.

d) La praescriptio longi temporis. Si bien en un principio el
transcurso del tiempo sólo tuvo efectos extintivos, a partir de Teo-
dosio adquiere efectos adquisitivos (C. 7.33-36; 40; 22).
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. r necesitaba de autorización para contratar. Paulatinamente me-
je . . 1 1.oró su situación hasta llegar al Derecho JustImaneo en e que a
~ujer sui iuris en cuanto a capaci~ad juridica, se encuentra ~n la
misma situación que el hombre. Sm embargo nunca pudo oblIgar-
se como fiadora, de acuerdo al senadoeonsulto Veleyano (D. 16, 1;
e. 4, 29).

e) Incapacidad derivada de transtornos mentales. En el Dere-
cho antiguo se diferencia a los mente eapti de los furiosi sui iuris;
los cuales pueden contratar sin el curador en el momento de luci-
dez, este favor persiste en el Derecho justinianeo, pero sin diferen-
ciar los dos tipos de demencia (D. 50, 17, 5; C. 6,22,9) (ver arto 23
eC).

d) Incapacidad derivada de la prodigalidad. Por disipar los bie-
nes sin razón alguna, una persona podía ser declarada interdicta y
verse en la necesidad de que se le nombrarse un curador para
contratar.

e) Incapacidad derivada del status:
i) Los esclavos eran considerados por el Derecho civil como

simples objetos de Derecho, no podían ni adquirir Derechos ni
contraer obligaciones; sin embargo podían obligarse naturalmente
(D. 44, 7, 14).

ii) Los peregrinos, no podían ser parte en contratos del ius eivi-
le, podían empero, intervenir en los contratos del ius gentium. Si
las XIITablas (VI. 4 .a) establecen una eterna auetoritas sobre el
extranjero, lo cual significa no podían adquirir por usucapión pero
sí podían exigir la garantía de la cual gozaba el ciudadano romano
por la cosa vendida, o sea, gozaba de las acciones edilicias. Los la-
tinii con ius eommercium si podían ser partes contratantes.

iii) Los filius familias y la mujer in manum carecían de capaci-
dad para contratar en nombre propio en el Derecho antiguo. Pro-
gresivamente se fueron reconociendo los peculios a los hijos de
familia, hasta llegar el Derecho justinianeo que otorga plena capa-
cidad de obrar alfiliusfamilias (C. 6, 61, 6). Resta empero su inca-
pacidad en lo que respecta al contrato de mutuo (senadoeonsulto
Maeedoniano).

Objeto. El objeto del contrato es la prestación a la que el deu-
dor está obligado. Si bien en la práctica el objeto de la obligación y
el del contrato se identifican, teóricamente debemos señalar la di-
ferencia; la prestación es el objeto inmediato de la obligación y el
objeto mediato del contrato.

El objeto puede consistir en un dare, faeere, praestare, nonfa-
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t tM:~ntr:s ~ue ~o~juristas clásicos consideraron que todo con'
ra o eva a ImplIclto un acuerdo (conventio) los" . -

nos identificaron los dos términos El eo 'l' Junstas ~IZa.nti-,.
d fi '" d . rpus uns no da nIn01••.•-e mIClOn e eontraetus encontramos p 1 ~""'&CII.. , ' or e contrario ci rt
fuslOn entre contrato y obligación (D. 5, 1.20). ,e a con-¡

Al lado del contrato en la época justineanea
(faetus) como contrato de menor entidad. aparece el pacto,

2. ELEMENTOSDEL CONTRATO

L~ vo~un:~d de l~s partes no puede a discreción, ni crear 10$
negocI~s jUndICOsm determinar sus elementos. Encontramos en
ellos cIertos el~m~ntos, que deben existir siempre, que son obra
del Derecho objetIvo, otros, que pueden suprimirse y algu
Podri - d' T nos quean ana Irs~. omando en consideración lo anterior la doctri-
na moderna claSIfica los elementos del contrato en: esencI'al
t al 'd al es, na-ur es y aCCIent es (ver arto 1839 CC).

A. ELEMENTOS ESENCIALES

. Son .aqu~llos que constituyen requisitos sine qua non para la
~XIs~enclamIsma del contrato. Si falta uno de ellos, el contrato es
meXIstente. Tales son: los sujetos, el objeto, el consentimiento, la
causa y la forma; los cuales deben estar presentes en el momento
de la c.elebrac~óndel contrato (D. 50, 17, 29).

SUjeto activo y sujet~ pasivo. En todo contrato debe haber por
lo ~enos dos personas; estas, denominadas sujeto activo y sujeto
paSIVO,deben ser capa~es. La capacidad o sea la aptitud que tie-
nen ,las partes para regIr y decidir autónomamente sus intereses a
t~~ves del c.ontrato es la regla general; la incapacidad, es la excep-
Clony reqUIere norma que exprese quienes son considerados inca-
paces (ver arto 1798 CC).

El Derecho romano reconoce ciertas incapacidades:

a) Incapacidad derivada de la edad:
i)Las personas sui iuris menores de siete años (inl'ans D 23 1

14). '.}. ."

ii) ~s personas sui iuris entre siete y doce años (hembras) y
entre sIete y cato:ce años (varones), los impúberes pueden contra-
tar con la auetontas interpositio de su tutor.

iii)Los menores de veinticinco años, podían contratar con ayu-
da de su curador.

b) Incapacidad derivada del sexo. En el Derecho antiguo la mu-
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i)Error en la persona (in persona). Se presenta si se concluye el
contrato con una persona distinta de aquella con la que se pensa-
ba contratar. Debemos diferenciar el tipo de contrato para deter-
minar si se invalída o no dicho negocio. Si se trata de un negocio
intuitu personae, o sea, aquel en el que las cualidades o aptitudes
de la persona son el elemento que motivó el contrato, si se invalida
el contrato (D. 12, 1, 32) de 10 contrario, el error in persona será
irrelevante.

ii)Error en el contrato (in negotio). Se presenta, cuando el error
recae sobre la naturaleza del contrato. Si una de las partes cree
que está dando una cosa en depósito y la otra recibiendo en mu-
tuo no hay ni depósito ni mutuo. El error en estos casos, invalida
el contrato (D. 12, 1, 18, 1).

iii) Error en la causa. Surge si los motivos que impulsaron a
las partes a realizar el contrato no se cumplen, es decir, que el in-
terés subjetivo no se vio satisfecho. En tales circunstancias no se
puede alegar la invalidez del negocio y éste subsiste.

iv) Error en la identidad del objeto. El error in corpore, se pre-
senta cuando cada una de las partes está pensando en un objeto
distinto. Este tipo de error nulifica el contrato (D. 18, 1, 9).

v) Error en la cantidad. El error in quantitate por regla general
no invalida el negocio, amerita solamente ajustes en el precio. En
el Derecho antiguo, en el caso de una estipulación (vid infm VIII,4)
El error in quantitate originaba nulidad; a partir del Derecho clási-
co y sobre todo en el justinianeo las normas de interpretación fa-
vorecen al deudor (D. 45, 1,4 y D. 19,2,52) (ver arto 1814 CC).

vi) Error en la calidad. El error in qualitate, no invalida el con-
trato, si la misma no es substancial del negocio. A partir del Dere-
cho justinianeo aquel que ha adquirido un objeto de calidad infe-
rior a la que pensaba que tenía, tiene la actio quanti minoris (vid
infm VIII,7 D. 19, 1,21,2).

vii)Error en la cualidad. El error in substantia, o sea el que se
tiene sobre la cualidades esenciales, tanto económicas como socia-
les del objeto, anula el contrato (D. 18, 1, 9, 2 y D. 18, 1, 41, 1).

viii)El error de Derecho consiste en el desconocimiento de las
disposiciones jurídicas que norman al contrato en cuestión. La ig-
nomntia in iuris no puede alegarse para invalidar al contrato (D.22,
6, 9). Sin embargo, el Derecho romano nos muestra ciertos casos
en que las partes pueden alegarlo y pedir la anulación del contra-
to, siempre que trataren de evitarse un perjuicio y no de obtener
un beneficio (D.22, 6, 7). Así las mujeres, los soldados, los campe-
sinos, los menores de veinticinco años, podían invocar el error de
Derecho.
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eere O tolerare, O sea subdivisiones de una acción o abstención del
deudor (ver arto 1794 F.I1, 1824 CC).

Con base en la casuística romana, la ciencia romanística h~
elaborado un elenco de requisitos que el objeto debe tener y son:

a) Que sea jurídicamente posible. Hay imposibilidad jurídica
cuando las cosas son extra eommercium, cuando son contrarias «"
la ley (D. 1,3,29; C. 1, 14,5) o a las buenas costumbres (C.2,3,6).
En estos casos el contrato es nulo (1.3,19,1; D. 50,17,185).

b) Que sea fisicamente posible. La imposibilidad fisica puede
ser abstracta o concreta. Cuando se encuentra en oposición con
leyes y fuerzas naturales, ejemplos: la entrega de un satélite; revi~
vir a un muerto, etcétera; estaremos ante el primer caso de impo.
sibilidad; cuando es el deudor quien no puede cumplir, por ejem~
plo: hacer un cuadro el pintor que quedó manco, se tratará de un
caso de imposibilidad concreta, y el contrato es nulo.

e) Que represente un interés para el acreedor. Si no interesa al
acreedor, no hay acción y por tanto no habrá contrato. Basándose
en un texto de Ulpiano (D. 40, 7, 9, 2) algunos autores afirman
que el objeto debe ser estimable en dinero. Si bien este requisito
debió ser fundamental para el procedimiento formulario, en el ex-
tra ordinem dejó de ser necesario.

d) Que sea determinado o determinable. Si hay vaguedad exce-
siva en el objeto, el contrato es nulo. La casuística nos muestra
empero cierto criterio de interpretación: si hubiere duda sobre la
calidad del objeto, el deudor se libera entregando el objeto de cali-
dad media (D. 30, 37 pr.) (ver arts. 1825-1831 CC).

Consentimiento. El consentimiento es la congruencia de 2 o
más voluntades declaradas. Si la oferta de una de las partes difiere
de la aceptación de la otra, no hay consentimiento y por tanto no
hay contrato (1.3, 19, 5). El consentimiento no tuvo en el Derecho
antiguo un papel preponderante; era la forma, el alma de los nego-
cios. A partir del Derecho clásico la importancia del consentimien-
to, la equidad, la justicia, etcétera, aumenta y desplazan a los de
seguridad, rigidez, etcétera.

El consentimiento puede adolecer de ciertas deformaciones
que se han denominado vicios del consentimiento, y que tienen su
origen en: el error, el dolo, la intimidación y la lesión (ver arto 1812
CC).

a) El error. El error es el falso conocimiento de la realidad. Esa
ignorancia, puede ser sobre un hecho o un derecho (error faeti o
error iuris). El error de hecho no siempre invalida el contrato, la ca-
suística romana nos da las siguientes normas: (ver arto 1813 CC).
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b) Dolo. El dolo consiste en las maquinaciones fraudulentas
para provocar el error en una persona o para mantenerla e -1 1. d' . n e, os
romanos Sl 1stmguen el dolus malus (D. 4, 3, 1, 2) de la astucia
que puedan tener ciertos comercinates para sobre estimoar 1
l'd d d as cua-l a es e las mercan~, dolus bonus (D. 18, 1,43) (verarto 1815 CC).

. .En el Derec~lOantiguo el dolo no invalidaba el contrato, el ius
czvlle no proteg¡a al que había contratado motivado por el dolo d
la ?t~~ p~e. Pos~eriormente se pudo insertar en los contrato:
stnca lUns _una clausula dol~ en virtud de la cual, las partes se
comprometlan a no obrar dolosamente. El paso decisivo en esta
mat~ria, lo da una vez ~~s el pretor Aquilio Galo, siendo pretor pe_
regnno en el 66 a.C. tlplficando el dolus malus en su edicto y da
una actio de dolo (E. P. Tito X, 40).

Las caracteristicas de la acción de dolo son las siguientes:
i) Se obtiene, si prospera la acción, el valor del daño sufrido.
ii) Es subsidiaria, es decir, sólo se ejerce en el caso de que nin-

guna otra acción sea posible.
iii) Es infamante, por lo que produce la tacha de infamia en el

demandado.
iv) Prescribe al año contado desde el momento en que se pro-

dujeron las maquinaciones.
Para neutralizar la eventual acción intentada por el acreedor

se dio la exceptio doli, ésta debía alegarse expresamente por el de-
mandado en la fase in iure, para que se insertara en la fórmula.
Cabe hacer notar que lo anteriormente dicho opera en los juicios
de Derecho estricto, porque en los bonae fidei, la exceptio doli va
implícita, el juez debe tomar en cuenta el dolo de las partes (D. 30;
84, 5 YD. 24, 3, 21).

c) Intimidación. El consentimiento puede verse privado de su
~ibertad por dos clases de violencia: la fisica (vis absoluta o corpori
lllata) o la moral (vis compulsiva o animo illata).

Para que la intimidación pueda alegarse, a pesar de que no
suprima el consentimiento ya que éste se dio, aunque bajo coac-
ción (D. 4, 2, 21, 5), debe llenar ciertos requisitos, a saber:

i) La amenaza debe ser grave, es decir, poner en peligro la inte-
gridad, la libertad, la vida del intimidado o la de sus hijos (D. 4, 2,
8,3).

ii) La intimidación debe ser real, seria y efectiva, no solamente
presumible (D. 4, 2, 9).

iii) La amenaza debe ser de tal naturaleza que amedrente a un
hombre normal (D. 4, 2, 6).

iv) La intimidación debe ser ilegítima (D. 4, 2, 3, 1).

v) Los efectos de la amenaza deben ser mayores que el prejui-
cio que acarree la conclusión del contrato (D. 4, 2, 5).

vi) La amenaza debe ser actual, aunque los daños sean futuros
(D. 4, 2, 9 pr.). . . _ .

Si se reunian los reqUlsitos senalados antenormente, el pretor
Octavío, año 80 a.C., concedió una actio quod metus causa, de carác-
ter penal, la cual persigue una pena del cuádruplo. El efecto de esta
acción infactum prescribe en un año, no es acumulable, ni infaman-
te, pero se puede dirigir contra los terceros que hayan obtenido algu-
na ventaja de la intimidación, aunque no hubiesen intervenido en la
coacción, esta acción es por 10 tanto, una acción in rem scripta. Otro
remedio pretorio que puede alegar el intimidado es la in integrum res-
titutio, con el cual obtiene la anulación del negocio. La actio quod me-
tus causa (E. P. X, 39) Y la in integrum restitutio (E. P. X, 38) fueron
remedios pretorios sucesivos. Hay sin embargo desacuerdo entre los
tratadistas, sobre su orden cronológico. Justiníano borra ese dualis-
mo, y subsiste sólo la actio quod metus causa, privándola de su ca-
rácter penal.

d) Lesión. Hay lesión cuando una de las partes se aprovecha de
la ignorancia o extrema necesidad de la otra parte, rompiendo en
su beneficio, la igualdad que debe existir entre la prestación y la
contraprestación. El concepto de lesión aparece tardíamente en el
Derecho romano incorporado al contrato de compraventa. Justi-
niano interpolando a Dioclesiano (C. 4, 44, 2, 8); introduce la reci-
sión de la venta de inmueble s cuando el vendedor los ha vendido
por un precio inferior a la mitad del valor efectivo, es decir, no ha
recibido el iustum pretium. A partir de la Edad Media la institución
de la laesio enormis o laesio ultra dimidium se aplica también a favor
del comprador. Durante el Renacimiento, los iusnaturalistas la ex-
tienden a todos los contratos como 10 hace el Derecho Positivo Mexi-
cano (ver arto 17 CC).

Causa. El concepto de causa tiene varios significados en Derecho
romano. En algunas citas, causa, se identifica con fuente (D. 44, 7,
1, pro causae obligatorium), en otras, es el motivo subjetivo (animus)
que tienen las partes al contratar (D. 44, 7, 55) como sucede en el
caso de la causae probatio; y en otras, es el motivo objetivo, la fmali-
dad jurídico-práctica que buscan las partes al contratar (D. 12, 7) y
que es tipica del negocio que se realiza. La causa puede ser, según el
contrato, dona~ si el fin a que se encamina es una donación; sol-
vendi, si se trata de saldar una deuda existente y credendi, si se trata
de generar un crédito. Mientras que los motivos subjetivos que ten-
gan las partes al contratar son irrelevantes para el Derecho; los moti-
vos objetivos, la causa en ese sentido, es elemento esencial siempre
que se trate de negocios o contratos causales. Por lo contrario, en los
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B. ELEMENTOS NATURALES

. Los ~lemen~o~naturales de los contratos son aquellos que los
s~gulanzan y ~p1fican.A diferencia de los esenciales, no son requi-
S1toSpara su eXistencia;pero realizado el negocio, se dan como inhe-
rentes al mismo, es decir, forman parte de su naturaleza, sin que las
part~s los mencionen. Sin embargo, si ellas así lo desean, pueden
modificarse o extraerse del contrato y el mismo, no se verá afectado.
Por e~emplo,es elemento natural de la compraventa, la obligación
que tiene el vendedor de responder de los vicios ocultos de la cosa
de las cuales responderá se diga o no en el contrato; pero las partes:

ne~ocio~ abstractos, la carencia de un fin jurídico, no afecta s
eXIstenC1a. U

En el Derecho ~om~o antiguo, la causa no era elemento esencial
del.contrato. La stípulatío y los contratos litteris son muestra del Un.
peno de ~~forma desprendidos de la causa, del predominio de la
con~ataclOn abstracta. Paulatinamente se empezaron a dar ciertas
medidas proce~ales.(cond~n:~) para a~~ellos contratos en los que
la c~,:sa fuera meXIstente o ilíc1ta (condzctío sine causa, condictio in-
debzti). En el Derecho clásico, excepto la stipulatio, todos los contra-
tos son causales sin tomar en cuenta que sean o no formales. En 1
Derecho ~osclásico, se exige que todo contrato deba tener una ca:-
sa. Apartir de entonces, podemos considerar la causa como elemen-
to esencial del contrato. En relación con la causa se presentan los
problemas del fraude a la ley (fraus legis) y de la simulación; el pri-
mero cuando el contrato es formalmente legal, pero va en contra del
~spíritu de la leyy el segundo, que se presenta cuando el motivo que
rmpulsa a las partes a contratar no coincide con el fin económico so-
cial tipico del contrato que se celebra.
. Forma. La forma es el molde objetivoal que las partes deben su-
Jetarse, para que el acuerdo de las partes, devenga obligatorio.

En el Derecho antiguo, todos los negocios eran formales. Los
contratos eran nulos si no se cumplía con los requisitos formales:
pesaje, nuncupatio, testigos, preguntas seguidas de respuestas con
palabras establecidas por la tradición, etcétera, eran el alma de la
contratación romana. Con el tiempo, la forma va perdiendo su im-
portancia, al mismo tiempo que crece el de la causa, y la libertad de
formas impera en la contratación posclásica. JUstiniano al reconocer
a los pactos nudos acciones, se pronuncia por la liberación del for-
malismo. Actualmente encontramos algunos contratos en los cuales
la forma es elemento esencial y su carencia produce la nulidad (ver
arts. 1796 CC y 1832 CC).
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pueden a discreción extraer ese elemento (pactum de non praestanda
evicfione), y el contrato de compraventa no se ver~ af~~tado a pesar
de que no se haya liberado al vendedor de tal obligaclOn.

C. ELEMENTOS ACCIDENTALES

Los elementos accidentales, son aquellos que las partes pue-
den insertar en el contrato, son expresión de su voluntad._~s más
comunes son: la condición, el término y el modo. La casUlstlca ro-
mana nos presenta una amplia gama de ejemplos. La teoría sobre
dichos elementos se debe sobre todo, a la pandectística alemana
(verarto 1839 CC).

Hay algunos negocios jurídicos (actus legitima) que no pueden
sujetarse a término o a condición, como el matrimonio, la adopción,
etcétera.

a) Condición. La condición es el acontecimiento futuro, de reali-
zación incierta del cual se hacen depender el nacimiento o la extin-
ción de los efectos de un acto jurídico. La condición puede por tanto
ser suspensiva, si de ella nacen los efectosjurídicos, o resolutoria, en
cuyo caso se extinguen los efectos jurídicos. El Derecho romano sólo
considera la existencia de condiciones suspensivas; para resolver los
contratos, los romanos utilizaban pactos resolutorios:

En la condición suspensiva, deben señalarse tres momentos:

i) Cuando la condición no se ha realizado (pendente condicione).
Noha lugar a una acción, pero el acreedor mientras tanto puede to-
mar ciertas medidas preventivas para asegurarse de que el deudor
pueda cumplir, si se realiza la condición.

ii) Cuando la condición no se va a realizar (deficente condicione).
La obligación no nacerá, los actos provisionales son anulados y si el
deudor ha pagado por error puede ejercer la conditio indebiti pues ha
pagado lo que no debía.

iii) Cuando la condición se cumple (existente condicione). La
obligación nace y el Derecho del acreedor es exigible, tal como si la
obligación hubiera sido pura y simple.

Las condiciones pueden ser positivas, cuando consisten en
que ocurra o se haga algo; negativas, cuando consisten en una fal-
ta o una abstención.

Las condiciones pueden ser potestativas, casuales o mixtas,
según que el hecho previsto dependa de la voluntad del interesa-
do, sea independiente de su voluntad, o dependa de la voluntad
propia y del azar o de una voluntad ajena. No deben confundirse
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3. CLASIFICACIÓN DE WS CONTRATOS

- al d ten'ormente que contrato, para los juristasHemos sen a o an, , bl'
1 d de voluntades tendiente a producIr o 19a-manos es e acuer o , . d d "1 d

ro "d por una acción civil. La obhgatone a C1Vl e' es sanClOna o 89) 1
C10n 't ede nacer de diferentes formas. Gayo (1, 3, c a-

n contra o pu al l't alu 1 tratos en cuatro grupos: reales, verb es, 1er es y'fica os con , ,. h't
SI al (re contrahitur verbis contrahltur, lzttens contra l urconsensu es , , ,

consensu contrahitur). ,
y Contratos reales. Son aquellos que se perfe~clOn~ con la en-

a de la cosa; contratos verbales los que reqmeren CIertas pala-
~::s establecidas por la tradición expresada verbalmente; contr~-
tos literales los que ameritan ciertas palabras expresadas a trav:es
de la escritura y los contratos consensu.al~s, aquellos que adqUIe-
ren su existencia por el simple consent~m1ento. Cabe hacer notar
ue todas las formas de contratos reqmeren del conser:s~'

q Algunos romanistas consideran que esta tetrapart1clOn no es
originariamente gayana, sino. que fue ~ormulada por la esc~ela ~a~
biniana. En el siglo III los junstas clasifican lo.scontratos triparti~

t eliminan los littens que ya no estaban Vlgentes.En las Institu-
men e, ifi '- d Gciones de Justiniano (3.14) reaparece la tetraclas caClOn e ayo.

4. CONTRATOSVERBALES

Los contratos verbis constituyen las formas de contratos más
antiguas que conocieron los romanos,. son esenc~a1mentefo~ale~ ~
las palabras solemnes que los perfecclOna son fijadas por el lUS ClVl-
le (D. 45, 1; C. 8, 39). .

Según las fuentes, los contratos verbis so.nc~atro: el ,nego~ per
aes et libram, la dictio dotis, el iusiurandum libera ~ la StiI!ulatio, No
todas estas formas de contrato coexistieron al rmsmo tiempo,. su
aparición y extinción (siempre que contemos con los datos sufiCIen-
tes) se señalarán en la exposición de cada una de ellas.

A. EL NEGOTIO PER AES ET LIBRAM

Parece ser que en el Derecho arcaico todas las formas co~trac-
tuales nacían como resultado de un ritual jurídico, denommado
negotio per aes et libram, en el cual tomaban parte las ~ersonas
que se obligaban, cinco testigos y una persona que sostema l~ b~-
lanza y pesaba (ellibripens). Según las palabras que se pronuncIaran
y después de tocar la balanza (libra) con un ~edazo de bronce (aes),
las partes se vinculan jurídicamente a traves de: un nexum, una
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las condiciones con las conditiones iuris o tacitae, entendiendo POr .
éstas, los requisitos implícitos en el concepto de negocio juridico ce-
lebrado, ejemplo: la precedencia de la muerte del testador para que
su testamento surta efectos.

b) Término, El término (dies) es el acontecimiento futuro de reali-
zación cierta a partir del cual entran en vigor (dies a quo) o se extin-
guen (dies ad quem) los efectos de un acto juridico. Es decir, que el
término puede ser suspensivo o resolutorio. El término, no debe ser
forzosamente una fecha cierta (15 de enero de 1982), puede ser un
día que forzosamente llegará (el día que X se muera).

A diferencia de lo que sucede en la condición, el que adquiere un
derecho sujeto a término suspensivo, tiene no sólo una expectativa .
de derecho, sino un derecho que puede transmitirse inter vivos y
mortis causa, servirle de garantia y en caso de que el crédito le sea
satisfecho antes del término, tiene Derecho a retener lo pagado y el
deudor no podrá alegar pago de lo indebido; los juristas romanos
(D. 50, 16,213) distinguen esos dos momentos, el momento en el que
el negocio jurídico toma vida (dies cedene), y el momento en el
que surte efectos jurídicos (dies veniens).

Los actus legitimi no pueden sujetarse a término, como no pue-
den depender de una condición.

Los contratos del ius civile sólo podían sujetarse a término sus-
pensivo, para lograr los efectos del resolutorio utilizaban, como en la
condición, los pacta unidas al negocio principal. Al desaparecer la di-
ferencia entre el ius civile y el ius honorarium, se da eficacia plena a
los términos resolutorios (C. 2, 54, 2).

c) Modo. El modo (modus) o carga es un gravamen que se impone
a ciertos negocios juridicos no onerosos, es decir, a los gratuitos. Su
misión consiste en obligar a la persona beneficiada por el negocio
(donatario, manumitido, etcétera) a que haga algo según indicación
del que lo benefició. Los juristas clásicos consideraban que si el mo-
dus es imposible o ilicito, el negocio era de todas formas válido y en
el caso de que el beneficiario no cumpliera con él, sólo era acreedor a
una sanción moral.

En el Derecho posclásico (C. 8, 54, 3), con la influencia del
cristianismo se comienza a sancionar jurídicamente la falta del
cumplimiento del modo; pero es hasta el Derecho justinianeo,
donde se consagra definitivamente la obligatoriedad juridica de las
cargas modales; para lo cual se dan dos acciones distintas: la con-
dictio causa data causa non secuta para reclamar la restitución de lo
entregado y la actio praescripti verbis para exigir el cumplimiento de
la carga.



mancipatía, una eanventio in manum, un testamento mancipatoria
o una jiducia.
. a) Nexum.. La ley de las XII Tablas (6.1), habla ya de este nego-

CIO,por medIO del cual, una persona somete a otra, o a sí misma
como garantía de una deuda contraída a modo de préstamo; para
liberarse de esa sujeción personal, era necesario un acto simétrico
(nexi liberatía). Acerca de la naturaleza del nexum, hay varias opinio-
nes. Algunos autores consideran que no fue una forma de contratar
sino que el nexum se utilizó para garantizar una relación de deuda ya
contraída, es decir, era la Haftung de la Sehuld preexistente. De una
u otra forma los efectos del nexum eran extremadamente rigurosos;
su incumplimiento daba lugar a que el acreedor acudiera al ejercicio
directo de la legis aetio per manus inieetionem, con las rigurosas con-
secuencias que esta acción ejecutiva suponía. La Lex Poetelia Papiria
(326 a.C.) priva al nexum de su fuerza ejecutiva y significa el inicio
del cambio del carácter fisico de la obligación por uno patrimonial. El
nexum, a partir de esa fecha fue cayendo en desuso.

b) Maneipatio. Las XII Tablas (6.1) se refieren a la mancipatio
cuando tratan al nexum. La mancipación consiste en una declara-
ción del adquirente (mancipio accipiens) el que se apodera formal-
mente de la propiedad, en presencia del propietario de la misma
(mancipio dans). A través de la mancipatio, se adquiere la propiedad
iure civile de las res mancip~ de la cual se deriva, que el adquirente
tendrá la rei vindicatio y la actia auetoritatis. Con esta última, el ad-
quirente obtendrá el doble del valor pagado, si se ve privado del obje-
to que adquirió.

Cuando surge la moneda y ésta sustituye al aes, la mancipatía
deja de ser una compra real para convertirse en un negocio a través
del cual se adquiere la propiedad por cualquier causa (donación,
compra-venta, etcétera), es decir, deviene un negocio abstracto y con
este carácter aparece en el Derecho clásico. En el Derecho justinia-
neo, se sustituye sistemáticamente a la mancipatía por la traditía.

e) Conventio in manum. A través de la conventio in manum realiza-
da en forma de coemptio, una mujer sale de la domus de su padre
para entrar a la de su marido, adquiriendo la posición legal de hija
(filiae familias). Esta forma contractual cayó pronto en desuso como
consecuencia del auge de los matrimonios sine manu.

d) Testamento mancipatorio. A través del testamento mancipato-
rio, el testador transfiere la propiedad al comprador formal de la he-
rencia (familiae emptor) quien se obliga a distribuida a la muerte del
primero. Debido entre otras razones, a la publicidad que caracteriza
esta forma de testar, pronto cayó en desuso y fue sustituida por el
testamento tripartito.

D. LA STIPULA710

~",i '~
/" fr; ¡r'\ : ; ,'t,) :;.,!>

e) Fiducia.""A través de la fiducia, se confiaba la propiedad de una
res mancipi a una persona, fiduciario, el cual se obligaba a restituir-
la en determinado momento al fiduciante. Esta forma de contrato,
fue sin duda la raíz de los contratos bona fidei.
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C. EL IUSIURANDUM UBER11

Este contrato conocido también con el nombre de promissio iura-
ta libe~ consiste en el juramento que hace el liberto al patrono de
prestarle servicios (operae), como agradecimiento por haber sido
manumitido.

Algunos tratadistas afirman que el juramento se hacía antes de
la manumissio; pero esto es dudoso, ya que el servus no podía utili-
zar formas sacramentales. El texto de Gayo (1.3, 96) presenta lagu-
nas y guarda silencio sobre la acción que protege este contrato, posi-
blemente se haya visto tutelado por la misma aetio incerti de la
stipulatio. La lex Aelia Sentía (año 4) parece haber introducido una
accusatio ingrati liberti con pena desconocida contra el liberto incum-
plido con su ex patrono.

B. LA DICTIO DOTIS

Es un contrato por medio del cual, la mujer o quien tenga sobre
ella la patria potestad, se obliga (antes o durante el matrimonio) a
contribuir a las cargas económicas del matrimonio. No se conoce la
fórmula exacta de este contrato, ni el nombre de su acción, pero
Gayo (1.3, 95) sostiene que se perfeccionaba con una declaración
unilateral del constituyente; el silencio del futuro marido se conside-
raba como una aceptación tácita. Posiblemente la acción para recla-
mar el incumplimiento de la dote haya sido la misma aetio eerti que
nace de la stipulatio. La dictio dotis cae pronto en desuso. En la época
posclásica, se ve desplazada por el pacto de dote creado por Teodosio
11en 428 (C. 5, 11, 6).

Más que un contrato es una forma de contratar, que debido a su
carácter abstracto sirve para tutelar múltiples negocios.

Consiste la estipulación (en su forma más antigua) en una pre-
gunta solemne hecha por el estipulante: dari spondes (con la indica-
ción de la cantidad de dinero o cosa) seguida de una respuesta con-
gruente dada por el prominente: spondeo. De esta sencilla fórmula
verbal se deriva una actio iuris civile que tendrá el acreedor en contra
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del deudor en caso de incumplimiento y que según la naturaleza. del
objeto, se denomina de las siguientes formas:

a) Condictio certae creditae pecuniae, si el objeto era determinada
cantidad de dinero.

b) Condictio triticaria o condictio certae re~ si el objeto era género O
cosa especifica.

e) Actio ex stipulatu, si el objeto consistía en un facere, non facere
o pati.

La. stipulatio es un contrato: abstracto, unilateral, stricti iuris y
formal.

Para su perfeccionamiento la stipulatio requiere (en el Derecho
antiguo de los siguientes requisitos:

i) Que los contrayentes sean ciudadanos romanos.
ti) La.presencia simultánea del estipulante y el promitente.
iii) La.congruencia entre la pregunta y la respuesta.
iv) La.utilización del verbo spondeo.
v) La.realización en un sólo acto (unitas actum). Las característi-

cas y requisitos de la sfipulatio, antes señalados se van transformando.
A partir del siglo III pierde sus caracteristicas originales y se ini-

cia su evolución:
i) Pueden estipular los extranjeros utilizando los verbos debo,

promitto. Se prescinde del requisito de sollemna verba (C. 8,37, 10).
ti) Pueden estipular personas residentes en regiones diversas por

lo que se rompe con el requisito de la presencia de las partes y el de
unitas actum (1.3, 14, 1 y 3, 19, 12).

iii) El documento que desde la época republicana elaboraban las
partes en algunas ocasiones, para recordarles la fecha del cumpli-
miento de su promesa y que no tenia ningún valor juridico, deviene,
a partir de Caracalla (C. 8, 37, 1)medio de prueba de la r~lación obli-
gacional (cautiones stipulationes) y posteriormente adquiere eficacia
juridica propia; con lo cual, la caracteristica de verbis de la stipulatio
se transforma en litteris. El documento redactado era conservado
en los archivos públicos. Archivo que fue destruido en época del em-
perador Vitellius (54 d.C.) y reconstruido por Vespasiano ( 69 d.C.).

iv) Se permite al estipulante introducir en su pregunta una indi-
cación de la causa y, se otorga al deudor la exceptio doliy la quereUa
non numeratae pecuniae para que pueda probar la falta de causa (D.
18,5,3 y C. 4, 30, 3). Desaparece así su carácter abstracto y la esti-
pulación deviene causal. El ejercicio de la quereUa caducaba en un
año. Cabe hacer notar que si una de las partes fuera el Estado, era
necesaria una autorización del Senado. (Suet. 79-140 d.C. Vesp. IX.).

Dioclesiano la amplió a cinco y Justiniano la limitó a d~s. ~ sti-
ulatio utilizó para crear múltiples negocios, pero sus aplic.aclones

p - fre:entes fueron el préstamo estipulatorio, la fianza estipulato-
mas . ul . - d . t es. la s . ulatio poenae y la estip aClOn e m eres .
na, a) E~réstamo estipulatorio. A través de la respuesta y l~ contes-

. - el deudor se obliga a pagar en determinada fecha, sm causa
taclOn, . rta cantidad de dinero, podia suceder pues, que el deud~r
alguna, Cle . 'b'd bli
no hubiera recibido nada o que hublera reCl 1 o ~~nos, pero ~u o .-
ación nacía originada por su respuesta. La.creaClOnde la actío doli y

~obre todo la exceptio pecunia non numerata por l~ cual el acreedor
debe probar que entregó el dinero, restan populandad a esta forma
de obligarse que se ve suplantada por. el mutuo.

b) La.fianza estipulatoria. Por medlo de la cual una persona ~fia-
dor) se obliga a cumplir en caso de que ~tra persona (fiado), el sUjeto
pasivo de la relacíón que se va a garantizar, no cum~la ..Esta fo~a
de garantía personal, tiene en el Derecho romano mas rmportancla
que la garantía real y cump'le una ~ción social muy destacada, !a
fianza se podía lograr a traves de vanos contratos, pero la forma. mas
usual era la de la stipulatio y según las palabras que se produJer~
podia dar lugar a una sponsio, una jideipromis~io o una jideiussw.

i) Sponsio. Utilizando el verbo spondere los clUdad~os ro~~os,
podian garantizar contratos verbales. Debido a su caracter religiOSO,.
lo que priva a los extranjeros de su uso, se ve relegada por la jidez
promissio. . .

ti) Fideipromissio. Al igual que la sponsw ..de?ldo a, que. el fiador
promete lo mismo que prometió el deudor prmclp~, solo sn:re ~~a
garantizar deudas nacidas de promesas estipulatonas. La.obligaclon,
contraída a través de la jideipromissio es intransmisible a su herede-
ro. Para obligarse. ciudadanos o peregrinos deben utilizar .elv~~bofi-
deipromitto. A través de esta forma de fianza surge una obligacl~n so-
lidaria. es decir. que el acreedor tiene dos deudores alternativos y
puede cobrarle directamente. si así lo desea, al fiador. El fiador qu~
ha pagado tiene contra el deudor principal, otorgada por la Le~ Publi-
lía (en el año 200), la actio depensi para recuper~ l~ que pago. El le-
gislador paulatinamente intervino para hacer mas ligera la carga de
los spansores y jideipromissores a través de las s~guient:s leyes:

La Lex Appuleia. de fecha incierta, pero postenor al ano 240. ~.C.,
establecía una especie de sociedad para dividirse la respons.~bilidad
entre los cofiadores, otorgándole a cada uno de ellos una aC~lOnpara
recuperar de los otros, lo que excediera de la parte proporclOnal que
debía haber pagado. ..

La.Lex Furia, de fecha incierta, pero postenor a la Ap~uleza,. por
la cual el acreedor sólo podía exigir de cada sponsor o jidelpromzssor
su parte proporcional y limita su responsabilidad a dos años.
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La Lex Cicereia, de fecha incierta, imponía al deudor principal
la obligación de declarar a cada uno de los fiadores la cuantía de la
deuda y el número de fiadores ya obligados por ella.

La Lex Camelia, del año 81 a.C., limitó la responsabilidad de
cada fiador con el mismo acreedor, durante un año, a un máximo de
ve!n~emil sestercios. De esta limitación, se ven excluidos en la época
claslca, las fianzas de dote, legado, las de herencias y las judiciales
(Gayo 1.3, 124,5). En el Derecho posclásico seguramente dicha limi-
tación cayó en desuso. Las instituciones de Justiniano no hablan de
ella (1.3, 20).

iii)Fideiussio. Las restricciones emanadas de las leyes señaladas
hicieron surgir esta figura jurídica, según algunos autores, en la épo-
ca de Labeón y significa un avance en la historía de las garantías
reales. El verbo utilizado es el fideüubere. A través de la jideiussio se
pueden garantizar todo tipo de obligaciones, la obligación del fideius-
sor es transmisible a sus herederos y no tiene plazo de caducidad.
Una epístola de Adrlano extendió el beneficio de la división, estable-
cido por la Lex Furia, entre los codeudores, pero sólo entre los que re-
sultaran solventes en el momento de la litis contestatio. El Derecho
justinianeo suplantó sistemáticamente la sponsio y la jideipromissio
por la jideiussio a la que otorgó las características siguientes:

El beneficio de excusión del año 539, llamado también de orden,
en virtud del cual cl fiador puede negarse a pagar en tanto el acree-
dor no haya agotado todos los recursos de pago del deudor principal.

El beneficio de división (ya establecido por Adríano), a través del
cual se permitió a los cofiadores rechazar la reclamación que exce-
diera de la parte correspondiente que resultara de la división de la
deuda entre cofiadores que fueran insolventes en el momento de
la sentencia.

El beneficio de cesión de acciones, gracias al cual el fiador dispo-
ne como acción de recuperación contra el deudor principal de la mis-
ma acción que tenía contra éste el acreedor, sin necesidad de que se
le ceda expresamente esa acción.

El nuevo régimen justinianeo le da a la jideiussio el carácter defi-
nitivo de fianza como obligación subsidiaria.

La stipulatio poenae. Por medio de una estipulación el sujeto pa-
sivo de la obligaciónse compromete a dar una indemnización al acree-
dor en caso de incumplimiento. (1.3, 20; D. 46, 1; C. 2, 23).

Esta pena convencional es una obligación accesoría (D. 17, 2, 71
pr.) que opera como una condición suspensiva, y sirve para fijar de
antemano cual será el monto de los daños y peIjuicios en caso de
inejecución definitiva o de atraso en el cumplimiento de la obligación.

5. CONTRATOSLITERALES
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Los contratos litteris son aquellos que se perfeccionan por cier-
tas palabras escritas establecidas por la tradición. Son escasas las
fuentes que se refieren a ellas (1.3, 21; D. 46) Gayo (1.3, 128, 134)
menciona la nomina transcriptitia, el chirographum y el syngraphe.
(C. 3.29).

Es característica general de las obligationes litteris el hecho de
que para constituirse es necesaria la formalidad de su escríturación,
siendo irrelevante la causa del negocio en sí; son por 10 tanto, contra-

Cabe hacer notar que las obligaciones surgidas de las dos estipula-
. s la principal y la accesoria no se acumulan.

Clon~ La estipulación de intereses. Debido a que los contratos de
, e hTl latw' Ymutuo eran stricti iuris y los pactos referentes aprestamo s~'T"u . tiliza

intereses que se les pudieran adhenr er~ n~os, las partes u . -
ron la estipulación para fijar intereses (stipulatw usurarum): es d~:rr,

rponían una estipulación a un mutuo o a la otra estipulaclOn;supe 1 "
surgiendo una sola obligación,. con un~ so a aCClOnpero con una
causa doble (re et verbis o verbzs et verbzs).

Respecto a la tasa de intereses, la ley de las XII tablas (8, 18 f~-
nus unciarium) fija el 10% anual. En el año 342 a.C., la Lex GenuCla
prohibió los intereses, pero sus dis?,osiciones no. se llev.aron~ cabo.
En la época de Cicerón se estableclO una tasa diferenCIalde mtere-
ses, según el rango social y actividad del acreedor, que de todas for-
mas no podía exceder del 12% anual, excepto en el caso del fo~n~
nauticum. La influencia crístiana con su impronta del favor debltons
se reflejó en la reglamentación de la usura. La Lex Anastasiana,
prohibió que el comprador de un crédito exigiera al deudor más de la
que le hubiera costado ese crédito y se prohibió calcular intereses so-
bre intereses (C. 4, 32, 28). Así los créditos atrasados y acumulados
no pudieron exceder del capital. Justiniano redujo drásticamente el
máximo de los intereses: 6% anual para los particulares, 8% para los
comerciantes, y 4% para las personas de rango elevado (N. 106; N.
136,4; C. 4,32, 26,~.

El Derecho justinianeo (1.3, 18), divide las estipulaciones en ju-
diciales, pretorías, convencionales y comunes. Entre las judiciales
podemos señalar la de caución de dolo, la de perseguir al esclavo fu-
gitivo, etcétera. De las que emanan del oficio del pretor se encuen-
tran las de legados, las de daño inminente, etcétera.

Las estipulaciones que se originan del acuerdo de las partes SO?
tan variadas como pueden ser los casos contractuales: entre las esti-
pulaciones comunes destacan las que garantizan los intereses del
pupilo.
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tos .formales y abstractos. Este carácter literal abstracto de la obli-
gano, corresponde guardada toda proporción, a la letra de b'
moderna. cam 10

B. EL CHIROGRAPHUM

Consistia en un documento (un solo ejemplar) que permanecía
en poder del acreedor en el que el deudor reconocía su deuda.

La mayor parte de los tratadistas sólo reconocen a la chirograp-
hae un valor probatorio, presuponen la existencia de una stipulatio
la cual genera las obligaciones del deudor. (C. 8.26).

C. EL SYNGRAPHE

El syngraphae, consistia en documentos redactados en dos origi-
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A. EL MUTUO (MUTUUM)

Es un contrato de préstamo de consumo por medio del cual una
persona, el mutuario, que ha recibido de otra, el mutuante, cierta
cantidad de dinero o de otras cosas fungibles, se obliga a restituir
otro tanto del mismo género y calidad (ver arto 2384 CC).

El mutuo es el prototipo de los negocios de crédito, su objeto real
es el valor de lo prestado. El mutuo es un contrato: causal, gratuito,
stricti iuris unilateral. -~- ~

De la "liIillateralldad del mutuo se deriva que sólo una parte, el
mu~arioL;e obligU~.Su obligación consiste en devolver otras cosas
similares a las prestadas, por lo tanto la otra parte, el mutuante; es
el único que dispone de medidas procesales para exigir el cumpli-
miento. Las acciones que tiene el mutuante son:

6. CONTRATOSREALES

Los contratos reales son aquellos que se perfeccionan con la en-
trega de la cosa (re); es decir, que además del consentimiento de las
partes debe realizarse la datio reí. Gayo (1.3,90) clasifica en esta ca-
tegoria sólo al mutuo; las fuentes justinianeas (1.3, 14: D. 44, 7, 1)
añaden el comodato, el depósito y la prenda. Algunos tratadistas mo-
dernos agregan a esta clasificación la fiduda.

Lo que caracteriza a los cuatro contratos reales, además de la
datio rei es la idea del creditum y el que sus medios de defensa están
dirigidos a la restitución de una cosa.

nales, suscritos por ambas partes, cada una de las cuales conser-
vaba uno.

En algunos casos además de los sellos de los contratantes apare-
cían los de los testigos.

El syngraphe. Parecen haber creado obligaciones por la sola exis-
tencia de la escritura, es decir, que generaban verdaderas obligacio-
nes literales, independientemente de la causa o titulo de la obligación.

Las medidas procesales que protegen ambas formas literales son
la querella y la exceptio non numeratae pecuniae que tienen una vi-
gencia de cinco años. Justiniano reduce el plazo a dos años a partir
de los cuales, no pueden las partes querellarse pero continúan sin
embargo obligadas por la escritura, lo que les da a los chirographum
ya los syngraphe carácter de contratos literales.

Las Instituciones de Justiniano (3, 21) mantienen la tetraparti-
ción clásica de los contratos.
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A. LA NOMINA TRANSCRlJYI1TIA

. Surge de la práctica seguida por el pa.ter familias de anotar dia-
namente en un libro de registro de casa (adversaria) las operacio
de entrada (accepti) y salida (expensi) que eran reproducidos m~:~
sualmente en un codex. El hecho formal, solemne de la transcripci-
al d ti't 'd onco ~ accep e expensl e negocios juridicos anteriores, generaba
la aC?l~n en contra d~l que en ese libro apareciera como deudor, la
condzcno certae pecunzae. No contamos con datos suficientes en las
fuent~s para afirmar que el consentimiento del deudor no fuera ne-
cesano para hacer esta transcripción, la nomina transcriptitia es un
contrato abstracto, unilateral, stricti iuris, exclusivo de los ciudada-
nos romanos y por supuesto formal. La transcriptio, puede revestir
dos formas, a re in personam y a persona in personam.

a) La transcriptio a re in personam. Sirve para transformar una
relación obli~atoria preexistente en un contrato litteris. Gayo (1.3,
129), da el ejemplo de una persona que debe a otra cierta cantidad
de dinero, por compra-venta, arrendamiento, etcétera; si el acreedor
escribe ficticiamente en su codex, en la tabla de expensa que le había
dado al deudor esa suma (con su consentimiento), se obliga él mis-
mo, por efecto de la inscripción, a restituir esa suma.

b) ~ transcriptio a persona in personam. Sirve para efectuar una
delegano o una cesión de créditos o deudas; es decir una modifica-
ción de la persona del deudor (Gayo 3, 130).

La práctica solemne de llevar el "debe" y el "haber", la frecuencia
con la que los extranjeros participaron en los negocios, etcétera, dio
lugar a la creación de dos nuevas formas de contratos littetis: el chiro-
graphum y el syngraphe.



~) La condictio certaecreditae peey.n.i.gg, si el objeto del mutuo es
el dmero.

~). La condictio triticaria, si el objeto consiste en otros bienes
genencos.

A ambas acciones se les conoce con el nombre de condictio
mutuo. Para su perfeccionamiento, el mutuo requiere de los siguI' ~
t

. . en
es reqUlsltos:

i) Que los bienes sean genéricos. Puesto que el mutuario va a de-
volver, no los mismos que recibió, sino otros.

ii) Que el mutuante sea propietario de los bienes. Debido a que
va a transmitir la propiedad de ellos.

iii) Que el mutuario sea capaz de recibir el ius abutendi que el
prés~o de consumo implica; de lo contrario el mutuante puede in-
medlatamente reclamar la devolución de lo prestado; para lo cual
cuenta con la condictio sine causa.

iv) Que no produzca intereses. La eventual obligación del mutua-
rio de pagarlos debe surgir de otro contrato.

Casos especiales del mutuo. Excepciones a los requisitos señala-
dos dieron lugar-a -ciertos casos especiales de mutuo, entre los que
podemos citar: el fen@ /1!luti.c::g7!l,el mohatrae y el senadoconsulto
Macedoniano.--------··-----

. a) El [:nus nauticum opeCl.l~_~C!.:Í!:c:.tJ.!iE(D. 22, 2; C. 4, 33). Es
un préstamo maritimo, que obliga al mutuario a restituirlo solamen-
te si el barco llegaba a salvo a su destino. Por el peligro q~e la nave-
gación implicaba (pirateria, naufragio, etcétera) y el riesgo que asume
el mutuante, es sin duda un contrato azaroso, por lo que la tasa de
interés podía exceder de los máximo permitidos.

b) E~~~ Es un préstamo de cosa específica que otorga al
mutuario el derecho a venderla y utilizar el producto de la venta
com()ºQi~to del préstamo. El objétodel mohatre es eivalor-deroDjeTO,
sin embargo, si la cosa específica perecía por fuerza mayor después
de entregársela al mutuario, pero antes de que la vendiera, la pérdi-
da le perjudica.

c) El senatusconsultum M(¡cedpnig,7]O.Prohibe los mutuos a los
hijos delarriilla:. Efpretor creó la exceptio senatus consulti Macedo-
mani para paralizar la acción del mutuo, después del famoso caso de
Macedo que agobiado por sus acreedores, dio muerte a su padre
para obtener rápidamente la herencia y pagar a los mutuantes. Si el
filius familias pagaba voluntariamente la deuda, no podia alegar el
pago de lo indebido y el mutuante tendría la retentio soluti. El Dere-
cho justinianeo ve en este caso, uno más de naturalis obligatio (D.
14, 6, 1 pr.; C. 4, 28).

C. EL DEPÓSITO (DEPOSITVM)

Es un contrato por medio del cual una persona, el depositante,

B. EL COMODATO(COMMODATUM)

EsUñ: COI1tr~tode préstamo de uso por el cual una persona, el
comodante entreg~ ~l uso temporal y gratuito de una cosa específiéa
a otra persona, el comodatario, quien se obliga a restituirla después
del pIazbconvenido. A pesar de que el préstamo de uso se practicó
en la antigua sociedad romana, el ius civile lo reconoce tardiamente.

El comodato es un contrato, causal, gratuito, bonae fide~ sina-
lagmático imperfecto. De esta última caracteristica, se deriva que
una de las partes, el comodatario, estará siempre obligado a devolver
la cosa objeto del comodato y que eventualmente pueda obligarse el
comodante, a pagar lo~ gastos extraordinarios (siempre que sean ne-
cesarios), los daños Y perjuicios, etcétera, al comodatario (ver arto
249TCC).

Las medidas procesales para exigir los respectivos deberes son:

i) La actio commodati directa del comodante, que antes de que
fuera reconocido este contrato por el ius dvile fue una actio infactum,
para que el comodatario le devuelva el objeto y reclamarle los daños
y perjuicios, si los hubiera.

ü) La actio commodati contraria que tiene el comodatario, para lo-
grar el resarcimiento de los posibles daños. El comodatario goza ade-
más del ius retentionis para detener la acción directa del comodante.

Debido a que el comodato no transmite la propiedad, el como-
dante no debe forzosamente ser propietario y sólo transmite al como-
datario la detentación del objeto. Como préstamo de uso, el comoda-
to sólo puede versar sobre objetos no consumibles, los cuales deben
ser usados, conforme a lo convenido, expresa o tácitamente, o en su
defecto, utilizarlos de acuerdo a la naturaleza de los mismos; de lo
contrario el comodatario comete una especie de hurto: furtum usus.

El comodatario debido a que se trata de un contrato gratuito y
beneficioso para él, responde de culpa levis in abstracto, de la custo-
dia (la que sólo puede referirse a muebles) que si bien en época de
Justiniano equivale a culpa, en la de Gayo implicaba responsabilidad
por robo. Responde también de los gastos ordinarios que ocasione la
cosa prestada, a menos que las partes pacten la contrario. Se le exi-
me, de responsabilidad por la pérdida o deterioro de la cosa por fuer-
za mayor. El comodante responde de su dolo (acción subsidiaria) y
sólo de su culpa lata, debido a que él no recibe ninguna ventaja del
contrato (ver arts. 2504-2506 CC). (D. 13.6; C. 4.23).
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entrega una cosa mueble a otra, el depositario, para que la guarde
gratuitamente y la restituya a la llegada del término o, cuando el de-
positante la requiera.

El reconocimiento del depósito como contrato es de época tardía,
hasta la última época del Derecho clásico esta figura se tutelaba por
una acción in factum.

¡., El d~Eó~itl?,es un contrato: causal, bonae fide~ gratuito, y sina-
lagmático imperfecto. De esta caracteristica, se deriva que una de las
partes, el depositario, estará siempre obligado a custodiar la cosa y a
devolverla cuando lo requiera el depositante y que eventualmente
pueda obligarse éste, a pagar los gastos ordinarios y extraordinarios
que la cosa causare y los daños y peIjuicios que la misma provocara
(ver arto 2516, 2522 CC). (D. 16.3; C. 4.34).

Las medidas procesales para exigir los respectivos deberes son:

i) ~@:t:io depositi directq, _La tiene siempre el depositante contra
el depositario para que le devuelva el objeto custodiado y los frutos,
si los hubiera. Tiene además las acciones inherentes a la propie-
dad, si es que es propietario, calidad no necesaria para ser deposi-
tante, pues 10 único que transmite, es la detentación del objeto depo-
sitado.

ti) La.CIE.tiociepositicontraria. La tendrá eventualmente el deposi-
tario para exigir los de1)eres-eñ que pueda incurrir el depositante. El
depositario cuenta con el ius retentionis mientras no cumpla el depo-
sitante con las obligaciones que hubieren surgido. Debido a que el
depósito es un contrato de buena fe se le pueden agregar pactos 00-
yectos. Si bien las partes no pueden eximirse de su dolo; sí pueden
aumentar la responsabilidad del depositario hasta responder de cul-
pa levis (D. 2, 4, 7, 15) a pesar de que el contrato no está hecho a su
favor. En el Derecho clásico el depositario sólo respondía por su dolo,
en el justinianeo, aumenta su responsabilidad a la de culpa lata.

Los contratantes no pueden pactar remuneración en dinero o
servicios, debido a que el depósito es un contrato esencialmente gra-
tuito, si 10 hacen, devendrá un contrato de arrendamiento o un con-
trato innominado.

Cabe hacer notar que en el Derecho mexicano, salvo pacto en
contrario el depositario tiene Derecho a ser remunerado y el depósito
puede versar también sobre objetos inmuebles (verarts. 2516 y 2517
CC).

El depositario no puede usar la cosa, de 10 contrario comete un
furtum usus y está obligado a devolver la cosa al depositante mismo,
aunque otra persona fuera la propietaria.
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Casos especiales del depósito. De la figura tipica del depósito se
distinguen tres casos especiales, el depósito necesario, el secuestro y
el depósito irregular.

a) El dep.ó~i~~-Eecesariollamado también miserab~. Es aquel 4--
que hace el depositante quien está obligado porcrrcunstancias ex-
cepcionales o peligrosas (incendio, naufragios, terremotos, etcétera),
sin tener el tiempo de conocer la calidad del depositario. En caso de
que no se lograra la restitución del objeto dado en depósito, el pretor
concedió al depositante la aetio depositi con la cual obtenía el doble
del valor del objeto en cuestión (D. 16, 3, 1, 1).

b) E~~cue§tro. Se presentaba, esta variedad de depósito, cuando -4
varias personas contendían en un juicio o había entre ellas un con-
flicto de intereses respecto de una cosa cuya propiedad era dudosa.
El secuestro puede ser ordenado por el juez (secuestro judicial) o
convenido por las partes (secuestro convencional). El pretor creó una
aetio sequestraria (D. 4, 3, 9, 3; D. 16, 3, 12, 2) a través de la cual el
secuestrario depositario no va a devolver la cosa a cualquiera de los
codepositantes o al que la depositó, sino al que resulte determinado
por un acto posterior, que puede ser un litigio o una apuesta (ver
arto 2539, 2540 CC).

El secuestrario a diferencia del depositario no adquiere la simple
detentación de la cosa sino una possessio ad interdi.ccta.

El depósito irregular, es aquel, que por acuerdo de las partes, se
constituye permitiendo al depositario disponer de los bienes fungi-
bles depositados, consumirlos o venderlos, con la obligación de resti-
tuir otro tanto de la misma calidad.

El caso más frecuente de depositum irregulare se daba en los ne-
gocios bancarios. La jurisprudencia clásica 10 clasificó como un con-
trato de mutuo, el Derecho justinianeo 10 configuró como un depósito.

Las dife:r~nG!ªSentre el depósito irregular y el mutuo son:
a) El mutuo es stricti iurisyunilater:aCillientras··que el depósito

irregular es b;;~e fidei y sinalagmático imperfecto.
b) El ~Utu0 §~ origina por interés del mutuario, el depósito irre-

gular por interés del depositante.

Las diferencias entre el depósito y el depósito irregular son:
a) El depósito transmite la detentación, el depósito irregular la

propiedad.
b) El depósito es esencialmente gratuito, el depósito irregular ...,¡f

puede ir acompañado de intereses. El Derecho clásico descoooció
esta figura atipica de depósito.
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c)Los interdictos posesorios que tiene el acreedor prendario con-
tra los terceros.

Quien otorga el pignus debe ser propietario, puesto qué trasmite
al acreedor pignoraticio una possessio sine animo; si el pignorante
(dueño) sustrae la prenda comete un furtum possessionis. si da en
prenda un objeto ajeno o ya pignorado comete el crimen stellionatus
(D. 13, 7, 22, 4) (ver arto 2838 CC).

Sólo pueden ser objeto de prenda cosas específicas (D. 20, 1,34,
2), .~uebles o muebles. Respecto a los muebles el acreedor pigno-
raticlO responde de la custodia y de culpa leve; no puede servirse de
la cosa, salvo pacto anticrético, de lo contrario comete un furtum
usus (ver arto 2859 CC).

Casos especiales de la prenda:
a) ~ticresis. Por el pacto anticrético, se autoriza al acreedor a

D. LA PRENDA (PIGNUS)

Es un contrato por medio del cual el deudor o un tercero entre .
una cosa a otra .persona, el acreedor prendario, como garantía :
una deuda pr~eX1stente,con la obligación principal. Del contrato de
prenda (del mlsmo nombre) se deriva un derecho real para el
dor, pero además el deudor o el pignorante adquieren por la e~:;e-
un derecho personal de crédito contra el acreedor pignoraticio ga
di 1 al

. me-,
ante e cu puede reclamar la cosa llegado el momento oportuno.

La prenda presupone la existencia de una deuda que se garanti-
za, la cual puede ser incluso natural (ver arto 2856 CC).

. ~ ~renda es un contrato: caus~, ?onae .fi4ei, acce§~rip.L~Í!}!1lag_
matícolnlperfecto. De estas caractensticas se deriva que el acreedor
prendario estará siempre obligado a conservar la cosa y a restituida
con los accesorios y frutos, pero como el pignus es un contrato acce~
so~o'. la restitución se supeditará a la satisfacción de la obligación
pnnclpal. Eventualmente puede el propietario de la prenda (deudor o
un tercero) estar obligado a pagar los gastos, ordinarios y extraordi-
nario~, ~os daños y pe~uicios que la cosa hubiere ocasionado y a
constiturr otra prenda, slla anterior hubiere perecido por fuerza mayor.
(D. 20.1; 3; 6; C. 8.13-32).

Las acciones que tutelan de los deberes señalados son:

a) La actio pignoratitia directa, que tiene el dueño de la prenda
para lograr su restitución. (D. 13.7; C. 4.24).

b) La actio pignoratitia contraria, que puede ejercitar al acreedor
prendario contra el dueño de la prenda para obtener los gastos de
conservación que haya hecho y mientras los obtiene, cuenta con el
ius aetentionis.
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7. CONTRATOS CONSENSUALES

Los contratos consensuales son aquellos que se p~rfeccionan cn.n4--
el mero consentimiento (nudo consensu), es decir, que no requieren
de forma alguña, verbal o literal, o de una datio rei (ver arto 1796 CC).

El consentimiento entre las partes podía manifestarse por corres-
pondencia, por mensajero, por manifestaciones verbales e inclusive
tácitamente. Gayo (1, 3, 13, 6) contrapone el contrato consensual al
contrato formal, Justiniano, 10 contrapone también al real (1. 3, 22, 1).

Los contratos consensuales fueron desconocidos por el Derecho
primitivo, el procedimiento de la legis actionis no los protegía. En el
procedimiento formulario se les comienza a tutelar a través de fór-
mulas in ius concepta que implicaban la cláusula bona fidei.

El pretor peregrino fue el primero en reconocer tales convencio-

E. LA FIDUCIA t), "-¡,, -f'!~ >:,\,.

Es un contrato por el cual una persona, el fiduciario, que recibió
de otra persona, el fiduciante, la propiedad de una cosa (por manci-
patio o in iura cessio), se obliga a usarla de determinada manera y a
volverla a transmitir a la llegada del término o condición.

La fiducia se contraía con fin de garantia (cum creditore contracta)
o con fines de depósito, comodato o mandato (cum amico contracta).
La acción de la fiducia (actio fiduciae) no nace del pacto sino de la
enajenación fiduciae causa.

La fiducia que existia desde épocas remotas, tuvo mucha aplica-
ción en el Derecho clásico y desapareció en el posclásico al mismo
tiempo que desaparecían las formas solemnes de enajenación (man-
cipatio e inter iure cessio).

En los textos justiníaneos se sustituye radicalmente la fiducia
por el commodatum, el depositum y sobre todo por el pignus.

utilizar la prenda, renunciando a los interese~ o disminuyéndolos Y
siblemente logrando la disminución del capItal (D. 20, 1, 11, 1):

POb) Pignus Gordianum. El acreedor pignoratitio tenía el ius reten~
. mientras el dueño de la prenda no le pagara los gastos hechos

~---conservar la prenda, pero a partir de un rescripto del emperador
para b" 1 dGordiano (C. 8, 26, 1, 2) se le facultó para retener tam len a pren a,
uando a pesar de haberse cumplido con la obligación garantizada,

c A -el mismo deudor 10 siguiera siendo por otras cosas. esta prorroga
posesoria se le conoce con el no~bre de pign~ Gordw..num.

El Derecho clásico desconoclO esta extenslOn del p¡gnus .
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ción debe~eLfi~~yjuridicamen!e posible, suficientemente determi- 4--
nada muebJ~!Unm.ueble, corporal o incorporal, presente o futura.

La venta de cosas extra commercium es nula (D. 18, 1,34, 1).Son
válidas las ventas de servidumbres prediales, créditos, herencias, et-
cétera. Las ventas de cosas fungibles deben ser de género limitado,
ejemplo: armas y deben estar a~ompañadas de una stipulatio para
que sean válidas. Pueden ser objeto de ventas: las cosas futuras. La
casuística romana distingue entre la venta de cosa esperada (emptio
rei speratae) y la venta de esperanza (emptio spei).

i) La emptio rei speratae (D. 18, 1, 8). Nombre que le otorgaron
los comentaristas medievales, es un caso de compraventa condicio-
nada a la existencia o disponibilidad de la merx, es decir, que el com-
prador sólo pagará el precio si la cosa existiera o llegara a su poder,
ejemplo: se compran los productos de la caceria o pesca.

ii) La emptio spei (D. 18, 1, 8, 1). Nombre otorgado también por
los comentaristas medievales, es una compraventa en la cual el com-
prador se obliga a pagar el precio de una cosa, aunque eventualmen-
te la misma llegara a su poder, ejemplo: la compra de un billete de
lotería. Los juristas clásicos consideraban que la merx era la spei,
el alea.

e)E~e!::~o. El precio (pretium) o sea la contraprestación que debe
entregar el emptor, la que sólo puede exigirle él venditor, si él a su vez
entregó la cosa (D. 19.1.3, 8), debe consistir en una suma de dinero
(pecuniaria numerata). Al respecto las famosas escuelas clásicas de-
sintieron: los sabinianos consideraron que había compraventa aún
cuando se entrega otra cosa que no fuera dinero (Gayo 1, 3, 14, 1),
los proculeyanos sostuvieron que la diferencia entre la permuta y la
compraventa, era precisamente que el precio fuera en dinero, requi-
sito que consideraron esencial de la emptio-venditio (1.3, 23, 5).

Justiniano acogió esta última opinión (C. 4, 64, 1).
El precio debía ..ser verdadero (verum) es decir, real Y.efectivo no .;':"J~'

simulado; si el precio era irrisorio, mínimo, se consideraba una do-
nación y la compraventa era nula (D. 18, 1, 36). -

El precio, además debía tener la caracteristica deser cierto (eer-
tum), es decir, ser determinado O fácil de determinar (15:18, 1, 7, 1).

El Derecho posclásico añade otro requisito al precio: ser iustum.
Justiniano, interpolando dos constituciones de Dioclesiano (C.4, 44,
2,8) y una de Graciano (C.4, 41, 15) introdujo en la compraventa de
inmueble s la facultad de rescindir el contratº si el vendedor demos-
traba haber recibido un precio inferior a la mitad del valor efectivode
la cosa; siempre que el comprador no quisiera completar el precio,
hasil!-loNar el iustum pretium.Los glosadores protegieron también ~
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A. LA COMPRAVENTA (EMPTIO VENDITIO)

Es un contrato por el cual dos personas convienen la una, el
vendedor (venditor) a dar el disfrute completo y pacífico (habere licere)
de una cosa (me1x), a cambio de que la otra, el comprador (emptor), le
transmita la propiedad de una suma de dinero (pretium). (Solución
diversa señalan los artículos 2248, 2249 CC).

La interdependencia de las dos obligaciones recíprocas, la de en-
tregar una cosa del vendedor y la de pagar el precio del comprador,
se visualiza perfecta y simultáneamente en la compraventa del Dere-
cho clásico; pero en el Derecho antiguo, el objetivo deseado por las
partes se logró posiblemente a través de un trueque (antes de la apa-
rición de la moneda), después con una mancipatio (que sólo serviría
para operaciones al contado) y posteriormente a través de dos esti-
pulaciones, dos contratos unilaterales, abstractos de las cuales sur-
gieron acciones independientes.

La compraventa clásica es un contrato: bonae fidei, oneroso,
causal, sinalagmático perfecto o bilateral, no translativo de dominio.
En virtud de la compraventa romana, el emptor, no adquiere la pro-
piedad de la cosa comprada; el venditor, sólo se obliga a procurarle la
posesión pacífica de la merx.

Elementos constitutivos de la compraventa. Los elementos de la
compraventa son:

a) Elconsentimiento. El consensus, elemento sine qua non para
la existencia de cualquier contrato, presenta en la emptio venditú;J-
ciertas peculiaridades, el consentimiento dado por error no sólo es
relevante cuando recae en el objeto, sino también cuando es error in
substantia (D. 18, 1, 9 pr.); el comprador se reserva el derecho de
restituirlo y en algunos casos se obliga a vender o comprar, es decir,
a dar su consentimiento, ejemplo: el que da sepultura a un cadáver
en fundo ajeno, se le obliga a exhumarlo o a comprar la porción el te-
rreno donde hizo la inhumación (D. 11, 7, 7).

b) La cosa. Lamerx debe ser un bien patrimonial, cuya presta-

nes, que paulatinamente y debido a la importancia económica y so-
cial que dichos negocios tenían, fueron reconocidos por la jurispru-
dencia clásica.

El Derecho clásico acepta cuatro contratos consensuales: la
compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. Los cuatro
contratos son engendro de la buena fe y fundamento de la evolución
contractual moderna.
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c~mprado: contra un precio injusto. Esta institución designada lae-
Slo enonnlS ha pasado a los códigos modemos de estracción roma-
na-germánica, con el concepto de lesión, aplicada a todos los contra-
tos (ver arto 17 CC).

Las obligaciones del emptor son:

a) Pagar el precio convenido. La obligación de dar (dare) el precio,
implica una solutio. El comprador debe transferir al vendedor la pro-
piedad de las monedas que constituyen el precio. Como la compra-
venta es un contrato sinalagmático perfecto, a no ser que se haya
pactado término distinto para el cumplimiento de las respectivas
obligaciones, el comprador no estará obligado a pagar, hasta que no
se le entregue la cosa. Si el vendedor le reclamare el precio, el emptor
goza de la excepción de no haber cumplido el contrato (exceptio non
adimpleti contraetus) (D. 18,6, 19, 1; C. 8,44,24). Esta misma ex-
cepción, claro está, puede hacerla valer el vendedor, si el comprador
que no ha pagado, le exigiera la entrega de la cosa (ver arto 2293,
2294 CC).

b) Recibir la cosa comprada. En caso de rechazo o retardo, esta-
rá obligado a resarcir al vendedor los daños causados, e incurre en
mora ereditoris.

e) Devolver al vendedor, los gastos que éste hubiere hecho para
la conservación de la cosa. La sanción a estas obligaciones se encon-
traba en la aetio venditi que tenia el venditor (1.3, 23).

Obligaciones del vendedor. Las obligaciones del venditor son:

a) Conservar la cosa. Si no se hizo entrega de la cosa en el mo-
mento de la celebración del contrato, debe conservarla en buen esta-
do. Su responsabilidad incluye no sólo dolo y la culpa lata, sino la
culpa leve in abstracto.

b) Transferir la posesión. Los textos clásicos afirman: (Gayo 1. 3,
140; D. 19, 1, 11, 13), que el vendedor no está obligado a transferir
la propiedad sino la posesión, exenta de vicios (vacuam possessio-
nem tradere) de la cosa objeto de la compraventa. Es decir, que su
obligación es de tradere y no de dare. Esta caracteristica tan peculiar
de la compraventa romana, encuentra una posible explicación en el
hecho de que los modos de transmitir la propiedad de las res manci-
pi, es decir, la mancipatio y la in iure cessio eran exclusivos de los
ciudadanos romanos y éstos, no tenian el ius eommercii Si el com-
prador era ciudadano romano, adquiriría por usucapio, con el trans-
curso del tiempo, la propiedad de la cosa (la emptio venditio constitu-
ye una de las iustae causae de la usucapio).
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Si la cosa era mancipable y el comprador y el vendedor tenían el
ius commercii., el primero puede exigirle al venditor que realice la
mancipación o la in iure cessio del objeto para adquirir asi la propie-
dad del mismo. Como consecuencia de la no transmisibilidad de la
propiedad, característica de la compra venta romana, era posible por
lo tanto, en el Derecho romano la venta de cosa ajena.

La sanción de estas obligaciones se encuentran en la aetio empti
que tiene el comprador.

e) Responder por la evicción. Cuando el co},!!pradorse veía priva- .ti-
do de poseer"libre, pacífica y defmitivamente la cosa que comprÓ,
porque ·untercero demostraba en un juicio que tenia mejor derecho
que él;perdía-la cosa por evicción (total o parcial); en tal caso, el ven-
dedor-debía garantizar o responder por tal situación. Si se trataba de
un objeto vendido con mancipatio o traditio, el comprador tenia la actio
auetoritatis, con la cual el vendedor respondía por el duplo; pero si
la compraventa fue solamente consensual, es decir, no se transmitió la
propiedad, se podía obligar al vendedor a responder de la evicción a
través de una estipulación (D. 21, 2, 37) (ver arto 2283 F. III CC).

Posteriormente la jurisprudencia clásica (D. 19, 1,30, 1)admitió
que la responsabilidad por evicción fuere un elemento natural de la
compraventa y la actio empti sirvió para responder de la evicción sin
necesidad de que así se estipulara. A partir de ese momento el ven-
dedor que no queria asumir tal responsabilidad, debía pactarlo ex-
presamente (pacto de non praestanda evictione) (D. 21, 2; C. 8, 44,
45; 1. 10, 5).

d) Responder por los vic~~. ocultos de la cosa. Desde épocas re-
motas el vendedor solía mediante estiÍmlacion (stipulatio habere dice-
re) obligarse contra la eventualidad de que las caracteristicas mate-
~ales de la cosa vendida variasen; pero fue gracias al edil, que en
VIrtudde su ius edicendi, estableció en el edicto, que siempre que se
presentaran vicios ocultos en los esclavos y animales, si éstos no se
declaraban en el momento de la celebración del contrato de compra-
venta; el comprador independientemente de que se hubiera o no
obligado por estipulación el vendedor a responder de ellas, tendria
dos acciones diferentes:

i) La a~tio redhibitoria in factum, para rescindir el contrato, con
restitución re~íproca de cosa y precio; la que se podia~jercer durante ••
los seis meses a partir de la celebración de la compraventa."

ti)Ú!.actio quanti minoris o ae.stimatoria, con la cual lograba la re-
ducción del precio. Esta acción prescribía al año.

Estas acciones que en un principio tuvieron vigencia sólo en .4,.-
Roma, se aplicaron posteriormente en toda Italia. Justiniano extien-
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de su campo de aplicación a la venta de cualquier cosa (D. 21, 1, 1
pr.; 49 y 63). Las acciones edilicias en virtud del fenómeno de la re-
cepción se; encuentran plasmadas en los códigos de extracción
romanista.

B. EL ARRENDAMIENTO (LOCATIO CONDUrIO)

Es un contrato por el cual una de las partes se obliga a procurar
a la otra, el uso y disfrute temporal de una cosa, o a la prestación de
determinados servicios o a la ejecución de una obra, a cambio de
una determinada cantidad de dinero llamada merces.
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La loca.tW-conductio es un contrato: bonae fidei, causal, oneroso y
sinalagmático perfecto o bilateral. .

Elementos del arrendamiento. Los elementos del arrendarmento
son: la cosa (res stri.cto sensu u operae) y el precio (merces).

i) La cosa. Pueden ser objeto del arrendamiento todas las cosas
in commercium, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, que
sean inconsumibles. Pueden ser también objeto del arrendamiento,
determinados servicios (operae), o una obra (opus). No podian ser ob-
jeto de arriendo las actividades liberales (ver arto 2400 CC).

ü) El precio. La merces debe ser en dinero (excepto en la aparce-
ria), de lo contrario, se configura un comodato o un mandato. Salvo
pacto en contrario la merces se paga al vencimiento del contrato.
Debe ser además determinado y cierto (ver arto 2399 CC). (1.3.24;
D. 14.2; C. 4.65).

La doctrina moderna distingue en la locatio-conductio tres moda-
lidades:

a) El arrendamiento de cosas (locatio-conductio rerum).
b) El arrendamiento de servicios (locatio-conductio operarum).
c)El arrendamiento de la obra (locatio-conductio operis).
El denominador común entre las tres variedades consiste en

proporcionar temporalmente y mediante remuneración, objeto,
trabajo o producto del trabajo. La tripartición de este contrato no
aparece en las fuentes que se ocupan de él (Gayo 1. 3, 142-147; D.
19, 2), pero su desintegración se inició durante el Derecho clásico,
donde se encuentra ya la diferencia terminológica (Gayo 3, 147).
Actualmente la independencia de estos contratos es absoluta y su
reglamentación pertenece a ramas del Derecho distintas, a saber:
Derecho civil y Derecho laboral.

a) La locatio-conductio rerum. Es un contrato por el cual una per-
sona, el arrendador (locator) se obliga a procurar al arrendatario (con-
ductor) el uso y disfrute temporal de una cosa, a cambio del pago en
dinero (merces) que éste le haga.

Puede ser dado en arrendamiento, cualquier cosa, excepto las
consumibles y la servidumbres prediales con independencia del pre-
dio al que benefician.

La cosa arrendada puede ser propia o ajena, debido a que con el
arrendamiento no se transmite más que una simple detentación.

El arrendamiento de inmuebles, tanto urbanos como rústicos fue
un contrato muy difundido desde épocas remotas.

Obligaciones del arrendador. Las obligaciones dellocator son:
i) Entregar o poner a disposición del arrendatario la cosa arren-

dada, en el tiempo y lugar convenidos.
ü) Verificar o pagar los gastos y reparaciones necesarias, para
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Pactos adyectos a la compraventa:
Como a todo negocio de buena fe, a la compraventa pueden ad-

herirsele pactos in continenti, los que tendrian las mismas acciones
del contrato. Los pactos más frecuentes fueron:

a) El pactum displicentiae. Por el cual, el comprador, en cierto
tiempo, tenia derecho a rescindir la compraventa, si el objeto no le
satisfacía. Funciona como una compraventa pura y simple, pero sus
efectos se revocaban si se verificaba la eventualidad señalada.

b) El pactum si res placuerit (1.3, 23, 4). Es una compraventa a
prueba, sujeta a una condición suspensiva: el que la cosa le plazca al
comprador.

c)El pactum addictio in diem (D. 18, 2, 1).Es un pacto por el cual
se facilita al vendedor a vender la cosa, si antes de cierta fecha otro
comprador le ofrece mejores condiciones.

d) El pactum commisorium (D. 18, 3, 2). Por este pacto el vende-
dor se reserva el derecho de rescindir el contrato, si el comprador no
le paga el precio dentro del término fljado. Este pacto evita la necesi-
dad de declarar previamente al comprador en mora.

e) Elpactum de retro emendo (D. 19,5, 12). Por el cual se permite
al vendedor reservarse el Derecho a volver a comprar el objeto, den-
tro de cierto plazo o condición.

f) El pactum de retro vendendo. Por el cual el comprador adquiere
la facultad de volver a vender el objeto al vendedor. Esta facultad
constituye la otra cara de la medalla.

g) El pactum protimesis (D. 18, 1, 75). Llamado de prelación o de
preferencia, este pacto otorga al vendedor la facultad de ser preferido
a cualquier otro adquirente, en las mismas condiciones por éste ofre-
cidas, cuando el comprador decidierevender la cosa (verarto2203 CC).
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. nar a otra persona el arrendatario (colonus partiarius), ~lproporClo , . d . rt taJeal de un terreno agn.'cola a cambIO e Cle o porcengoce tempor , CC)
de los frutos que se obtuvieron de ese terreno (ver arto 2~41 .

El riesgo de una mala cose~~a lo sufren amba~ partes, los efectos
de la remissio mercedis son taCltoS en la aparcena. Es un contrato
transmisible a los hered:ros. . .

Extinción de la locatio-conductio rerum. El arrendamIento de co-
sas se extingue por: (ver arto 2483 CC). . .'

i) La llegada del término, excepto en el caso de la relocatio taClta..
ü) La voluntad de ambas partes; excepto en el caso de la relocatio

tácita.
üi) Destrucción o pérdida del objeto.
iv) Devenir la cosa extra commercium. _
v) Incumplimiento en el pago de la merces, durante dos anos ..
vi) Deterioro o cambio de destíno de la cosa por el arrendat~o.
vü) Necesidad que tuviera el mismo propietario, de usar el objeto

arrendado (C. 4, 65, 3).
b) La locatio-conductio operarum. Es un contrato por el cual un.a

persona (locator) se compromete a prestar temporalmente sus servI-
cios a cambio de que otra persona (el conductor) le pague una merces.

Este contrato no tuvo mucha aplicación en Roma, debido en
gran parte a que los esclavos realizaban la mayor parte del trabajo y
a que las profesiones liberales (abogados, médicos, agrime?~ores, et-
cétera), no eran susceptibles de ser arrendados y sus servICIOSse ~o-
graban por medio de contratos de mandato o sociedad. Los trabajOS
de artistas, nodrizas, aprendices, etcétera, se reglamentaban por la
locatio conductio rerum.

El pago de la merces se hace, salvo pacto en contrario, postnume-
rando. La muerte del conductor (arrendatario) no extingue el contra-
to, en consecuencia sus herederos pagarán allocator (arrendador) la
merces acordada. Este tiene la actio locati.

Ellocator (arrendador) debe prestar los servicios en el tíempo, for-
ma y lugar convenido y salvo pacto en contrario realizados personal-
mente él (D. 46, 3, 31).

Para exigir las obligaciones dellocator, el conductor tíene la actio
conducti.

c) La locatio-conductio operis. Existía el arrendamiento de obra,
cuando una persona (el conductor) se comprometía a ejecutar una
obra, a cambio de que la otra (e1Iocator), le pagará cierta retribución
en dinero (merces). El objeto de este contrato, no es el trabajo huma-
no, sino el resultado o producto del mismo, es decir, la obra ya ter-
minada (opus perfectum D. 19, 2, 51, 1).

Ellocatordebe entregar algo al conductor para que realice la obra,
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que el arrendatario pueda disfrutar la cosa en
estipuladas.

üi) Garantizar al arrendatario contra la evicción y los vicios ocul-
tos de la cosa.

iv) Responder de los daños y peIjuicios que el mismo causara al
arrendatario o de las que causaran personas sujetas a su patria po-
testas, dominica potestad o manus. Debido a que en el Derecho ro-
mano (no así en el Derecho mexicano), el comprador de un bien dado
en arrendamiento, puede lanzar al arrendatario, el arrendador, está
obligado a responder de todos los daños que la actitud del nuevo
propietario ocasione al conductor.

v) Pagar los cargos que recaigan sobre la cosa, tales como tribu-
tos y gravámenes. Si la cosa perece por caso fortuito o fuerza mayor
el arrendador corre con los riesgos: periculum est locatoris (ver
art. 2412 CC).

Para exigirle las obligaciones señaladas al locator, el conductor
tiene la actio conducti.

Obligaciones del arrendatario. Las obligaciones del conductor son:

i) Pagar la merces en el lugar, tiempo y forma convenidos. Salvo
pacto en contrario se pagaba por periodos vencidos (verarto 2425 CC).

ii)Servirse de la cosa arrendada conforme a lo convenido o según· •..
el destino o naturaleza de la cosa (ver arto 2245 CC).

üi) Cuidar la cosa con la diligencia propia, de un buen pater fami-
lias, responde pues hasta de culpa leve (ver arto 2245 CC).

iv) Pagar los gastos ordinarios de conservación de la cosa arren-
dada (ver arto 2444 CC).

v) Restituir la cosa, a la llegada del término o la condición.

Para exigir las obligaciones señaladas al conductor, e1locatortie-
ne la actio locati.

Casos especiales de arrendamiento. Como excepciones del con-
trato típico de locatio-conductio rerum, se encuentran la relocatio táci-
ta y la aparcería.

a) La relocatio tácita. Cuando las partes, a la llegada del término
del arrendamiento, se siguen comportando como si el contrato estu-
viera en vigor, éste se entíende por prorrogado en las mismas condi-
ciones, pero sin plazo determinado hasta que una de las partes desee
terminar el contrato; excepto en los predios rurales en los que la reZo-
catio tácita se hacía año por año, para no perturbar las labores agrí-
colas (D. 19, 2, 13, 11) (ver arto 2487 CC).

b) La aparcería. Es un contrato por el cual, el locator se obliga a
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Elementos constitutivos de la sociedad. Los elementos constituti-
vos de la societas son:

a) Intención o voluntad de las partes de constituirse en sociedad,
esta affectio societatis (D. 17, 2, ,31) deb~ darse .de una ~~~r~, ex-
resa-ü tácita; si faltaba, no surgta la SOCIedadsmo una mdIV1slOno

~omunidad de bienes. Esta voluntad contractual no sólo debe mani-
festarse inicialmente, debe ser continua.

b) Fin licito. Si la societas se constituye para un fm ilícito, será
nula (D. 17, 2, 57).

e) Utilidad o interés común. La sociedad en la cual se excluya a
alguno de los socios de las ventajas conseguidas es nula, se evita así
la sociedad leonina (D. 17, 2, 29, 2).

Obligaciones de los socios. Las relaciones entre los socü estaban
impregnadas de un ambiente de fraternítas, que se explica probable-
mente por el origen o molde del que parece ser, emanó este contrato:
de la herencia indivisa patrimonio de los heres sui, los cuales forma-
ban una societas ereto non cito en la que permanecían en estado de
indivisión los herederos hasta que no ejercitaban la actio familiae
herciscundae.

Los socios se obligan a entregar la aportación convenida y a cui-
dar los intereses de la sociedad, los cuales respondían, como ya indi-
camos sólo de culpa levis in concreto, puesto que cada socü era amigo
y se conocía.

Los socii responden de la evicción y de los vicios ocultos de las
cosas aportadas. Los socios están obligados a entregar a los demás,
la parte que les corresponda de las ganancias que obtuvieron para la
sociedad y sufrir las pérdidas que hubieren provocado los negocios
realizados para la misma (ver arto 2702 CC).

Todos los socios tenian igual derecho a administrar la sociedad,
pero en la práctica se nombraban administradores o encargados de
cada actividad, a uno o más socios (ver arto 2709, 2710 CC).

La medida procesal que tienen todos los socü es la aetio pro socio,
con la cual se pueden recíprocamente exigir el cumplimiento de sus
respectivas obligaciones; con la consecuencia, debido al carácter in-
tuitu personae y al de fratemitas. que su ejercicio implica la extinción
de la sociedad.

Clases de sociedad. Desde el punto de vista de las aportaciones
de los sodos, las sociedades romanas pueden clasificarse en univer-
sales y particulares.

a) Las sociedades universales se clasifican en:
i) Societas omnium bonorum. En este tipo de sociedad los socios
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C. LA SOCIEDAD (SOCIETAS)

Es un contrato por el cual dos o más personas (soeci), acuerdan:
aportar determinados bienes, obras o actividades para lograr un tirl
común. (1.3.25; D. 17.2; C. 4.37).

Caracteristica esencial de la societas es el hecho de la homoge-;
neidad de las obligaciones de los contrayentes, en contraposición a ~:,
heterogeneidad de las obligaciones que nacen de los contratos estu,.·
diados, o sea, la de conferir el condominio de los bienes destinados a:
lograr el fm común y la obligación de repartir ganancias o sufrir pépi.
didas según lo determinado o en partes iguales si no se hubiere pac";
tado nada al respecto (ver arto 2688, 2689 CC).,

, ~ societas es un ~ontrato:r§>n¡;~,f:1~i,i"ot)"er9t~?+,zay~al~ sin~~" i
matico perfecto o mutilateral e zrtfiútü personae. De e~ cti-~sti- "
ca, la de tomar en consideración las cualidades personales de las SD-¡

cii se desprende que el asociado demandado por su socio goce del',
beneficium competentiae, que los socii respondan de culpa leve in con-;'
ereto y que la sociedad se extinga al ejecutarse la aetio pro socio o al '
morirse alguno de los socü.

Las societas contractual romana, no tiene por regla general per-
sonalidad juridica, por lo que la gestión de cada socio produce efec-
tos tan solo respecto a él mismo, el cual debe posteriormente comu-
nicarla a los demás socios (D. 17, 2, 74 Y 82).

Los terceros sólo tienen relación con el socio que celebra con
ellos un negocio, los beneficios o perjuicios del mismo repercuten en
primer término en el socio que lo celebró.

Las sociedades de publicanos, las de explotación de minas y sali-
nas y las vectigalium, constituyeron un tipo de sociedad diferente a
las particulares; si bien no gozaban aún de personalidad jurídica ya
tenían un patrimonio social diferente al particular de los socü.

pues si el conductor pone toda la materia, el contrato se considera
compraventa. En sus aplicaciones más frecuentes la locati.o-cond.uo,.
tio operis implica la dirección intelectual y coordinación por parte del,
locator de las actividades materiales precisas para la obtención de
la obra.

Si lo entregado es una cosa mueble el conductor responde pat,
custodia.:

El locator sufre el riesgo ajeno al oficio (periculum locatoris) y ei;
perjuicio culposo causado al conductor.

Las acciones mediante las cuales pueden exigirse los deberes al
conductor y allocator, son la actio conducti y la locati respectivamente::



D. MANDATO (MANDATUM)

Es un contrato por el cual una persona, el mandante, encomien-
da a otra, el mandatario, la realización gratuita de determinado (s)
acto (s), por cuenta e interés de aquella o de un tercero (D. 17, 1, 1
pr.) (ver arto 2546 CC).

El contrato de mandato tuvo pronto reconocimiento en el Dere-
cho romano, se le tutelaba con una acción iuris civilis de buena fe
aún antes de la creación del procedimiento formulario. Debido prin-
cipalmente al gran tráfico comercial, que no siempre pudo realizarse
a través del cognitor o procurator, por ser figuras ajenas a los peregri-
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aio' el mandato como negocio iuris gentium. Fue probable-nos, sur"".
mente el más antiguo de los contratos consensuales.. ..

La diferencia entre la procura y el mandatum resIde pnnclpal-
mente en la relación frente a los terceros; del mandato ~ólo surgen
relaciones entre las partes (dominus negotü y mandatano). (1. 3.26;
D. 17.1; C. 4.35). ... .

El mandato es un contrato: bonae fidel, gratuIto, causal, mtultu
personae y sinalagmático imperfecto. Po~lo c,:al sólo surgen necesa-
riamente obligaciones para el mandatano y solo eventualmente pue-
de resultar obligado el mandante.

El mandato es esencialmente gratuito, si fuera remunerado seria
nulo y devendria locatio conductio operarum (D. 17, 1, 1) (solución
opuesta indíca el arto 2549 CC).

El mandato es un contrato personalisimo (intuitu personae), por
lo que no se puede sustituir al mandatario (D. 17, 1,8,3) y, la muer-
te de cualquiera de las partes produce su extinción.

Elementos constitutivos del mandato. Los elementos constituti-
vos del mandatum son:

a) La declaración tácita o expresa de ambas partes. Que no forzo-
samente debe ser simultánea; puede darse posteriormente la de una
parte, por misiva escrita o nuncius (D.7, 1, 1, 1) (ver arto 2547 CC).

b) La licitud y determinación del objeto del mandato. Si el objeto
es ilícito, cl contrato será nulo. Pueden ser objeto de mandato cual-
quier tipo de actividad, aunque no se trate de negocios jurídicos (ver
arto 2548 CC).

c) El interés del mandante o de un tercero. Gayo (1.3, 15, 5) nie-
ga que puede haber mandato si el ejercicio del mismo beneficia al
mandatario.

Obligaciones de las partes. Las obligaciones del mandatario que
siempre tienen son:

i) Ejecutar el mandato siguiendo las instrucciones del mandante,
o si éstas faltan, ejecutarlo según la naturaleza de la actividad que va
a desarrollar (ver arto 2562 CC).

ü) Rendir cuentas de su gestión y transferirle las adquisiciones
realizadas como consecuencia del mandato (ver arto 2566 CC).

Si bien en un principio el mandatario sólo respondía de su dolo,
en el Derecho clásico responde también de culpa levis; a pesar de que
no cobra por su gestión (D. 17, 1, 12,9).

Para exigírle las obligaciones señaladas el mandante goza de la
actio mandati directa.
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aportan todos sus bienes, incluso sus ganancias futuras; forman así
una sociedad familiar artificial a manera de aquella natural que sur-
gía de la herencia indivisa.

ü) Societas quaestus. Comprende todas las adquisiciones obteni-
das por el propio esfuerzo de los socios, excluye por tanto herencias
legados o donaciones. '

b) Entre las sociedades particulares (D. 17, 2, 52, 2) podemos
citar:

i) La societas unius reí. Esta sociedad se limita a una sola opera-
ción transitoria, comercial o no comercial.

ü) La societas alicuius negotiationis. Formada para determinadas
clases transacciones o negocios estables.

Extinción de la sociedad. La societas romana se extingue por las
siguientes causas: (ver arto 2720 CC).

i) Renuncia de cualquiera de los socios (D. 17, 2, 63, 10).
ü) Muerte de un socio. El heredero del socio no ocupa el lugar del

difunto, podían, si lo queria el heredero si y los demás socios estaban
de acuerdo, crear otra sociedad.

ili) Por la capitis deminutio máxima y media de cualquiera de los
socios. En el Derecho clásico, aun por la mínima.

iv)Por la quiebra o confiscación de los bienes de un socio (Gayo1,
3,54).

v) Por mutuo dísentimiento, es decir, por voluntad de los socios.
vi) Por vencimiento del término o la condición resolutoria (D. 17,

2, 1; C. 4, 37, 6).
vü) Por volverse ilícito el objetivo de la sociedad.
vili)Por la pérdida, desaparición total o volvere extra commercium

el patrimonio social (D. 17, 2.63, 10).
ix) Por la realización del negocio (si se trata de una societas

unius rei).
x) Por el ejercicio de la acE9 pr? socio.

.-:' el 1.1 f ¿. ¡ ;:"'-'j



Las obligaciones del mandante que eventualmente tienen son:
i) Resarcir con intereses, los gastos, daños y perjuicios que el

mandatario hubiere realizado para la ejecución del mandato.
ü) Aceptar en su patrimonio los eventuales resultados negativos

que surgieran del mandato.
Estos deberes encuentran su sanción en la actio mandati contra-

ria. Efectos del mandato frente a terceros. El Derecho romano no
aceptó nunca la representación directa; por consiguiente el negocio
que el mandatario realizaba con un tercero; no hacía surgir relacio-
nes juridicas entre el mandante y el tercero, es decir, que el manda-
tario al contratar con terceros se obligaba a sí mismo y adquiría tam-
bién para sí, devendrla pues, acreedor o deudor del tercero.

Como ya vimos en lineas anteriores, dentro de sus obligaciones
como mandatario frente al mandante están la de transferirle esas ad-
quisiciones y dentro de sus derechos el que lo liberen de las deudas
contraídas.

Extinción del mandato. El mandato se extingue por las siguien-
tes causas: (ver arto 2595 CC).

i) Por cumplimiento total.
ü) Por la muerte o capitis deminutio de cualquiera de las partes.
ili)Por revocación o renuncia del mandante o mandatario respec-

tivamente.
iv) Por imposibilidad material o juridica de cumplimiento.
v) Por mutuo consentimiento.
vi) Por el vencimiento del término fijado por las partes.
vii) Por la llegada de la condición resolutoria.

Casos especiales de mandato. Como casos anómalos de mandato
podemos mencionar:
,~ a) El mandatum post mortem. Es el mandato que debía ejecutarse

después de la muerte del mandante. Este mandato no fue aceptado
por los clásicos; Gayo le niega validez (1.3, 158) al mandato que de-
ban asumir herederos del mandatario. Justiniano empero, reconoce
el mandatumpost mortem (C. 8,37,11; C. 4,11,1).

b) El mandatum pecuniae credendae o mandatum qualificatum.
Por el cual el mandante encargaba al mandatario que prestare una
suma determinada a un tercero. Creaba a cargo del mandante, la
obligación de responder por las pérdidas que dicha transacción aca-
rreará al mandatario. En la práctica surtia los efectos prácticos de
una fianza (D. 17, 1, 64).

c) El mandatum tua gratia. Es aquél que se hace en interés del
mandatario; se considera como un consejo que otorgado sin inten-
ción dolosa, no produce obligaciones (D. 50, 17,47). El consejo pro-

\;<
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. 1 actio mandati puestoducido con dolo, da lugar a la actio doli y no a a
que el mandato es inexistente. 1 '

d'l El d d Se presentó para tutelar las re aclO-I man ato remunera o. ._
'd tr 1 lientes Ylos abogados, médICOS,etcetera; re-nes surgt as en e os c .'

lación que, por no considerarse como un.a loca~ .c?nductío. opera-
m recibió la tutela de la actio mandati y los litigtos surgtdos al

:s~ecto se tramitaron por el pretor mediante el procedimiento extra
ordinem. V
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CAPÍTULO IX

CONTRATOS INNOMINADOS y PACTOS

PROEMIO

Frente a la doctrina contractual clásica que no reconoda la cate-
goría general del contractus sino sólo tutelaba ciertas figuras con-
tractuales, tipificadas específicamente en su forma o causa, surge
la necesidad de reconocer un principio general fundado en el he-
cho de que si dos personas acuerdan una prestación y una contra-
prestación, y una cumplía con su obligación, surgía para la otra la
obligación de ejecutar la contraprestación, lo que constituyen los
contratos innominado s .

Así también frente al contractus clásico generador, de obligatio
según el ius civile, los acuerdos que no encajaban en ellos no pro-
ducían una acción, sólo engendraban una excepción.

Fue a través del ius honorarium cuando los pactos siempre y
cuando no fueran ajenos al ius civile se empiezan a reconocer.

1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DE LOS CONTRATOS INNOMINADOS

El cuadro contractual de Gayo era inoperante para el desarro-
llo de la vida social y el auge comercial de la época clásica, en la
que ya se reconocían transacciones económicas que no cabían en
dicho cuadro.

A partir del Derecho clásico, encontramos que además de las
cuatro formas de contratos reconocidas: los verbis, litteris, re y los
que se perfeccionaban nudo consensu. se comenzaron a tutelar
nuevas formas contractuales que la jurisprudencia clásica no sis-
tematizó y que el Derecho justinianeo (D. 19, 5, 5) recogió en una
categoría distinta otorgándoles una medida tutelar común; la actio
praescripti verbis que, en varias citas del Digesto, cuando se trata
de restituir la cosa, se denomina condictio. Las fuentes justinia-
neas (D. 2, 14,7.2), se refieren a la condictio causa data causa non
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A. LA PERMUTA

2. CLASIFICACIÓNDE LOS CONTRATOSINNOMINADOS
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B. EL AESTlMATUM

Es un contrato por el cual una persona que ha recibido un ob-
jeto tasado, se obliga a devolverlo después de cierto tiempo, en
caso de no haberlo vendido, o a entregar el precio en caso de haber
realizado la venta. El aestimatum fue probablemente el contrato
innominado más antiguo y el único cuya fórmula aparece en el
edicto del pretor (E. P. Tít. XIX, 112). Los riesgos de la cosa estima-
da los soporta quien entregó la cosa, si él sugirió el contrato; si lo
pidió el que la recibe, corre él con dichos riesgos. Cuando no existe
riesgo de ninguna parte, sino simplemente consentimiento, el que
recibió la cosa responde de dolo y culpa (D. 19, 5, 17, 1). El aesti-
matum se tutela por la actio praescripti verbis a la que, cosa excep-
cional se denominó también actio aestimatoria (D. 13, 3, 1).

C. EL PRECARIUM

Es un contrato por el cual una de las partes concede el présta-
mo de uso a otra persona, que se lo ha solicitado especialmente
(preces), la que se obliga a restituirlo a la primera reclamación (D.
43,26, 1). El reconocimiento de esta figura contractual aparece en
el Derecho posclásico. El objeto del precarium puede consistir en
bienes corporales e incorporales. La característica principal de
este contrato, es la facultad que tiene el propietario de revocar al
precarium en cualquier momento. La renuncia a tal facultad es
nula.

El precario accipiens adquiere, no la simple detentación del ob-
jeto como el comodatario, sino una possessio sine animo y goza de
la protección posesoria frente a terceros.

El precario dans además de la actio praescripti verbis dispone
del interdictum de precario.

D. LA TRANSACTIO

Es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones re-
cíprocas, evitaban un litigioya iniciado o previenen un litigio futu-
ro, es decir, renuncian a la acción (C. 2, 4, 6 YC. 2, 4, 28, 1). Es

La permuta, según la doctrina sabiniana, era una compraven-
ta aunque no apareciera en ella el precio en dinero; los proculeya-
n~s la sancionaron con una actio civilis y el Derecho justinianeo la
considera y tutela como contrato innominado. En la permuta am-
bas partes responden de la evicción y de los vicios ocultos de la
cosa (ver arto 2327 CC).
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secuta para r~cuperar lo que se había entregado, en caso de no
haber~e obtemdo la contraprestación esperada. Si al que cumplió
no le mteres~a la devoh~<:ión,o se tratara de una obligación de
hacer contana con la aCClOnmencionada.
. Son contr~tos innominados, aquellos convenios, que no coinci-

dIendo con ~m~no de los contratos tipificados, se perfeccionan
con el cumplImIento d: una de las partes. Es decir, que a partir de
que una parte ha realIZado su prestación a favor de la otra ésta
queda obligada a cumplir; de lo contrario la primera tendrá. una
medida procesal para exigirle la contraprestación convenida.

La denominación de contratos innominado s no es terminológi-
camente exacta, ya que algunos de éstos negotia nava como los de-
nominó el ius civile tienen nominación específica, más bien podria.
mas considerarlos innominado s porque no poseen una acción
propia de cada figura como si la tienen los contratos incluidos en
la sistematización "gayana".

Cabe hacer notar la diferencia entre los contratos innominados
y los re; a pesar de que ambos se perfeccionan con la entrega de la
cosa, en los primeros, la causa del contrato es la contraprestación,
en los segundos, la entrega de la cosa es a crédito e implica no una
contraprestación, sino la restitución del mismo objeto.

Los contratos innominado s se clasifican en cuatro distintas fi-
guras:

a} Doy para que des (do ut des). Cuando ambas prestaciones
tienen por objeto transmitir la propiedad de una cosa.

b} Doy para que hagas (do ut facias). Cuando una de las pres-
taciones consiste en la trasmisión de la propiedad y de la otra se
espera determinado comportamiento.

e}Hago para que des (facio ut des). Cuando se presenta el su-
puesto inverso al anterior.

d} Hago para que hagas (facio utfacias). Si ambas contrapres-
taciones tienen como objetivo un facere.

Los principales contratos innominado s son:

Es un contrato do ut des, por el cual una persona transfiere a
otra persona la propiedad de una cosa a cambio de que ésta le
transfiera la propiedad de otro objeto.



3. CONCEPTOY EVOLUCiÓNHISTÓRICADE LOS PACTOS
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A. PACTOS ADIECTOS

Son aquellos que insertados en un contrato de buena fe, tenien-
do por objetivo complementar o modificar las relaciones obligacio-
nales que de ellos se derivaron, cuentan con eficacia procesal.

Si los pacta se incorporan en el momento de la celebración del
contrato (in continenti) cuentan con la misma medida procesal que
tutela al contrato; si por el contrario se añadían posteriormente (ex
intervallo) se consideraban simples pactos y por lo tanto sólo po-
dían ser opuestos por el demandado a través de la exceptio pacti
conventi.

Los pactos según analizamos pueden ser: adyectos, pretorios o
legitimas.

(.

4. CLASIFICACiÓNDE LOS PACTOS

El efecto paralizante de la pretensión del actor encuentra eco
en el Derecho pretorio (E. P. Tít. IV, 10: XLIV.269), que reconoce
eficacia al pactum, si no para generar obligaciones entre las partes,
sí para evitar acciones futuras o para modificar relaciones jurídi-
cas ya existentes entre ellas; siempre que el pacto no se hubiere
hecho con dolo y no encontrara oposición en alguna de la,s fuentes
formales del Derecho (D. 2, 14, 7, 7).

Ejemplo típico 10 constituye el pactum de non pretendo (Gayo 1.
4, 119). El pretor no concedió acción a los pactos sino una exceptio
pacti conventi al demandado, para detener la acción del actor, si
tuviese un pacto a su favor.

Fue la jurisprudencia clásica, la primera en reconocer eficacia
procesal a los pacta que se adherían a los contratos de buena fe
(pacta adiecta), posteriormente el pretor otorgó una acción in fac-
tum a determinadas convenciones, creando así los llamados pac-
tos pretorios y finalmente a través de constituciones imperiales se
crean los pactos legitimos.

En el Derecho justinianeo pactum, es sinónimo de conventio y
se considera al mismo tiempo a los contratos como pacta. A través
de los glosadores penetra en el Derecho intermedio, la diferencia
entre los pacta vestitay los pacta nuda. considerando que estos úl-
timos son aquellas convenciones que sin producir obligaciones ci-
viles, engendran obligaciones naturales; apartándose así al~on-
cepto de pactum del Derecho clásico. 1; )'¿" /:?,'

I
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Etimológicamente pactum se deriva de pascisci, hacer las pa- .
seso En este sentido 10 conceptúa la LeyVIIIde la Leyde las XIITa-
blas. Es hasta la éE.<!caclásica que llega a te.J:1erel, significado de
convenio juridico. La mayor'párte de la romanística considera que
los pactos nudos sólo tenía cierto efecto; enge}:l(:!rªº~_º1:>liK.acio-
nes naturales, d~ tal manera que su cumplimiento voh,ll1Lario.nQ.
podía considerarse como un pago de lo indepid9.
. Es hasta el derecho justinianeo cuando si bien ~}pa,c:t~~

dum no produce acción como medio de defensa si cuenta el afecta-
do con una excepción.

El cambio de vida económica en Roma, el gran tráfico~ollli:T-
cial, etcétera, demandaron la creación de reconocimiento ~_los
acuerdos no previstos de formas y que no encajaban en los contr,ª-
tos reconocidos por el Derecho civil, así los originales Illi-Gt9-ª_!!:!!:.
cJQ.sal~anzaron plena categoria juridica.

El concepto. de.Eactum en las f"!:lentesno es unív()co, pero los
tratadistas íQ-defineñCOñioel acuerdo de voluntad~s, desprovisto
de forma, tendiente a producir efectos jurídicos. .

El e~(;!o común del pacto es el negativo de una exceptio y n~ el
positivo de una acción; el simple acuerdo de voluntades sin enca-
jonar en un contrato verbis, litteri§, re o consensual, estará des-
provisto de acción, será un pacto nudo (nudum pactum9..l?J!fl<3J:io-
nem non parit). -

, El primer reconocimiento de eficacia jurídica a los pacta se en-
cuentra en las XIITablas, donde se utilizó el pacto para sustituir
la venganza de un delito sufrido por el pacto de una composición
voluntaria (XIIT. 8, 2: si membrum rupsit nii cum eo facít, talio
esto), evitándose así la venganza legal del Talión. Si bien el pacto
no tenía eficacia substancial, si la tenía procesalmente ya que, a
través de él se extinguía el derecho que tenía el actor al ejercicio de
la acción y se evitaba la condemnatio.

requisito de la transacción que existiera un derecho incierto y que'
hubiera concesiones de ambas partes, de otra manera se conside-
raba una donación. En el Derecho clásico la transacción no era
más que un pacto; en el posclásico deviene un contrato innominado.

Además de la consabida actio praescripti verbis. la transacción
da lugar a una exceptio. que defiende al que fue demandado, si el
demandante que transigió, pretende ejercitar nuevamente la ac-
ción contra él.



B. PACTOS PRETORIOS

Através de las ya mencionadas actiones ínfactum, el pretor tu-
tela al~nas convenciones dándole así al actor la facultad de in-
tentar dIrectamente en juicio la prestación pactada. Ellos son:

a) El pacto de juramento. Es el convenio por el cual dos perso~
n.as, ent~e las cuales existía una controversia judicial o extrajudi.,.
CIal, d~cIden resolverla mediante un juramento (iusiurandum) vo-
luntano de una de las partes, si la otra, le ofrece atenerse a lo
jurado (ius~urandum de ferre). Si el que ha sido provocado a jurar
en su propIo favor lo hace, o la parte que le invitó a hacerlo le dis-
pensa de ello, la controversia se considera resuelta. Si lo jurado fa-
vorece al demandado, éste cuenta con una exceptio iusuirandi con-
tra otra posible reclamación; si favorece al demandante, dispone
de la aetio infaetum ex iureiurando para exigir las consecuencias.

b) El constitutum debiti. Es el convenio por el cual una perso-
na se compromete a pagar en un día fijo o lugar determinado una
deuda propia o ajena. Hay dudas acerca del origen de esta institu-
ción, que no tiene descendencia en el Derecho moderno, debido a
la libertad de convenios adicionales.

El edicto sólo reconocía esos pacta si las obligaciones eran pe-
cuniarias; la jurisprudencia amplió el objeto del constitutum a
todas las cosas fungibles. En el Derecho justinianeo, dicho pacto
tenía que tener por base cualquier obligación (C. 4, 18,2, 1)Yrefe-
rirse a otros elementos de la obligación original ajenos al venci-
miento, modificar a la persona del deudor o añadir un codeudor.

El eonstitutum debiti se convirtió en una novación informal
para todo tipo de derechos. La acción otorgada por el pretor para
tutelarlo fue la aetio de pecunia eonstituta.

e) El reeeptum argentarii. Es el convenio por el cual un banque-
ro se compromete a pagar en determinada fecha la deuda de un
tercero, generalmente cliente del banco que tiene en él fondos
depositados.

Esta forma de receptum diferia del eonstitutum debiti alieni por
los siguientes rasgos:

i) La cualidad profesional del promitente (banquero).
ii) El receptum argentarii podía versar sobre cualquier tipo de

deudas.
iii) El argentarius queda obligado aun en el caso de deudas

inexistentes.

C. PACTOS LEGITIMOS

183
CONTRATOS INNOMINADOS y PACTOS

Con el nombre de pacta legítima se designan las convenciones
reconocidas y tuteladas, por el Derecho imperial, mediante el otor-
gamiento de una acción, la eondietio ex lege.

Los principales son:

a) El pacto de dote. La promesa de dotar, aún sin que se llenen
las formalidades de la dictio dotis o de una stipulatio otorga a par-
tir de Teodosio 11y Valentiniano (en el año 428, C. 5, 11, 6) la ac-
ción mencionada, para exigir el cumplimiento de lo convenido.

b) El pacto de donación. La promesa de donar, aún carente de
toda formalidad, crea a partir de Justiniano (en el año 530, C. 8,
53, 35) un vínculo obligatorio tutelado por la acción señalada.

e) El pacto de compromiso. Es el convenio en virtud del cual
dos contendientes encomendaron la resolución de una controver-
sia entre ellos, a uno o más árbitros elegidos por ellos mismos.

La acción otorgada por el pretor contra el banquero que asu-
mió la deuda fue la actio recepticia. que era una acción in faetum.

Justiniano (C. 4, 18,2) abolió el reeeptum argentarii, al ampliar
el campo de aplicación de la pecunia eonstituta.

d) El receptum nautarum, cauponum, stabulariorum. Estos
reeepta consisten en convenios por los cuales se obligaban los
transportadores, hoteleros o arrendadores de establos, a restituir
a sus clientes las cosas que les habían dejado en custodia, en el
mismo estado (rem salvamfore reeipiere, D. 4, 9, 1 pr.).

Si las cosas no se restituían a los depositantes en las mismas
condiciones, el pretor les concedía una aetio infaetum llamada ae-
tio de recepto.

E. El reeeptum arbitrii. Es el convenio por el cual una persona
aceptaba el fungir como árbitro (arbiter) en una cuestión contro-
vertida que las partes contendientes le sometían. Si bien el pretor
no podía obligar a nadie a aceptar el ser árbitro, una vez que al-
guien hubiere aceptado: el cargo, el pretor otorgaba una acción in
faetum, la aetio de reeepta, para obligarlo a cumplir la misión que
aceptó (D. 4, 8, 3, 1).

En el Derecho preclásico se comprometían por medio de recí-
procas estipulaciones eom- promettere de de donde viene la pala-
bra compromiso a cubrir determinadas penas convencionales en
dinero en caso de revelarse contra el laudo. Justiniano dispone
que estas penas pueden establecerse sin necesidad de estipulación.
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CAPÍTULO X

CUASICONTRATOS

PROEMIO

La bipartición clásica de las fuentes de las obligaciones en contra-
tos y delitos, se convierte con la aceptación de otras figuras causa-
les (ex varis causarum jiguris) en tripartición, misma que a partir
de Justiniano, deviene tetrapartición, al reconocer todas aquellas
figuras causantes de acuerdo (conventio), como fuente de las obliga-
ciones y que no entraban en los esquemas contractuales clásicos;
siendo encuadrados en el Derecho justinianeo en la categoría de
cuasicontratos.

La característica contractual de cuasicontratos es la carencia del
acuerdo entre las partes, es decir nacen de un acto unilateral, a pe-
sar de 10 cual producen efectos comparables a las obligaciones naci-
das de los contratos.

1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La categoría de cuasicontratos aparece formulada por primera
vez en la sistematización de las fuentes de las obligaciones, realiza-
das por los compiladores justinianeos (1.3, 27).

Bajo el término de cuasicontratos se engloban una serie de rela-
ciones que ya en el Derecho clásico eran generadoras de obligacio-
nes, que sin tener como base una conventio entre las partes (y por
tanto no clasificables entre los contratos), surgen de un acto unilate-
ral. Losjuristas posclásicos y los justinianeos en particular atribuye-
ron la facultad de ser fuente de obligaciones a otras relaciones surgi-
das también de manifestaciones unilaterales de voluntad a las
cuales las instituciones justinianeas bajo el titulo De obligationibus
quasi ex contractu ya mencionado, recogen la gestión de negocios aje-
nos, el enriquecimiento ilegítimo, la indivisión, la tutela, la acepta-
ción de una herencia, la copropiedad, etcétera.

Estas figuras, los cuasicontratos, se parecen a los contratos de-
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bid~ a que son actos licitos productores de obligaciones, pero difieren
de estos, por la falta de consentimiento.
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. 1dominus negotü se había enriquecido por la misma. Justi-
gastos SIe, e derecho a los gestores "desobedientes" (C. 2, 18, 24).
niano nego es Cl'alde la gestión de negocios. La aetio funeraria. SeCaso espe . .

tab cuando alguien cubria los gastos de un entierro sm ha-presen a , . , . fi'b'd mandato para ello. El pretor otorgo una aCClOnln ac-ber recl 1 o
tum. La actio funeraria (D. 11, 7, 14, 17; C. 3,44) al ges~orcontra los
herederos del difunto. Esta acción, como todas las relativas al sump-
tum funeris, tenía prefere~cia en ~l concurso de acreedores, era per-

tu Yse transmíte paSIva y activamente a los herederos.pe a . . t
La aetio funeraria a diferencia de la actío negotiorum ges orum

puede ejecutarse aún cuando el gestor hubiere obrado a pesar de la
prohibición expresa del heredero (D. 11,7.14, 13).

B. ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO

El Derecho romano fue creando paulatinamente, ciertas medidas
procesales contra aquellas personas que en detrimento de otras ha-
bían visto aumentado su patrimonio, sin que hubiera habido una
causa que lo justificara (D. 12,6, 14). El enriquecimiento injustifica-
do convierte al enriquecido en deudor de aquella persona en cuyo
perjuicio se enriqueció, por lo que las obligaciones nacidas de esa re-
lación se consideran nacidas quasi ex contraetu.

Las medidas tutelares que el pretor fue otorgando a supuestos
casos concretos, eran acciones in personam (eondictiones) que tuvie-
ron denominación diferente según las hipótesis que contemplaban;
las principales fueron las siguientes:

a) Condictio indebiti soluti. Procedía esta acción cuando ~guno
creyéndose erróneamente obligado, cumplia con la prestaclOn; el
ejercicio de la acción le permitía recuperar lo pagado (D. 12, 6 YC.
4, 5). Para que se configurara este cuasicontrato, debían llenarse
ciertos requisitos: . , .

i) Error del que cumple la prestación, en tomo a la relaclOn obli-
gatoria; de lo contrario se considera una donación (D. 50, 1!, 53).

ti) Buena fe del que recibe la prestación, en caso contrano se da
la figura del furtum.

No se configuraba el indebitum en los siguientes casos:
i) Cuando se pagaba por error una deuda antes del vencimiento,

ya que se pagó un debitum (D. 12, 6, 10 Y 16, 1).
ti) Cuando se pagaban obligaciones naturales (D. 12, 6, 38).
iii) Si el que pagaba era un deudor que gozaba del beneficium

competentiae (D. 12, 6, 9).
iv)Cuando procedia la exceptio s. c. Macedoniani (D. 12,6,40 pr.).
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A. LA GESTIÓN DE NEGOCIOS

Se da la negotiorum gestio, cuando una persona sin autorización
o encargo de otra, es decir, por propia iniciativa, realiza gestiones en
favor de esa.

Es clara la semejanza de esta figura juridica con el mandato,
como es obvio también que lo que las diferencia, es la falta de con-
sentimiento que caracteriza a todos los cuasicontratos (D. 44, 7, 5)
(ver arto 1896 CC).

El supuesto básico en que la gestión sin mandato se dio fue el de
la representación procesal de un ausente. La acción que se dio origi.~
nariamente a dicha gestión fue una acción pretoria in factum, poste-
riormente figuró en el edicto bajo una fórmula in ius y ex fide bona
con una acción similar al mandato y aplicable a gestiones fuera del
proceso (E. P. Tít. VIII, 35).

De la actividad unilateral del gestor (negotiorum gestor) surgía
una relación obligacional entre él y el dominus negotii, el cual tenía la
actio negotiorum gestorum directa para exigir al gestor lo siguiente:

i) Que rindiera cuentas.

ti) Que entregara y traspasara 10 que hubiera obtenido como re-
sultado de la gestión.

iii) Que pagara los daños y perjuicios que la gestión le hubiere
causado, si el gestor no había obrado como un bonus pater familia.

Eventualmente podía resultar obligado el dueño del negocio, el
gestor podía reclamarle la indemnización de los gastos realizados du-
rante la gestión; para lograrlo contaba con la aetio negotiorum gesto-
rum contraria. Si el dueño del negocio, ratificaba lo hecho por el ges-
tor, la gestión se convertía en mandato, con efectos retroactivos al
inicio del mismo. No podia el dueño del negocio, aceptar las conse-
cuencias de la gestio que le favorecieran y rechazar las que le perju-
dicaban.

Una vez comenzada la gestión, el gestor debía continuarla, hasta
que el propio dueño del negocio pudiera hacerla personalmente. En
el caso de una gestio negotiorum contra la voluntad expresa del due-
ño; los clásicos otorgaban al gestor derecho a la indemnización de los



b} Condictio ob turpem ~usam. Se otorgaba esta acción, para re.-
cuperar aquello que se hubiera entregado para que una persona no
cometiese un acto ilícito o criminal. Las fuentes (D. 12, 5, 2 pr.1) dan
el ejemplo del pago realizado a una persona para que no cometiera
un furtum, o la solutio dada para que el depositario devuelva la cosa
por aquél depositada.

No se configura dicho cuasicontrato, si las dos partes tienen mala
reputación, es decir, se encuentran (in turpitudine). La casuística
romana, nos da el ejemplo del pago hecho a una meretriz, el cual pue-
de ser retenido por ella (D. 12,5,4,3). Si bien ambas partes obraron
indignamente tiene mejor derecho el que posee.

e}Condictio causa data causa non secuta. Por medio de esta ac-
ción, denominada también condictio ob causam datorum, el que hu-
biera hecho una prestación para obtener una contra prestación, po_
dia reclamar la devolución de 10 entregado si no se hubiere realizado
la contraprestación. Con el ejercicio de esta condictio, el tradens po-
dia obtener de parte del accipiens la devolución de 10 entregado, más
los frutos producidos, si los hubiere. (D. 12.4; C. 4.6).

d} Condictio sine causa. Se otorgaba esta acción, cuando la causa
juridica que existia en el momento de realizar la prestación, desapa-
recía posteriormente. Los casos que presenta la legislación justinia-
nea no son muy homogéneos y parece ser que utilizó dicha acción en
aquellos casos de enriquecimiento injusto que no contaban con una
condictio específica. (D. 12.7; C. 4.9)
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CAPÍTULO Xl

DELITOS Y CUASIDELITOS

PROEMIO

Gayo sitúa al contractus y al delictum como categorias generales que
daban base para crear relaciones obligatorias, es decir, ser fuente de
obligación. . .

Las obligaciones que nacen del delito son huellas de la antigua
venganza privada: que sigue subsistiendo en menor medida en la
época clásica y aun en la justiniane~ y están. en re~ac~ónco~ l~
distinción entre delitos privados (deltcta) y delitos publicas (cnml-
na) concepción de los hechos penales muy distinta a la del Derecho
penal moderno.

Mientras que los delicta generaban obligaciones privadas y eran
perseguidos por un procedimiento civil, los crimina eran perseguidos
por el Estado a través de un proceso penal público, de ahí la distin-
ción del Derecho romano entre delitos privados que dan lugar a rela-
ciones obligatorias entre las partes (delicta) y delitos públicos gene-
ralmente antisociales que lesionan a toda la comunidad y son
sancionados por los órganos jurisdiccionales. Si bien el número de
los delitos privados fue decreciendo, el de los sancionados por el
Estado fue en aumento, especialmente a partir del siglo I a.C. con la
creación de instituciones especiales (quaestiones perpetuae) para la
represión de ciertos hechos criminales. . .

A partir de la época imperial se fue defimendo un slstema de
Derecho penal público.

1. CONCEPTO DE DELITO

Desde épocas remotas encontramos en Roma la diferencia en-
tre los delitos públicos (crimina) y los delitos privados (delicta o male-
ficia), sujetos ambos a ordenamientos juridicos diferentes. El.De~e-
cho de coacción correspondiente a los magistrados (coertio) lba
dirigido contra aquellos daños causados a la comunidad, se perse-
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2. CARACTERÍSTICASDE LASACCIONESPENALES

El infractor de un delito, ya sea de los sancionados por el De-
recho civil o el Derecho pretorio, devenía en deudor de la victima,
el acreedor gozaba de una aetio, la cual tenía las siguientes caracte-
rísticas:
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que le devolvieran hasta el límite de lo que a causa del acto ilícito,
se hubiera el difunto enriquecido. "

A pesar de que originariamente tampoco se ,acepto la transm1-
'b'lidad activa es decir los herederos deveman acreedores del

Sl 1 " . .,
tor del acto ilícito cometido en detnmento del d1funto, Slem-

aU hubo excepciones y la jurísprudencia admitió sucesivamente
pre . 'b'l'd d (G(siempre como residuos de la venganza) la transm1s1 11 a ayo
1,4,22). ....,

Se consideraron activamente mtransm1s1bles, la aCClOnpor le-
siones (adio iniuriarum) y las llamadas vindictam spirans que afectan
a la persona, más que al patrimonio (D.37, 6, 2, 4; 47; 10; C. 9.35).

b) Acumulación. Las acciones penales son acumulables en dos
sentidos; ya sea porque son varios los autores del delito, en tal caso
cada uno de ellos debe pagar la poena entera y son acumulables
también porque su ejercicio no implica el desplazamiento de cual-
quier otra acción a que tuviera derecho el ofendido, como la acción
rei persecutoria para lograr la indemnización del daño.

e) Noxalidad. Desde épocas remotas cuando un delito se cometia
por una persona sujeta a potestad, el que la tenía, podia liberarse de
la responsabilidad entregando el cuerpo del que cometió el delito, o
asumir la litis eontestatio, es decir o pagando la eventual condena
o traspasando por mancipación al hijo (in mancipio) o la propiedad
del esclavo (noxae dedítío). Esta alternativa la tenía el que ejercía la
potestad aún después de la condemnatío (D.9,4; C. 3, 41). Es intere-
sante hacer notar que en caso de varios juicios noxales la noxae de-
dítío hecha al primer reclamante, libera al demandado; sale pues fa-
vorecido sólo el prímer demandante (D. 9, 4, 14 pr.). En la época
clásica se empieza a limitar el régimen noxal a los esclavos (D.44, 7,
55; D. 9, 3, 1 pr.) En la época posclásica el régimen noxal ya no se
aplicó a los hijos e hijas (1.4, 8, 7).

d) Perpetuas. El ejercicio de las acciones surgidas de delitos
del ius civile no estaba sujeta a determinado tiempo: eran perpetuas.
Las pretorías sólo podían intentarse dentro del año siguiente a la co-
misión del delito.

e) Extinguibles por el simple paetum. Desde épocas remotas se
permitió que el mutuo desentimiento entre ofensor y ofendido pudie-
ra extinguir las obligaciones penales.

El Derecho justinianeo divide las acciones en tres grupos: reí
persecutorías (todas las reales y las nacidas ex contractu), penales en
sentido estricto (sólola actío funí) y las mixtas (en parte penales y en
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guían de oficiopor las autoridades o a petición de parte y se sancio-
naban con penas públicas (decapitación, exilio, deportación, ahorca-
mi.ento, etcétera), se tramitaba el asunto primero en los comicios y
mas tarde en los iudicium populi y iudicium publicum. Entre los cri.mi-
na cabe destacar el parricidium, el peculatus, el perdueUio.

Frente a esos erimina, ajenos a una exposición del Derecho ro-
mano privado, encontramos los delitos. Los delicta eran actos que en
principio ofendian intereses particulares, reservándose los agravia-
dos, en el Derecho primitivo, la persecución del infractor contra el
cual la venganza desmedida, la venganza medida (leydel Talión) o la
compensación pecuniaria (poena XIItablas 8.2); medidas que fueron
sucediéndose cronológicamente, hasta llegar a ser obligatoria la
composición legal; cuando la jurisprudencia configura el sistema de
penas privadas como objeto de la obligatio. Los delitos son pues,
aquellos actos ilicitos que generan obligaciones cuya sanción no es
aplicada directamente por los órganos estatales y que encontrará sa-
tisfacción a través del ejercicio de la aetio in personam intentada por
la victima contra el autor del acto ilicito (D. 3, 3, 42 pr.).

El objeto de las acciones penales es una cantidad de dinero: la
poena. La esfera de los delitos privados, debió en un principio ser
muy amplia, pero se fue reduciendo conforme el Estado tomó con-
ciencia del peligro que el delito significaba y del obstáculo que era
para lograr la paz pública. Así, independientemente de la satisfac~
ción a la victima, el Estado comenzó a perseguir de oficio los delitos.
Sin embargo, el Derecho romano no llegó nunca a convertir a todos
los delitos en públicos.

a) Intransmisibilidad. Debido al antecedente vengativo que te-
nian las obligaciones penales se deriva que el agraviado quisiera que
quien sufriera o (posteriormente) pagara el daño, fuera el agresor,
por 10 cual a la muerte del autor del delito, sus herederos no deve-
nian sujetos pasivos de la obligación existente entre el difunto y la
victima del delitum. Si bien en un principio se aceptó que la intrans-
misibilidad pasiva fuera absoluta, posteriormente se permitió al
agraviado intentar la acción penal para condenar a los herederos a
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3. CLASIFICACIÓNDE LOS DELITOS PRIVADOS
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B. DAMNUM INJURIA DATUM

Consiste el daño injustamente causado, en el detrimento o
pérdida de una cosa que sufre una persona en su patrimonio, cau-
sado por otra, sin que halla habido ninguna relación juridica entre
ellas, y sin afán del lucro de la que cometió el delito. (D. 50.17.203).

La tipificación de esta figura delictiva se debe a un plebiscito
probablemente del año 287 a.C., la lexAquilia, con acciones, útiles e
in faetum que sustituyeron a las diversas acciones que la ley de las
XIITablas otorgaba para perseguir los daños causados en propiedad
ajena: la aetio pasto pecoris, para el daño causado por el animal de
uno en el predio del otro, la actio de pauperie, contra el dueño del
animal que causó daño en cosa ajena, si obró contra naturam, la ae-
tio de aedibus incensis, contra el que causara el incendio de una casa
ajena, la aetio de arboribus succisis, para el caso de tala de árboles
ajenos, etcétera. La Lex Aquilia constaba según Gayo (1.3, 210-219)
de tres capítulos. El primero se refería a los daños causados por la
muerte dada a un esclavo o ganado ajeno, cuya pena se fijaba en el
valor máximo que hubiere tenido la víctima en el último año; el se-
gundo reglamentaba el daño causado a un acreedor por el adstipula-
dor, que se quedaba con el crédito cobrado o que perdonaba al deu-
dor en una obligación correal y el capítulo tercero aludía a toda clase

d) Actío furti oblati. A favor del que había sufrido la actio furti
concepti contra el que le había traído a su casa la .~osa robada;
con una pena del triple del valor del objeto en cu~stlOn.

e) Aetio furti prohibiti. Contra aquél que no permitía. la búsque-
da en su casa del objeto robado; con una pena del cuadruplo.

j) Aetio furti non exhibiti. Contra el ladrón que no entrega el ob-
jeto sin lugar a duda se halla en su poder; con una pena del cuá-
druplo.

Además de las acciones señaladas, algunas introducidas por el
pretor (E. P. Tít. XX, 115) se introduce la aetio rerum amotarum
(contra la mujer divorciada que extrajo bienes dotales), la aetio furti
adversus nautas eaupones stabularius (por las cosas deterioradas en
los establecimientos de su propiedad), etcétera.

El Derecho justinianeo reduce las acciones a la actio furti mani-
festi y a la aetio furti nee manifesti.

Si bien la actio furti en el Derecho clásico sólo la poseía el propie-
tario, a partir del siglo primero de la era cristiana se le concede a
todo el que detenta la cosa legitimamente. Justiniano la otorga tam-
bién al poseedor de buena fe.
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a} Aetio furti manifesti. Robo flagrante, con una pena del cuá-
druple del valor del objeto.

b} Aetio furti nee manifesti. Hurto ordinario, con una pena del
doble del valor del objeto.

e}Aetio furti eoneepti. Robo descubierto mediante registro do-
miciliario; con una pena del triple del valor del objeto.

El concepto y tratamiento del furtum fueron diferentes según las
distintas épocas del Derecho romano. En términos generales pode-
mos decir que es el apoderamiento ilícito, de una cosa mueble ajena
(furtum rei), pero los romanos consideraban también robo, el abuso
de una cosa confiada (furtum usus) y, el que cometía el mismo pro-
pietario que sustrae la cosa del acreedor prendario por ejemplo (fur-
tumpossessionis). Paulo (D.47, 2,1,3) defme elfurtumdiciendo que
es el aprovechamiento doloso de una cosa, con el fin de obtener una
ventaja, robándose la cosa misma, o su uso o su posesión.

Los elementos que configuran el furtum son: el aprovechamiento
ilegal {contreetatio rei}, la intención dolosa (anímus furandi) y el afán
de lucro (anímus luerífacíendí).

Clases de Furtum. La ley de las XIITablas (8, 12 Y 13) distingue
entre el furtum manifestum y el furtum nee manifestum. El primero, se
configuraba cuando el ladrón era sorprendido en el momento de la
comisión del delito (el culpable perdía la vida si era un esclavo o de-
venía addictus en calidad de esclavo, si era una persona libre) y el se-
gundo, en las demás situaciones, en cuyo caso, el ladrón debía pagar
a la victima una multa privada consistente en el doble del valor del
objeto robado. Para lograr lo anterior el perjudicado contaba con la
aetio furti. El procedimiento formulario otorga al furtum las siguien-
tes acciones:

parte reí persecutoria) que logran la recuperación de la cosa y una
multa.

La jurisprudencia romana en su obra de reconstrucción y for-
mulación de las obligaciones sólo consideró delitos, como se dedu-
ce de Gayo y de las Instituciones de Justiniano (Gayo 1. 3, 182 el.
4, 1) a cuatro actos ilícitos: el robo, el daño causado injustamente,
las lesiones y la rapiña.



e) Se dio la aetio legis Aquiliae a todas aquellas personas que sin
ser propietarias, tenían interés en la conservación de la cosa (usu-
fructuario, usuario acreedor pignoraticio, etcétera).

El Derecho justinianeo otorgó dicha acción al poseedor de bue-
na fe y al acreedor pignoraticio, contra el propietario de la cosa si
era él, quien causó dañoo en cosa ajena y al arrendatario o colono
a pesar de que no tenían un ius in re sobre la cosa dañada (D. 9, 2,
27,14).

La aetio legis Aquiliae era sólo poenae perseculoria, no se trans-
mitia pasivamente, y si eran varios los que cometian el daño, cada
uno de ellos debía pagar el valor integro de la condena. Si el infractor
admitia haber cometido el delito, la actio se otorgaba in simplum, y se
daba in duplum si quien había negado ser el transgresor resultaba
ser el autor del delito.
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D. RAPIÑA

El origen de esta figura delictiva, el robo con violencia o come-
tido por bandas armadas, es incierto. Algunos tratadistas la re-
montan a la Lex Camelia de iniuria de Sila (81 a.C.). El pretor en el
edicto (Tit. XXXIV, 187) crea para el caso la actio vi bonorum rapto-
rum (76 a.C.), con la cual la víctima puede conseguir del autor de la
rapiña el cuádruplo de la cosa sustraída, si la ejerce dentro del año
después de la comisión del delito, y el simplum, si se intentaba poste-

Justiniano considera la actio legis Aquiliae como actio mixta (rem
el peonam persequens).

C. lNIURlA o LESIONES

T xt almente el término iniuria significa acto cometido sin tener
d ehOuSibien comprende todo lo que lesione la integridad fisica o
erec . fi '1 1moral de una persona; las XII Tablas (8, 2, 3, 4) se re eren so o a e-

siones corporales y consideran tres casos:

a) Amputación de un miembr~ (n:~mbru~ ruptum). Cuya ~ena
era la venganza limitada por el pnnclplo de Igualdad entre dano y
pena; ley del talión o la composición voluntaria.

b) Fractura de hueso (os jractum). A un hombre libre o a un es-
clavo, que daba lugar a una composición legal: trescientos y ciento
cincuenta ases respectivamente.

e)Lesiones de menor clase (iniuriam). Cuya pena eran veinticinco
ases. El Derecho clásico sustituye dichas acciones y penas por una
acción penal in faetum anual, intransmisible tanto activa como pasi-
vamente y una pena que el juez estimara según las circunstancias
que rodean el acto delictivo ya las personas afectadas por él mismo:
la aetio iniuriárum, llamada también aestimatoria.

El pretor (E. P. XXXV, 190) extendió el concepto de iniuria a le-
siones morales e introdujo para aquellos casos en los cuales la gra-
vedad de la injuria, ya fuera por la densidad de la lesión o por la
ofensa fuera muy grande (iniuria atrox), una taxatio a la condemnatio,
en la que él mismo fijaba la condena y no se dejaba a la estimación
del juez. A fines de la república, la Lex Camelia de iniuria de Sila co-
menzó a considerar algunos casos de iniuria como delitos públicos
(D. 47, 10, 5 pr.) y permitió a las victimas optar entre el ejercicio de
la aetio iniuriarum o el procedimiento criminal de la questio. En el De-
recho justiníaneo toda la materia de la iniuria pasó al campo de los
delitos públicos. (1.4.4; C. 9.35).
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de, daños no incluidos en el primero (muerte a animales
drupedos, quemar, hacer pedazos, etcétera).

En los casos referentes al primer capítulo la m'demnlZa· . . ':
c~nsistía er: e~valor_más ~to que el esclavo o animal hUbier~l:;
mdo en el ultImo ano; la mdemnízación en los casos del tercel1
era el valor más alto en los últimos treinta días. La ley otorgaba~;
ofendido una manus iniectio, esta desaparece en el Derecho clásico
la suple una pena. El pretor y la jurisprudencia extendieron el carJ;.;'
po del damnum iniuria datum a los siguientes casos: "

a) .Aún en el supuest? de que el daño no fuera corpore datum,
es deCir, que no se requena ya el contacto fisico y material del autor;
siempre que llenara los otros requisitos del damnum. .,

b) Se incluyó en la estimación, no sólo el valor objetivo de la cosa.
perdida, sino también el lucro indirectamente perdido (luerum ces-,'
sans). '

e) Se aceptó la responsabilidad no solamente por comisión, sino
también por omisión, siempre que estuviere vinculado a un acto po-
sitivo anterior del omitente.

d) No sólo los actos do10sos, sino también los culposos configura-
ron dicho delito. Se distinguió así la culpa "contractual" y la extra-
contractual o "Aquiliana". El damnum in iuria datum es el prototipo
del delito culposo (no doloso).

En base a una cita de Ulpiano (D. 9, 2, 44) algunos autores
consideran que el Derecho romano aceptó en la responsabilidad
extracontractual además de la culpa lata y leve, un tercer grado, la
levisima.



riormente. La acción era penal, podían intentada los herederos de la
víctima, pero no con~~ lo~ h~rederos del que cometió la rapiña, se
acumulaba con la relUlndlCatio y con la condictio furtiva (D. 13 1
10, 1). Jus?illano la considera mixta (1.4, 2 pr;; 4, 6, 19) Yle ~ ei
valor del triple. Gayo (1.3, 209) considera la rapiña como un caso de
furtum, (hurto agravado D. 4, 2, 14, 12).Justiniano restableció la dis-
tinción entrefurtum y rapiña por lo que las dos acciones se excluían.

G. FRAus CREDITORUM

El pretor (E. P. XLI, 25) otorgó remedios contra los actos reali-
zados por el deudor que agravara su insolvencia en perjuicio de
sus acreedores:

a) La restitutio in integrum. Que anulaba los negocios jurídicos
realizados dentro del año.

b) El interdictum fraudatorium restitutorio. Contra cualquiera que
adquiera los bienes enajenados en fraude.
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DELITOS Y CUASIDELlTOS

La enumeración de los cuasidelitos que hacen tanto Gayo (D.
44, 7, 5) como las instituciones justinianeas (4.5) es la siguiente:

5. CLASIFICACIÓNDE LOS CUASIDELITOS

A. EL JUEZ QUE HACE SUYO EL LITIGIO

Contra el iudex qui litem suam fecit, el pretor concedió una actio
in factum; parece que este cuasidelito no se refiere al juez que se deja
corromper, que en la ley de las XII Tablas era castigado con la pena
capital, misma reacción se derivan tanto de la lex Comelia de Sicariis
(D. 48, 8, 1, 1)Yde las constituciones de Caracalla y Constantino (C.
7,49, 1,2); sino contra aquel juez que ya sea por dolo o imprudencia
habiendo juzgado mal, causare un perjuicio a la parte; la cual a tra-

El concepto de cuasidelitos se origina al reproducir y divídir el
tercer grupo de la clasificación "gayana" de fuente de las obligacio-
nes: ex contractu y ex maleficio: aut propio quod iure ex variis causa-
rum figuris Yconvertida por tanto en cuatrlpartita: ex contractu quasi
ex contractu, ex maleficio y quasi ex maleficio·

Los cuasidelitos comprenden distintos supuestos sancionados
en el Derecho clásico por actiones in factum de los cuales la relación
surgida entre la víctima y el agresor no se denominaba obligatio, sino
actione teneri; acciones que como todas las pretorias eran anuales y
como las penales eran intransmisibles pasivamente a los herederos.
No se encuentra un común denominador para enmarcar en una sola
categoria a los cuasidelitos; el criterio de distinción basado en el ca-
rácter doloso o culposo no sirve para diferenciarlos de los delitos, ni
es útil tampoco el criterio que los distingue por implicar responsabili-
dad por actos culpables ajenos.

El fundamento, en base al cual se hizo esta sistematización
pudo haber sido puramente histórico; ya enmarcados los delitos,
no se quiso aumentar el elenco de los mismos y al mismo tiempo,
se conservaba el cabalístico número cuatro, tan querido, parece
ser por Justiniano.

4. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DE LOS CUASIDELITOS

El fraude de acreedores se considera delito privado en el Cor-
pus Iuris (D. 42, 86, 11). Sin embargo la a~tio Pauliana que lo tutel~
no es infamante, ni da lugar a una pena pnvada, por lo que su claSi-
ficación como delito privado es dudosa. (D. 42.8; C. 7.75).
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E. INTIMIDACIÓN

Obra también del pretor (E. P. Tít. X, 39) fue la tipificación del
delito de intimidación creado con la actio quod metus causa a través
de la cual la víctima podía reclamar la devolución de lo que hubiera
entregado por miedo. Con el ejercicio de dicha acción el ofendido ob-
tenía una pena del cuádruplo, si se ejercía dentro del año, de lo con-
trario, sólo recibía el valor del daño sufrido.

La actio quod metus causa (D. 44, 4, 4, 33) no es acumulable ni
infamante, y debido a su carácter de in rem scripta, puede dirigirse
contra los terceros que hubieran obtenido alguna ventaja del acto
coaccionado aunque no hubiesen intervenido en él.

La víctima contaba además con la in integrum restitutio y con la
exceptio quod metus causa contra las acciones derivadas del acto
coaccionado.

F. DOLO

El Edicto (E. P. Tít. XLIV, 277) al otorgar la actio doli mali y la
correspondiente exceptio tipificó al engaño malicioso (dolus malus).
Dicha acción es subsidiaria, es decir, sólo puede ejercerla el agravia-
do si no cuenta con otra acción; prescribe al año, es infamante, o sea
que el condenado sufria un rechazo social, es arbitraria, lo que impli-
ca que la condena sólo surtía efecto si el agresor no cumplía volunta-
riamente. Con el ejercicio de la actio doli, el agravíado obtenia el valor
del perjuicio sufrido. (D. 4.3.1.2).



C. PoSITUM VEL SUSPENSUM

El pretor creó la actio in factum de positis et suspensis (E. P. Tít.
XV,62) contra los habitantes de la casa que hubieran colocado (posi-
tum) o colgado (suspensum) sobre la via pública un objeto que podría
causar un daño. Cualquier persona podía intentar la acción y obte-
ner el pago de diez mil sestercios.

vés de la acción conseguía el pago de una suma que se calcu1 b
b al '" h aaenase peI]Ulcloque abía reportado la sentencia injusta.

B. EFFUSUM ET DEIECTUM

El daño que causaba el arrojar desde una casa habitación
via pública u~ líqu~do (e.f(usum) o un objeto sólido (deiectum) da:
lugar a la actw leglS Aqui1ae contra el que lanzó los objetos' pero
dada l~_dificulta~ ~e identificar al autor del lanzamiento, el ~retor
concedlO~na actw zn/a?tum de effusis et deiectis (E. P. Tít. XV,61)
que el lesIonado podía mtentar contra el habitante principal de la
casa, con la cual obtenía una suma solicitada por el juez según los
daños ocasionados. Si del hecho se derivaba la muerte de un hombre
libre, la acción devenia popular y el que la ejercía podía obtener la
suma de cincuenta mil sestercios.
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Desde épocas muy remotas los romanos concibieron que la po-
sición de heredero (succesio) se podía adquirir por dos medios:

a) Ya fuera por los efectos post mortem de un acto realizado por
un sujeto, mientras vivia, por medio del cual iba a remplazar en

1. CONCEPTOY OBJETO DE LAHEREDITAS

PROEMIO

CAPÍTULO XII

A toda sociedad juridicamente organizada se le ha presentado el
problema del destino y distribución de los bienes que deja un di-
funto. No cabe duda que cuando muere un titular del derecho, al-
gunas de sus atribuciones y relaciones jurídicas se extinguen con
él (derechos políticos, derechos derivados de la calidad del marido
y similares, algunos derechos reales y familiares) pero hay algunas
relaciones jurídicas (derechos de crédito, ciertos derechos reales)
que continúan y que debe haber una o varias personas que prosi-
gan respondiendo activa o pasivamente a ellas. Las respuestas po-
sibles a qué derechos después de la muerte se transmiten, cuáles
no dejan traza, quiénes serán los sucesores, quiénes los designan,
cuánto y qué les corresponde a cada uno de ellos si son más de
uno, etcétera; son varias. Las normas según las cuales los vivos
suceden en la situación juridica a los difuntos constituyen el Dere-
cho sucesorio. El Derecho romano resolvió estos problemas, en
forma autónoma respecto a los otros pueblos de la antigüedad,
creando de una manera singular y artificiosa instituciones típicas
que le ayudaron a fortalecer la posición del o de los herederos (he-
res) que a la muerte de un sujeto, devendrian en bloque, titular de
sus derechos, es decir, que ocuparian la posición jurídica del di-
funto (de euius). Esta noción del heredero universal adquisición
per universitatem la ilustraban los romanos en la expresión suces-
sio in locum defunctí. (D. 50.16.124; 28.5.7).

SUCESIONES
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D. ROBOS y DAÑOS SUFRIDOS EN NAVES, HOTELES Y ESTABLOS

Los navieros, hoteleros y estableros eran responsables ante
sus clientes por los daños derivados del dolo o del furto de los ob-
jetos depositados en sus respectivos lugares, aunque no hubiera
habido pacto alguno. Si los responsables eran los propios nautas,
caupones o stabularius respondian a la lex Aquilia, si eran sus escla-
vos podía optar por el abandono noxal, pero si los causantes no po-
dían identificarse el pretor creó la actio in factum adversus nautas
caupones stabularius (E. P. Tít. XV, 78) que podía ser ejercitada por
la victima o sus herederos, pero que no podía dírigirse contra los he-
rederos de los nautas, hoteleros o estableros. En la obra atribuida a
Gayo, Aureoruro libri (D. 44, 7, 5, 6) Yen las Instituciones justinia-
neas (4, 5, 3) se consideran díchas obligaciones como emanadas de
un cuasidelito.



Mortis Causa

A titulo universal: heredero
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SUCESIONES

recho pretorio y con la legislación senatorial y se unificó finalmen-
te en el Derecho imperial justinianeo.

El conjunto de bienes y relaciones juridicas que configuran el
objeto de la sucesión, se denomina hereditas, si bien en el Derecho
arcaico la integraban los elementos extra patrimoniales como los
sacra, los iura sepulchrorum, etcétera, a partir del Derecho clásico
comprende bienes sólo de naturaleza patrimonial (D. 50, 16, 24).
El que la sucesión tuviera carácter universal y no particular, no
implicaba el que el difunto no pudiera disponer de partes de ella a
favor de otras personas; o el que la hereditas se dividiera entre va-
rios herederos. El patrimonio hereditario, aes, se dividía en unciae;
éstas constituían la duodécima parte del aes.

A. ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA

El Derecho posclásico y el Derecho justinianeo, crean la distin-
ción entre sucessio in iusy succesio in universum ius (C. 3, 33, 14 Y
N. 48 pr). Así, mientras que en el Derecho clásico la hereditas era
concebida no como una transmisión de derechos del difunto al he-
redero, sino como una sucesio del heredero en las relaciones inhe-
rentes al difunto, en el Derecho justinianeo la hereditas es conce-
bida como la trasnsmisión de una universitas; la cual comprende
todos los bienes y relaciones de las cuales era el titular el difunto.
Por lo tanto, en Derecho romano se reemplaza en la posición jurí-
dica del difunto. Los herederos podían ser, desde época muy anti-
gua tanto los hombres como las mujeres, quienes devenían no sólo
sujetos activos sino pasivos de los derechos inherentes al difunto,
es decir, el heredero sucedía también lo que se debe (aes alienum)
y las desventajas (incommodum), por lo que podían ser herederos
de una herencia damnosa -con más deudas que créditos-, ya
que había confusión de patrimonios que respondían entonces con
sus propios bienes (ultra vires hereditatis). Para atenuar los efectos
de la herencia damnosa el Derecho romano fue otorgando ciertos
remedios:

a) Si el heredero era heredero de sí mismo (un heres suus) no
podía rechazar la herencia, era un heredero forzoso, pero el pretor
le otorgó beneficíum abstinendi, con el cual logra, el abstenerse de
ser heredero, rechazar las acciones de los acreedores y en todo
caso que fueran éstos quienes se quedaran con la masa heredita-
ria íntegra. La repudiación de la herencia debía ser total e incondi-
cional. (1.2.14; 19; D. 28.5; C. 4.17; 6.24).

Modos derivativos
de adquirir
la propiedad

[

Adrogatio

Manus

[

A titulo particular: legatario

A titulo universal

A titulo particular
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todos sus derechos; tal acto producto de una m' . ,
luntad, recibió el nombre de testamento al alanifes~clOn de vo-
l ' cu postenorment
~ a~eg~o~ otras manifestaciones de voluntad con e . e se
dlstnbUlr cIertos objetos, condicionar ciertos efectos et

l
~bt~etode, ce era.

b) O por la posibilidad de que una o varias person tial d'f t as, sus tu-
ye:an 1un o con base en las relaciones familiares y gentilicias
eXIstentes entre ellos. Estas dos vías sucesorias 1 t tam '1 1 't' (b . , a es entanay a eg¡ lma a zntestato), existieron en el ordenamient d
1 r. h' t' . 1 o urantea ase lS anca y e Derecho clásico de una manera el'd'" . ' xc uSlva, es
eClr, sIendo IncompatIble la una con la otra' los roman

1 . . . ' os expre-
saron a IncompatIbIlidad de estos dos sistemas con 1 r.. .. e famosO
pnnClpl?: ~e~o pro parte testatus, pro parte ere potest (D. 50, 17,7).
Este pnnclplO, como otros que veremos en el curso de la mat .d . f" . enae sucesIOnes su no exc~pclOnes en el Derecho posclásico, en el
cual, encontramos otro tIP? de sucesión, la vía oficiosa, que no se
e~cluye ~on.l~ testamentana. El derecho mexicano ha abandonado
dIChopnnclplO (art. 1283 C.C.)

Transmisiones
de patrimonio

La romaní~ti~a moderna ha discutido durante mucho tiempo
ace~ca de la pnondad y primogenitura de las vías testamentarias y
ab zntestato; no contamos con datos suficientes para inclinamos
por una u otra posición, ambas defendidas por ilustres romanis-
tas, sólo podemos afirmar que, los dos sistemas eran ya reglamen-
tados por las normas decemvirales.

El Derecho heredit~o :omano tuvo su fundamento en la ley
de las XII Tablas, se rectIfico y completó posteriormente con el De-



B. SITUACIÓN JURÍDICA DEL HEREDERO

El heredero colocado en el lugar del de euius en los derechos y
obligaciones que a éste pertenecían, no siempre queda en la mis-
ma situación del que sucede, a saber:

a) Los derechos personales) tutela o la patria potestad), se ex-
tinguen.

b) Si el heredero era el propio esclavo manumitido (heres ne-
eessarii), no podía en un principio abstenerse de los efectos de la
herencia damnosa; posteriormente el pretor le otorgó el ius separa-
tionis, es decir, logró el privilegio de tener otro patrimonio para sus
adquisiciones futuras. Sin embargo en caso de quiebra, ésta se
tramitaba a nombre del esclavo.

e) Si los herederos eran extraños (heredes extranei vel volunta-
ri) podía rechazar la herencia; en caso de aceptarla, la aceptación
podía ser expresa (aditio) o tácita (gestio pro herede). La aditio es
un acto juridico que implica por un lado la capacidad de obrar, no
la tienen ni los locos ni los infantes, los impúberes sólo pueden
adir con la ~uetoritas de su tutor. Hasta Teodosio 11y Valentiniano
1lIno se podía adir por representación (C. 6, 30, 18). La aditio no
se podía hacer sujeta a término ni a condición.

En tanto el heres extraneus no aceptaba, la herencia quedaba
yacente (hereditas iaeet); para proteger a los acreedores o legata-
rios, se les concedió la facultad de pedir que se impusiera un plazo
al heredero para adir la herencia si es que el propio testador no lo
había fijado. El término más largo fue de nueve meses y fue conce-
dido por Justiniano. El silencio durante el período fijado se consi-
dera como aceptación.

Justiniano (N. 1, 2, 3) estableció a favor de todo heredero la fa-
cultad de hacer un inventario de la herencia y separarla en caso
de quiebra, quedando librado el patrimonio del heredero (benefi-
cium inventarii).

Ius adereseendi. Ya se trate de herederos legitimas o testa-
mentarios se puede presentar el caso, cuando son varios, de que
alguno de ellos no llegara a adquirir su parte (por repudiación, in-
capacidad, etcétera), esa parte no adquirida, aumentará las cuotas
de los herederos que sí lleguen a aceptar la herencia en proporción
a la parte de cada uno; este crecimiento recibe el nombre de ius
adereseendi, derecho que puede ser establecido por el testador o
por la ley.
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La institución jurídica a través de la cual se logra la sucesión
testamentaria es el testamento. El testamento romano fue en una
época el negocio más importante de la vida social y jurídica de
Roma, tanto en el campo privado como en él público. Podemos de-
finir el testamento como el acto solemne de última voluntad en el
que se instituye heredero o herederos (ver arto 1295 CC).

La institución del heredero es la razón de ser del testamento
romano (Gayo1.2, 29, 9) las demás disposiciones que de éste ema-
nen: manumisión de esclavos, legados, nombramiento de tutores,
etcétera, dependen de la aceptación del heredero, las cuales que-
darán sin eficacia en caso de que el heres faltara o rechazara la
herencia. Cabe hacer notar que este concepto de testamento no
encuentra equivalente en el Derecho moderno, en el cual el testa-
mento es una pura y simple disposición patrimonial y no requiere
forzosamente la institución del heredero. Art. 1378 C.C. (1.2.12;
D.28.1).

2. LASUCESIÓNTESTAMENTARIA

c. MEDIDAS PROCESALES DEL HEREDERO

Para reclamar sus derechos, el heredero goza según el caso de
las siguientes medidas procesales:

a) La aetio reivindicatio cuando trata de obtener la propiedad de
los bienes sobre los que el difunto hubiera tenido la propiedad
quiritaria.

b) La aetio publieiana, para reclamar los objetos de los cuales
tuviera la propiedad bonitaria.

e) La aetio confesoria y la aetio negatoria para tutelar servi-
dumbres.

d) La aetio petitio hereditatis para reclamar la herencia en total
si se trataba de heres.

e) El interdietum quorum bonorum, para reclamar la bonorum
posessio.

b) Algunos de los derechos reales (uso, usufructo, habitación),
se extinguen con la muerte del titular.

e) Diversas relaciones contractuales (sociedad, mandato) se
extinguen.

d) Algunas de las acciones procesales (vindietam spirans) se
extinguen.

e) Se extinguen por confusión, los créditos o derechos que el
heredero y el de euius tuvieran recíprocamente.

SUCESIONES
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B. FORMAS DEL TESTAMENTO ROMANO

Las formas más antiguas de testamentos romanos que se co-

A. TESTAMENTI FACTI ACTIVA Y PASIVA

La capacidad para hacer testamento y para ser denomin d
heredero testamentario se denomina testamentifactio· activa 1 ~ ~
testador, pasiva la del heres (ver arts. 1334 y 1335 éC). a e

a) Testamenti factio activa. Carecen de la testamenti factio acti-
va los locos, los impúberes, los sordos y los mudos (en el Dere h
1_. ) 1 c o

c as~~o, os escl~vos, los extranjeros. Los capiti deminutio, los.fi/ii
famllzas, las mUJeres, los pródigos y los cautivos. En el Derecho
justinianeo son incapaces de testar también los reos y los apósta-
tas (ver arto 1306 CC).

La testamentifactio activa debía tenerse en el momento de ha-
cer el testamento y en el momento de su apertura (ver arto 1305
CC).
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nocen según Gayo (l. 2, 101) son el testamentum calatis comitis y
el testamentum in procinctu. -

a) Testamentum calatis comitis. Se celebraba dos veces al an.o
(el 24 de marzo y el 24 de mayo), tenía lu~a: ante el pueblo reUnI-
do en comicios curiados. Debido a la publiCIdad de este testamen-
to, a la posibilidad dua! de su realización y a la decadencia de esos
comicios, el testamentuo calatis comitis cayó en desuso.

b) El testumentumin procinetu. Se hacía ante el ejército antes
de salir a batalla.

e) Testamentum per aes et libram o mancipatorio. Gayo (1. 2,
102), se refiere a una tercera forma de testamento que tuvo un de-
sarrollo singular. Quien sentía que la muerte se aproximaba y no
había hecho testamento acudía a un amigo a quien le vendía ficti-
ciamente sus bienes, rogándole que dispusiera de ellos como él le
dictaba. El adquirente (familiae emptorj adquiria los bienes en pro-
piedad a través de la mancipatio; de esta práctica se desarrolló el
testumentum per aes et libram, o mancipatorio, que se hacía ante
los cinco testigos, el libripens y probablemente se escribía sobre
tablas de madera cubierta de cera. Si bien este testamento podía
hacerse en cualquier oportunidad, no dejó de tener el defecto de la
publicidad y por ser un acto bilateral, podía ser revocable. A pesar
de estos inconvenientes dicho testamento se usó largo tiempo.

Poco a poco se introdujeron nuevas prácticas en la realización
de este testamento, algunas por el propio ius eivile: el familiae
emptor no devenía propietario de los bienes sin sólo depositario o
mandatario, los testigos aunque invitados a leer las tabulae no las
leían, etcétera; pero fue el pretor (E.P.Tít. XXV,152), quien al acor-
dar la bonorum posessio a las personas indicadas como herederas
en cualquier material formado por siete testigos, si el difunto tenía
la testamentifactio activa, independientemente de que tal escritu-
ra se hubiera dado en una maneipatio, quien creó una nueva for-
ma testamentaria.

d) La bonorum possessio secundum tabulas. Llamada por los
romanistas modernos testamento pretorio, podía ser invalidado
por el ius civile si los herederos legítimos reclamaban. Un rescripto
de Antonino Pío concedió a los bonorum possessores la exceptio
doli mali (Gayo 1. 12, 120; 147 a 149) para que rechazaran las pre-
tensiones de los herederos del ius eivile.

e) Testamentu tripartitum. En el periodo grecorromano el testa-
mento per aes et libram por desuso o abolición había desaparecido
(C.th. 4.4), los emperadores Teodosio IIy Valentiniano III (año 439)
introdujeron una nueva forma de testar: el testamento tripartitum,
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Las excepciones a los casos expuestos son los siguientes:
i) El filius familias podía testar respecto a su peculium castren-

se, posteriormente se amplió al peculium cuasi castrense Justinia-
no (N. 118), al equiparar la condición del filii familias a la de los
pater familias les da la posibilidad de hacer testamento válido.

ii) Los latinos podían testar, siempre que no fueran latinus
iunianus (G. 1.1, 23).

iii) Los esclavos públicus populi romani podían disponer la mi-
tad de su patrimonio.

iv) El testamento hecho por el captivus que moria en prisión
era válido. La Lex Comelia introdujo la ficción de que había muerto
en el último momento de ser libre.

v) Las mujeres que tenían el ius liberorum tenían plena capaci-
dad de testar. (Ver tutela de las mujeres).

b) Testamentifactio pasiva. Carecían de la testamentifactio pa-
siva: los peregrinos, los latini iuniani, los junianos, los dedicios,
las personas inciertas, las mujeres (hasta el Derecho justinianeo), las
personas morales o jurídicas (hasta Constantino), los herejes y
apóstatas (a partir de Justiniano) (ver arto 1313 CC).

La capacidad de suceder debía tenerse en el momento de hacer
el testamento, en el momento de ofrecerse la sucesión al heredero
(delatio) y en el momento que aceptara (aditio). (1.2.12; D. 28.1).



que deriva de tres fuentes y consta de tres partes: del Derecho civil
antiguo, del Derecho pretorio y de las constituciones imperiales y
en el cual además del texto, debe contener la declaración expresa
de siete testigos (subseriptio) y los sellos de los mismos en la Parte
exterior del escrito (obsignatio) los requisitos de este contrato son
la unitas aetum y la presencia de los siete testigos.

j) Testamentum apud acta. En el Derecho posclásico encontra-
mos también el testamento oral o nuncupativo, que requiere sola-
mente que el testador manifieste ante testigos su voluntad: el tes-
tamento apud acta üudicial o municipal).

g} Testamentum prineipe oblatum (C. 6, 23, 19). Presentado
ante el principe. La función que desempeñan la autoridad o el em-
perador era igual a la que tenian los testigos en el Derecho clásico.

h} Testamentos extraordinarios. En el Derecho justinianeo ade-
más del testamento tripartito y de las dos formas de testamento
público señaladas, se permite testar sin formalidad a personas
que se encuentran en condiciones especiales; la doctrina ha dado
en llamar a esos testamentos extraordinari y son:

i) El testamento del ciego. El cual puede manifestar su volun-
tad ante siete testigos y un notario (tabularius) o frente a ocho
testigos.

ii) El testamento celebrado en el campo. Para el cual eran sufi-
ciente cinco testigos.

iii) El testamento hecho en época de peste. El que era válido
aún cuando la presencia de los testigos no fuera simultánea.

iv) El testamento del padre a favor de los hijos. Que podía ser
verbal, siempre que lo atestiguaran dos personas, o escrito y en
este caso sólo requeria que el testador de puño y letra escribiera el
nombre de los herederos y la fecha (N. 107, 1).

v) El testamento a favor de la Iglesia o de las piae causa. Que
era válido cualquiera que fuera la forma en que se redactara (C. 1,
2,25; 26).

vi) Testamentum militis. Mención especial merece el testamen-
tum militis, que en su evolución nos muestra un régimen especial a
los otros testamentos; excepciones y privilegios que lentamente se
fueron implantando en los testamentos ordinarios y que marcan
un preludio al espíritu de la sucesión testamentaria (ver arto 1579
CC). Esporádicamente desde César, y sucesivamente a partir de
Tito, Domiciano, Nerva y con carácter definitivo desde Trajano se
permitió a los soldados hacer testamento en la forma que quisie-
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.. .o 10 tenían los militares en servicio y
ran (D. 29, 1, 1). Este pnvilegt . O 37' C. 3).
su eficacia duraba un afto. (1.2.11, . ,

b d más privilegios en cuantoEl testamento militar otorga a a e ,
al contenido entre ellos, los siguientes:

i) El filiu~ familias militar. puede testar válidamente. resp.ecto ~
l· astrense (aunque carezca de la testamentlfaetlO aeti-su peeu lum e

va según el ius eivile). . . t
ii) El militar puede testar a favor de los pe:egn~os, l~tmos, e -

cétera (personas que carecen de la testamentl faetlO p~slva).
iii) El militar puede disponer en su testamento de solo ?arte .d.e

sus bienes y dejar que el resto pase a sus herederos por V1a1~glt1-
rompiendo así con el principio nemo pro parte testa~, etc:ter~.

ma,iv) El militar puede testar bajo condición resolutona o a term1-
o en contra de la regla: semel heres semper heres.

n , v) El militar no está obligado a instituir formalmente,al he~edero.
vi) Los legados dispuestos en el testa~:nto no estan sUjetos a

las reducciones que marcaba la Lex Faleldla. . . . .
En el Derecho justinianeo, el testamentum mllltlS no t1e~e.ya

ese carácter excepcional, en parte porque algunos de los pnvlle-
'os señalados ya eran comunes a todos los testamentos y en ~a~-

~ porque las condiciones del Estado y de la mi1ici~:om~a-hele,m-
ca así lo requerian. Por 10 demás el testamento m1htar.solo p~~lan
hacerlo los militares mientras se encontraban en ope.r~~lOnesbélicas
(in expeditionibus oeeupati), no en servicio de guarmclOn. (C. 21.17)
(ver arto 1579 CC).

C. CONTENIDO DEL TESTAMENTO

La institución de uno o más herederos es la parte fundamental
e imprescindible del testamento r~m~o, ~o a~í en e~testamento
del Derecho positivo mexicano. Sl se mstltuyo un s~lo he~edero
(he res ex asse) adquiere toda la hereditas, per? S.l el d1f~nto
nombró varios herederos se podían presentar las slgUlentes sltua-
ciones:

a} Que no se les hubiere designa?o la ~a~~ correspond~ente a
cada uno; en cuyo caso, el patrimomo se d1V1d1aen partes 19uales
(eoneursupartesfuint) (ver arto 1381 CC).

b} Que se les hubiere designado las parte~, en consecuencia
cada uno adquiere el patrimonio en la med1da deseada por el
difunto.

e}Que se hubiere designado una parte a algunos herederos y a
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otros no. Si hay residuo~ además de la Parte asignada, se distribu-
ye entre los herederos szne parte. Si no había residuo no se consi-
deraba que se quisiera dejar al heredero instituido si~ parte, por 10
que los jurisconsultos romanos distribuían en veinticuatro onzas
(duponduim) o en treinta y seis onzas (triponduim) y asignaban el
residuo a los herederos instituidos sine parte.

D. MODALIDADES A LAS QUE PUEDE ESTAR SUJETA LA INSTITUCIÓN DEL
HEREDERO

La institución del heredero podía estar sujeta a ciertas modali-
dades a saber:

a) Condición suspensiva. En este caso no hay delación de la
herencia hasta que se haya verificado la condición. Si el instituido
muere antes de que se cumpla la condición, la delación no tiene
efecto. El Derecho pretorio concedió la bonorum possessio provi-
sional durante el estado de pendente conditione, siempre y cuando
diese una caución y prometiese restituir la herencia si no se reali-
zaba la condición; si muriese antes de que se cumpliera o al cum-
plirse no tuviera la testamenti factio pasiva. Tal caución recibió el
nombre de quien la sugirió, cautio Muciana (D. 35, 1, 7 pr.).

Las condiciones imposibles no afectan la validez del testamen-
to, pero si se tienen por no puestas.

La institución del heredero sujeta a término suspensivo o reso-
lutorio no era. admisible en Derecho romano (excepto en el testa-
mentum militis).

b) Modo. El heredero puede adir la herencia, pero debe ejecu-
tar el encargo; de no hacerlo puede ser obligado por el tercero a
cuyo favor haya sido impuesto el gravamen, por los coherederos o
por los substituidos; faltando estos, el gravamen, en el Derecho
clásico no tenía eficacia juridica, pues los sucesores ab intestato
no podían coaccionar. Justiniano permitió la intervención judicial
(D. 33, 1, 7).

E. SUSTITUCIONES EN EL TESTAMENTO

El testador puede en el testamento, después de haber institui-
do heredero, instituir subordinadamente a otro u otros para el caso
de que el primero no adquiera la hereditas; esta sustitución recibe
el nombre de vulgar (C. 6, 26, 28) (ver arto 1472 CC). Existía tam-
bién la sustitución pupilar que se presentaba cuando el pater fami-
lias nombraba heredero al propio filius familias impúbero, para el
caso de que éste muriera antes de haber llegado a la pubertad; si
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bertad la sustitución pupilar
por lo contrario el hijo llegaba a lafi~u familias ya podria designar
perdía eficacia, pues entonces el us

su propio heredero.. ti"tu '0' n cuasipupilar o ejemplar,J tini· . tr dUJo la sus CI
us ano m o b de un descendiente enfer-que es la designación hecha en nom re .

O mental sin intervalos de lucidez. para el caso de que este mue-ro ,
ra en estado de locura. ... .

El testamento además de la mstltuclOn del heredero, puede
contener manumisiones de esclavos, nominación de tutores, lega-
dos y fideicomisos.

F. LEGADOS

El legado es la disposición hecha por el test~dor en un te~ta-
mento o codicilo adjunto a aquél, en el cual se aSIgna a.dete~ma-
da persona cierta cantidad del patrimonio, sin confenrle el titulo
de heredero (D. 30, 116, pr.). El origen de los legados se remonta
según Gayo (1.2, 224) a las XII Tablas. .. .

Mientras que el heredero sucedía a tItulo umversal ellegatano
recibía la liberalidad a título particular (ver arts. 1284, 128~ CC).

Si bien en el Derecho prec1ásico el objeto del legado debla fo:-
mar parte del patrimonio de la hereditas, a.partir del Derecho c1a-
sico se permitió constituir legados sobre bIenes del heredero o de
un tercero.

En la institución del legado encontramos por 10 menos tres
personas: el difunto, o sea el causante, el gravad~ con elleg~do o
sea el que debe cumplirlo y el beneficiario, es deCIrellegatano. El
causante debía tener la testamenti factio activa en el momento de
la celebración del testamento y en la de su muerte (ver arto 1391

CC). . .. al
El legatario debía gozar de la testamentifactw paswa 19u que

el heredero. Si todos los herederos eran gravados con un legad~,
cada uno debía satisfacerlo proporcionalmente a su cuota heredI-
taria. Si por 10contrario el legado se imponía. nominalmente a al-
gunos, la carga se divide entre ellos en partes Iguales (D. 30, 21).

a) Formas de legados. Los juristas romanos distinguen cuatro
formas de legados que son:

i) Legatum per vindicationem. A través de este legado que ~e ca-
racterizaba por la fórmula do lego (Gayo 1. 2, 193) ellega:ano ad-
quiría directamente, en el moment~ ~ue .el heredero cumpha con la
aditio hereditatis, la propiedad qUintana u otros. dere~hos reales
de las cosas legadas y gozaba de la acción revindlcatona para ob-
tener las cosas de manos de quien fuera poseedor.



Para que este legado fuera válido era menester que el testador
tuviera la propiedad quintana de las cosas legadas tanto en el mo-
mento de hacer el testamento, como en el momento de abrirse la
sucesión; este último requisito se obviaba si los bienes eran
genéricos.

ii) Legatum per damnationem. La fórmula de este legado nos la
reporta Gayo (1.2, 201) mi heredero está obligado a dar y allegata-
rio él; (heres meus damnas esto dare) a través del cual, surgía una
obligación a cargo del heredero a favor del legatario; principalmen-
te una obligación de dare, pero podía ser también de facere. El le-
gatario goza de la aetio ex testamento para hacer valer el crédito
surgido, es pues una acción personal.

El legado per damnationem podía referirse a cosas que no fue-
ran propiedad del testador, en cuyo caso el heredero estaba obliga-
do a adquiridas o a entregarle el valor correspondiente. Este legado
se refiere a cosas de las cuales el testador, sólo tuviera la propie-
dad bonitana.

iii) Legatum sinendi modo. La fórmula típica de este legado la
da Gayo (1.2, 209) mi heredero está obligado a que el legatario tome
lo siguiente (heres, meus damnas esto tinere). Este legado creaba
una relación obligatoria entre el heredero y el legatario a través de
la cual, el primero tenía que cumplir con una conducta pasiva; a
saber, permitir que el legatario se apropiara de la cosa legada;
como consecuencia, éste no adquiria la propiedad por la usucapio
era menester la possesio. Las obligaciones existentes entre herede-
ro y legatario se tuteaban por una aetio ineerti, de carácter, claro.
está, personal.

Objetos del legado sinendi modo podían ser sólo las cosas que
fueran propiedad del testador en el momento de su muerte, o co-
sas pertenecientes al heredero, pero no a terceros. En caso de que
hubiere duda sobre la propiedad de las cosas, el legado se conside-
raba como si se hubiere formulado per damnationem, según dispu-
so el senadoconsulto Neroniano.

iv) Legatum per praeceptionem. A través de este legado el testa-
dor utilizando la fórmula: Stiehum praecipito ... (Gayo 1.2, 216 Sti-
ehum debe tomar, antes de la división de la herencia entre los
coherederos, el siguiente objeto ...) atribuía la propiedad de una
cosa a uno de los herederos. Podían ser objeto de este legado cosas
de las cuales el testador sólo tuviera la propiedad bonitaria. El De-
recho del legatario estaba tutelado por la actio reivindicatoria, si
procedía, o por otra acción real según el caso.

El momento de equiparación entre los diferentes tipos de lega-
dos iniciado por Neroniano (en el año 57) continúa con los empera-

dores posclásicos. Constanzo en el año de ~39 declara que no son
esarios en los legados los verba solemma (C. 6, 37, 21), Teodo-

nec 1 . (N. permite usar en la redacción de los mismos la engua gnega .
~~. 16 8) Yfinalmente Justiniano unificó todos los tipos de lega-
dos (C.'6, 43, 1 e 1.2, 20, 2; 3); dejando la distinción de los efectos
reales o personales que de los mismos emanaron con las diferen-
tes acciones para tutelarlos; añadiendo una actio hypotecaria res-
pecto de los bienes que tuviera el heredero en el momento de abrir
la herencia.

En una constitución posterior (C. 6, 43, 2) Justiniano unifica
el régimen de los legados con el de los fideicomisos, equiparando
así ambas figuras.

b) Adquisición de los legados. La eficacia del legado, como las
de las otras disposiciones del testamento, estaba subordinada,
como ya hemos resaltado, a la existencia y eficacia de la institu-
ción del heredero; por corolario, la aditio hereditatis era necesaria
para que el legatario adquiriera el legado. Acerca de la adquisición
de los legados los juristas romanos distinguían dos momentos:

i) Dies eedens. En el caso de un legado puro y simple este tér-
mino coincide con la muerte del testador; en los legados sujetos a
condición suspensiva, en el momento en que ésta se cumpla pero
los efectos de la adquisición son retroactivos al momento de la adi-
tia hereditatis (D. 36.2; C. 6.53).

ii) Dies venies. A partir del dies cedens, el legatario recibe una
expectativa de derecho que es transmisible a sus herederos, en
caso de que él muriera antes de haber recibido el legado y que po-
dia hacer efectiva tan luego el heredero hiciera la aditio; en este
momento, el legatario deviene titular del derecho real o del derecho
personal según el tipo del legado que se trate. Dicho momento se
denominaba dies veniens (D. 36, 2, 7, 1).

e) Objeto de los legados. Según el objeto de los legados la doc-
trina romanística, basándose en las fuentes, ha distinguido los le-
gados en las siguientes denominaciones:

i) Legatum generis. Es el legado de una cierta cantidad de bie-
nes fungibles o de una cosa ilegible perteneciente a un género o
categoria (D. 33, 6).

ii) Legatum alternativo. Es el que tiene por objeto la elección
entre dos cosas (D. 33, 5).

iii) Legatum optionis. Es el legado en el cual el testador, atribu-
ye al legatario, solemne y expresamente, el derecho de escoger en-
tre cosas (genéricas o específicas) indicadas por el testador (0.33,5).

iv) Legatum dietionis. Es aquel en el cual el testador confiere al
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heredero el derecho personal de seleccionar entre varias cosas,
aquella que debe dar al legatario (D. 33, 6).

v) Legatum nominis. Es el legado a través del cual se le confiere
al legatario el derecho de exigir al deudor el crédito debido al testa-
dar (D. 33, 9).

vi) Legatum debiti. Es el legado con el cual el testador, siendo
deudor un tercero, dispone por damnationem, que el propio here-
dero pague al acreedor. Si la deuda no existía, el legado era nulo
(D. 34,3).

vii) Legatum dotis. Es el legado a través del cual el marido dis-
pone la asignación de los bienes dotales, a su muerte, a favor de
su mujer (D. 33, 4).

viii)Legatum liberationis. El objeto de este legado consiste en la
extinción de una deuda que el legatario tenía frente al testador
(D. 34,3).

ix) Legatum partinionis. Es el legado que tiene como objeto una
fracción de la hereditas (D. 33, 8).

d) Límites legales a los legados. Si bien la herencia, en su ori-
gen, no tenía un carácter patrimonial, ya que lo que interesaba era
la continuidad de la personalidad del difunto, los herederos en
muchas ocasiones no recibían más que cargas, debido a deudas,
exceso de manumisiones y legados, etcétera; el concepto de ella se
fue transformando al mercantilizarse Roma y los romanos. Conse-
cuentemente el rechazo de herencia damnosas "caía" el testamen-
to por la carencia de herederos y con el "caían" todas las disposi-
ciones ahí incluidas.

Para subsanar los choques entre herederos y legatarios encon-
tramos una legislación muy singular que trato de limitar los efec-
tos de los legados (Gayo 1.2, 224 Ysgts.), entre las que se encuen-
tran las siguientes leyes:

i) Lex Furia Testamentaria. Esta ley publicada entre el año 204
y el 169 a.C. dispuso que ningún legado podía excede: de mil.a~es.
Gayo mismo hace referencia a que dicha ley no logro su obJetlvo,
debido a que se repartieron los patrimonios en muchos legados de
mil ases cada uno.

ii) Lex Voconia. Esta ley del año 169 a.C. dispuso que ningún
legado podía exceder de la cantidad que recibiera el heredero.
Como la anterior, esta ley también vio frustrados sus desiderata, de-
bido a que el testador podía repartir su patrimonio en múltiples
pequeños legados, para dejar de todas formas muy poco al
heredero.

iii) Lex Falcidia. El objetivo del legislador: se logró finalmente

en el año 40 a.C., con esta ley, cuya parte del.texto se conser;a en
(D. 35, 2, 1 pr.), al prohibir al testador repartu: ~n legados mas del
75% del monto de la herencia. El heredero ~e~lblapor lo menos, la

arta parte del patrimonio, la quartafalcidza. (1.2.22; C. 6.50).
cu iv) Senadoconsulto Pegaciano: Exentos de la prohibició~ seña-
lada estaba el fideicomiso a traves del cual el heredero podla bur-
lar l~s disposiciones de la lex Falcidia y repartir su patrimonio con
menoscabo del he res.

Para remediar esta situación, en tiempos de Vespaciano, se ex-
pide al senadoconsulto Pegasiano, que extiende la prohibición de
dicha ley a los fideicomisos.
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G. FIDEICOMISO

Con el nombre de fideicommissium los romanos indicaban la
declaración de voluntad exenta de formas hechas por el testador
(fideicomitente), en virtud de la cual se encargaba a otra (fiducia-
rio), la ejecución de determinados actos que debían realizarse a la
muerte del primero en provecho de una tercera persona (fideicomi-
sario).

Este tipo de encargos, basados en su origen en la fides y que
estaban sujetos a un régimen menos estricto que los legata, po-
dian hacerse aún fuera del testamento, en cualquier tipo de codici-
10, de palabra, etcétera. Bajo Augusto estuvieron bajo la jurisdic-
ción de los cónsules y se podía exigir su cumplimiento en eognitio
extraordinem. El emperador Claudio creó pretores especiales para
que se dedicaran a las cuestiones fideicomisarias.

A través del fideicomiso se podían lograr las siguientes ventajas:
i) El testador podía imponer al heredero la restitución a un ter-

cero de toda la herencia (fideicomiso universal) o parte de ella, es
decir que permitía disponer temporalmente del patrimonio heredi-
tario; rompe el principio de: semel heres, semper heres y el de per-
petuidad de la propiedad. Reglamentaron esa cesión el senadoeon-
sulto Trebeliano (años 56 a 57) que concedió al fideicomisario
universal como heredero y el senadoeonsulto Pegasiano que dio al
fiduciario derecho a una cuarta parte de la herencia frente a cual-
quier fideicomisario.

ii) Evitaba las prohibiciones de la lex Falcidia (hasta que se ex-
pidió al senadoeonsulto Pegasiano).

iii) Permitía designar por anticipado al fideicomisario del fidei-
comisario (substitución fideicomisario).

iv) Podía beneficiarse a personas que no tuvieran la testamenti
faetio pasiva (en la época de Justiniano).
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3. LASUCESIÓNAB INTESTATO
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de sexo, pero a partir del grado ulterior (tías, sobrinos) 1ajurispru-
dencia excluyó al sexo femenino.

e)Gentiles. Afalta de agnado s o en caso de que no pueda reali-
zarse la aditio, eran llamados a recibir la herencia los gentiles, es
decir, personas de la misma gens.

La ley de las XIITablas observa a los libertos que si bien pue-
den tener sui carecen de agnados (ya que no tienen familia civil);
en caso de morir intestados los hereda al patrono o los agnados
más próximos de éste.

El pretor viendo que el sistema establecido por el ordenamien-
to decemviral no correspondía a las necesidades económicas impe-
rantes ni a la conciencia de los romanos y no pudiendo otorgar el
título de heredero (sólo las fuentes del ius civile: leges, senatuscon-
sulta y más tarde constituciones imperiales podían crear heres),
otorgó la posesión (los bienes del difunto y una defens~ judicial
(acciones ficticias) yel interdicto quorum bonorum a ciertas perso-
nas (bonorum possessore que con el tiempo (usucapio) devendrian
titulares de los derechos reales de los derechos difunto (GayoI. 3, 80).
Estas personas fueron:

a) Los liberi. Comprende esta categoría a los heredes sui (aun-
que fueran póstumos; más los hijos emancipados del difunto y los
hijos de éstos). Si bien al incluir al emancipado se corrige una in-
justicia, se comete otra, ya que los no emancipados no habían te-
nido oportunidad de hacer su propio patrimonio; por lo cual el
pretor (E. P. XXV, 156) impuso a los emancipados que solicitaran
la bonorum possessio, aportar para el cómputo de la masa heredi-
taria, el valor activo de su propio patrimonio; esta aportación se
conoce con el nombre de collatio.

b) Los legitimi. Formaban esta clase, todos aquellos que según
el ius civile eran herederos intestados; pero como los heres sui los
absorbía la categoría de los legitimi (E. P. XXV,157),abarca los otros
agnados.

e)Los cognados. Este grupo abarca a los parientes por cogna-
cion más próximos. Su inclusión significa un avance muy impor-
tante; la madre sine manu tiene ya una posibilidad, aunque remo-
ta, de recibir la herencia ab intestato de su hijo.

d) Unde vir et uxor. El cónyuge viudo, ofrece al pretor (E. P.
XXV161) la bonorumpossessio sine tabulis, si en el momento de la
muerte existía entre ellos un iustum matrimonium.

El Derecho imperial corrigíó la diferencia máxima del Derecho
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La sucesión intestada o legítima sólo tiene lugar cuando falta
el testamento o cuando habiéndolo no puede haber lugar a la vía
testamentaria. La sucesión legítima se desenvolvió como una reac'"
ción al derecho absoluto de testar el pater familias, a través de
varias reformas, unas de carácter formal y otras substanciales.
Durante la ley de las XII tablas se reconoce el derecho de ser here-
deros ab intestado a las siguientes personas: (ver arts. 1599, 1600
CC).

b) Agnados. Estos heredan cuando el que muere ab intestado
no deja heredes sui (y así ocurre siempre con las mujeres, que no
pueden tener potestad sobre nadie); hereda en tales circunstan-
cias el adgnatus proximus, que es el hermano o hermana (segundo
grado); si no hay hermanos, heredan los que estén en el tercer gra-
do y así sucesivamente. Entre los hermanos no se hace diferencia

a) Heredes sui. Es decir, todos los que se hallaban (por naci-
miento, adoptio o conventio in manum) bajo la potestad directa del
de cuius. Entre ellos la herencia se reparte por igual (in capita) sin
distinción de sexos. Estos heredes sui no pueden ser preferidos y
su desheredación debe hacerse nominalmente (nominatem); cate-
goría especial entre éstos sui la constituyeron los postumi sui, o
sea todos los que por nacimiento, adopción, arrogación o conventio
in manu, adquirían la calidad de sui después de la confección del
testamento; su aparición deja sin valor al testamento (ruptum). La
lex ¡unia Vellaca (del año 28) entre otras leyes y la labor jurispru-
dencial hicieron posible evitar la ruptura del testamento recono-
ciendo la institución o desheredación de los póstumos (ver 1602
CC). (1.2.19).
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H. CODICILIO (CODICILLI)

Docu~ento escri~o conteniendo disposiciones del testador que
eran efectivas despues de su muerte (mortis causa) en el cual no se
podía instituir heredero. Designación ésta que sólo podía hacerse
en el testamento. Los codicilos debían realizarse por el de cuius
ante cinco testigos. El reconocimiento de los codicilli está conecta-
do de alguna manera con la institución de los fideicommisa bajo
Augusto (1.2, 25 D. 29.7 C. 6.36).

Justiniano equiparó finalmente el fideicomiso particular con el
legado. (D. 30; 31; 32; 37.5; 1. 2.20; C. 6.37, 6.43).



4. LASUCESIÓNOFICIOSA

Aparece esta vía sucesoria, como una limitación efectiva a la
libertad de testar y como una medida para asegurar la continui-
dad económica de la familia impidiendo que los bienes del pater a
su muerte pasen a manos de extraños. Tanto el Derecho civil como
el pretorio defendían los derechos hereditarios de los hijos preteri-
dos en el testamento, fijando reglas de cómo debía hacerse la pre-
terición: nominativamente la de los filii familias, colectivamente la
de los filiae familias, etcétera, pero no impedían la desheredación
injustificada de los mismos. La primera reacción protectora de esos
desheredados se formuló procesalmente ante el tribunal de los
eentumviri, a fines de la república entablando el recurso de la
querella inofficiosi testamenti, alegando que el testamento era in-
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SUCESIONES

justo en cuanto era contrario al officium pieta~ ~ que ell!ater ~
disponer de los bienes no estaba en su cabal JUiCiO(color znsame)
por 10 que los hijos (incluso los póstumos) pedían se declarara el
testamento inoficioso (D. 5, 2, 5).

Debido al principio nemo pro parte testatus pro parte intestatus
deeedere pos test no era posible que los herederos testamentarios
concurrieran con los herederos ab intestato, por 10 cual los een-
tumviri, no tenían más remedio que anular el testamento y entraba
por consecuencia la vía legitima.

Se fue sentando así la práctica que los hijos y parientes más
cercanos debían recibir, si no había causa para desheredarlos,
una porción de bienes que a semejanza de la lex Falcidia, se fijó en
la cuarta parte de 10que les corresponderia ab intestato (portío le-
gitima). Posteriormente dicha querella se tramitó a través de la ex-
traordinaria eognitio; prescribía a los cinco años y no era transmi-
sible a los herederos. Constancio y Juliano introdujeron la aetio ad
supplendlam legitiman por medio de la cual se completaba la portio
legitima reduciendo ventajas previstas en el testamento a otras
personas, sin que se anulara todo el testamento. Justiniano en la
Novela 115, establece que a través de la aetio ad supplendam legiti-
mam, se reduzcan las cuotas de todos los herederos, hasta llegar a
la portío legitima del actor y que los herederos, manumisiones, fi-
deicomisos y demás disposiciones del testamento quedarán en pie.
(Inst. 2.18; D. 5.2; C. 3, 28).

PANORAMA DEL DERECHO ROMANO216

p:~torio, O sea la desfavorable situ~ción en que se encontraban los
hiJos ~esp;cto ~ la mad.re casada sme manu y viceversa. El senado-
eonsu to ertulzano, baJo Adriano, excluyó a la madre de entre los
cognados y colocó en uno de los primeros lugares de los legitimi (1
3, 3" 2) sie~pre que tuvie.ra el ,ius liberorum. El senadoconsult~
Orfitwno, .baJoMarco Aureh~,.atnbuye a los hijos, alieni o sui iuris
la herenc~a de la madre legitima o natural, anteponiéndolos a los
consangumeos ya los agnados de la difunta.

Emperadores subsecuentes fueron introduciendo reformas to-
das tendientes a dar mayor importancia a la parentela consanguí-
nea, a darle el mismo rango a la parentela paterna y a la materna
ya disipar toda diferencia entre losfilüfamiliasy los emancipados:

La sucesión legitima cristaliza, gracias a las reformas legislati-
vas de Justiniano que, al fundir la hereditas y la bonorum posse-
ssi~, al reconocer la capacidad patrimonial de los hijos, al aceptar
el sistema de parentesco agnaticio-cognaticio y al eliminar la dife-
rencia de sexos: establece un sistema unitario y completo de la su-
cesión ab intestato (N. 118 Y 127) en el siguiente orden: (ver arts.
1602-1604 CC).

a) Los descendientes (emancipados o no). Se reparten por es-
tirpes, es decir, con derecho de representación.

b) Los ascendientes y los hermanos o hermanas.
e) Medios hermanos, uterinos o consanguíneos.
d) Los otros colaterales. Dentro de este orden no cabe la

representación.
e) El viudo o la viuda.
f} Si no se encontraba ningún heredero legitimo, la herencia va-

cante iba al fisco, legión o iglesia según la calidad del difunto.
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TABLACRONOLóGICA DE LEYES
Y ACONTECIMIENTOSDE ROMA

1Periodo Arcaico (754 a.C.? - 367 a.C.?)

754 a.C.? Fundación de Roma. Teoria del rey de la "tradición":
Rómulo, Numa, etcétera.
Expansión de los Etruscos en Lazio.

VII seco a.C.? Expansión de los Etruscos en el campo y en Italia
septentrional. Reyes etruscos:

VI seco a.C.? Turquino Prisco, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio.
Pretensión de expulsión del rey y fundación de la re-

510 a.C.? pública. Fin de la dominación etrusca en Roma.
Establece que el ciudadano romano sentenciado con
pena capital podía apelar ante el pueblo.

509 a.C. Estallido de la "revolución" de la plebe. Primera sece-
sión (Monte Sacro).
Creación del tribuni plebis y de los concilia plebis tri-
buta, de los aediles y de los jueces decemviri (median-
te leges sacratae)

494 a.C.? Alianza romano-latina labor de Spurio Casio.

493 a.C. Primera victoria naval de los Griegos sobre los Etrus-
coso Batalla de Cuma.
Segunda secesión de la plebe (Monte Aventino). El
número de los tribunos aumenta por tanto de dos a
cuatro.

486 a.C.? Los decemviri legibus scribundis redactan las XII
Tablas (?).

474 a.C.? Leges Valeriae-Horatiae (?). Lex Valeria de provoca-
tione (?).
Admisión de la plebe al tribunatus militum consolari
potestae.

471 a.C.? Plebiscitum Canuleium.
Creación de la censura, magistratura patricia.
Victoria de los Romanos en Veio, que es destruida
la dictadura de M. Furio Camillo.

451-450 a.C.? Avanzada celtica contra Roma y derrota de los
Romanos en el rio Allia. Incendio de Roma obra
de los Galos.

449 a.C.? Lex Leginia de Consulatu. Hace accesible sólo a los
patricios el consulado. Roma es incendiada por los
galos.
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6. ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS

Año Vol. Año Vol. Año Vol. Año VoL
1895 29 1920 54 1948 79 1993 110
1896 30 1921 55 1950 80 1994 111
1897 31 1922 56 1951 81 1995 112
1898 32 1924 57 1952 82 1996 113
1899 33 1925 58 1952 83 1998 115
1900 34 1926 59 1953 83 1999 116
1901 35 1927 60 1954 84 2000 117
1902 36 1928 61 1956 86
1903 37 1930 63 1957 87
1904 38 1931 64 1958 88

222

CICERÓN,Marco Tulio, Tratado de la republica; tratado de las leyes; catili-
narias; versión castellana de Francisco Navarro y Calvo y Juan Bau-
tista Calvo, México, Porrúa, 2004.

Código Teodosiano, Instituto de derecho Romano, Universidad Católica de
Córdoba, 1964.

GAIUS,Institutas, Trad. por Alfredo di Pietro,. Buenos Aires, Abeledo-Pe-
rrot, 1997.

GELIO,Aulio, Noches Aticas, México, Porrúa, 1999.
LIVIO,Tito, Ab Urbe condita, Madrid, Gredos, 1952.



TABLACRONOLóGICADE LEYES
Y ACONTECIMIENTOSDE ROMA

448-368 a.C.? Hace a Leges Liciniae-Sextiae. El primer cónsul plebe-
yo: L. Sistio (?). Institución del praetor urbanus y del
aediles curules, cargo exclusivamente patricio. Abas-

445 a.C.? tecimiento de la tasa de la usurae.
443 a.C.?
396 a.C.?

390 a.C.?

367 a.C.?

II Periodo Preclásico (367 a.C.? - 27 a.C.?)

366 a.C. Abastecimiento de la tasa de la usurae. El pretor
puede ser plebeyo.
El dictador puede ser plebeyo.

356 a.C. El primer cónsul plebeyo C. Marcio Rutilio.
351 a.C.? Acuñación de la primera moneda romana, los ases li-
350 a.C.? brales de bronce, divididos en duodécimas (uniciae)

Tratado de amicitia entre los Romanos y los Cartagi-
neses (el primer o una renovación del tratado prece-
dente del 509 a.C.?)

348 a.C.? Lex Genucia sobre usurae.
Primera guerra santa.
Insurrección de los Latinos con el apoyo de la mayo-
ria de la ciudad bajo la guía de

342 a.C.? Capua. Victoria de los Romanos sobre los Latinos.
Disolución de la alianza latina.

343-341 a.C.? Anexión de Capua, cuyos ciudadanos se hicieron ci-
ves sine suffragio de la república.

340-338 a.C.? Lex Publilia Philonis. Al tribuna se le reconoce el po-
der de interceder.
El pretor puede ser plebeyo. El edil puede ser plebeyo.
Asedio de Nápoles por parte de los Romanos y estalli-
do de la segunda guerra santa.
Rendición de Nápoles y su admisión en la alianza
romana.
Lex Poetelia Papiria, que aligera la condición de los
deudores "nexo".
Derrota de los Romanos en Furculae Caudinae.

339 a.C.? El plebiscitum Ovinium, aprobado por la comitia centu-
riata, transfiere a los censores la elección de los miem-
bros del senado.
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TABLACRONOLÓGICADE LEYES
Y ACONTECIMIENTOSDE ROMA

337 a. C: Appius Claudius Caecus censor (cónsul en el 307 y
296 a.C.)
Renovación del tratado de comercio entre Roma y
Cartagena.

327-326 a.C.? Gneo Flavio publica los formularios de las acciones.
"Ius Flavianum" (?)
Lex Ogulnia: admisión de los plebeyos a los máximos
colegios sacerdotaIes del pontificio y de los augurios.
Lex Valeria d.p.

326 a.C.? Tercera guerra santa.
Tercera secesión de la plebe. Lex Hortensia de
plebiscitis.

321 a.C.?
318 a.C.?

312 a.C.?

306 a.C.?

304 a.C.?

300 a.C.?

298-290 a.C.?
287 a.C.?
281-275 a.C.? Guerra con Taranta, alianza de Pirro. Desembarco de

Pirro en Italia. Pirro en Sicilia.
Victoria de los Romanos sobre Epiroti en Maleventum
y regreso de Pirro a Epiro.
Tratado de amistad de Tolomeo Filadelfo con Roma.
Rendición de Taranta ante los Romanos. Sometimien-

273 a.C.? to de la Magna Graecia ante los Romanos.
Los Romanos desembarcan en Messina en ayuda de

272 a.C.? Mamertini. Inicio de la primera guerra púnica. Prime-
ra victoria naval de C. Daulio a Milazzo. Desembarco
de Atilio Regalo en África: su derrota. Amilcare de-
sembarca en Sicilia, victoria decisiva de los Romanos

264-242 (241) en la isla de Ergadi. La Sicilia: primera provincia.
a.C.? Institución del praetor peregrinus.

El número de los tribunas rústicos deviene por tanto
a31.
Ocupación romana de la Cerdeña y de Córcega.
Reforma de la estructura de la comitia centuriata
Campaña contra los flliri. Rendición de Mediolanum;
sometimiento del Boi y de los Insubri.



TABLACRONOLóGlCA DE LEYES
Y ACONTECIMIENTOSDE ROMA

242 a.C.? Annibale conquista Sagunto. Roma declara la guerra
241 a.C.? a Cartagena: segunda guerra púnica.

paz con Cartagena, triunfo de Scipione el Africano.
238-237 a.C.? Segunda guerra macedonia. Victoria de T. Quinzio
323 a.C.? Flaminio sobre Filippo V en Cinocefale.
229-215 a.C.? Sextus Aelius Paetus Cato cónsul (censor en 194):

"Ius Aelianum".
T. Quinzio Flaminino proclama la libertad de Grecia
de la hegemonía macedonica.

219-202 a.C.? Roma declara la guerra a Atinoco 1IIrey de Siria. paz
de Apamea con Atinoco. Represión de los "baccanalli"
(186).

201 a.C.? Roma declara la guerra a Perseo (sucesor de Filippo V).
200 a.C.? División de Macedonia en cuatro pequeñas repúblicas.

Los Cartagineses movieron la guerra a Massinissa.
198 a.C.? Tercera guerra púnica. Insurrección española. Cornelio

Scipione Emiliano destruye Cartagena. Se constituye
la provincia de África.

196 a.C.? L. Mummio expulsa y destruye Corintio
Lex Gabina tabellaria.

192-188 a.C.? Lex Cassia tabellaria.

171-167 a.C.?

149-146 a.C.?

146 a.C.?
139 a.C.?
137 a.C.?
133-132 a.C. Tribunato de Tiberio Gracco; destrucción del tribuno

Caío Ottavio. Institución del tresviri agris dandis 00-
signandis iudicandis. P. Macius Scaevola cónsul. Ase-
sinato de Tiberio Gracco.

132 a.C. Attalo 1IIúltimo rey de Pergamo, cede su reino a los
Romanos.
Lex Papiria tabellaria garantiza el voto secreto en el

131 a.C. área legislativa en las asambleas populares.
Tribunato de Cayo Gracco: lex Sempronia testamenta-
ria, lex iudiciaria. Asesinato de Cayo Gracco.

123-121 a.C. Inicio de la guerra giugurtina.

TABLACRONOLÚGICADE LEYES
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Primer consulado de Cayo Marío, que asume el man-
do de la guerra contra Giugurta.

111 a.C. Reforma del reclutamiento del ejército. Cuarto consu-
107-100 a.C. lado de Marío, que con el ejército reformado derrota

de Teutoni en Aquae Sextiae. Quinto consulado de Ma-
rio, que derrota a Cimbri en Campi Raudif (preso Ver-
celli). Segundo tribunato de Saturnino: su asesinato.
Tentativa de reforma de Livio Druso: su asesino
(90 a.C.)
Bellum sociale. Lex Plautia Papiria que promete la ciu-
dadanía. Italia es organizada en municipia civium
Romanorum.
Consulado de L. Cornelio Sila, que se ha encargado

91 a.C. de la guerra contra Mitridate.
Inicio de la guerra civil: Marío, con la ayuda del tribu-
no de la plebe Sulpicio Rufo, obtiene la revocación del
nombramiento de Sila. Marío es obligado a huir a
África.
Séptimo consulado de Marío y segundo de Cinna.

90-88 a.C. Muerte de Marío (12 enero).
Victoria de Sila en Cheronea y en Orcomeno.
Cuarto consulado de Cinna: su asesinato (en Ancona).

88 a.C. Regreso de Sila a Italia y repetición de la guerra civil.
Licino Murena ataca de nuevo Mitridate (segunda
guerra mitridatica). Victoria de Sila sobre los partida-
rios de Marío en Porta Collina. Dictadura y reforma
de Sila: destierro.
Sila se retira a la vida privada. Guerra contra piratas en
Cilicia.
Muerte de Sila. Lépido, cónsul subversivo.
Revuelta de Espartaco en Capua. Fin de la revuelta
de Sertorio.
Primer consulado de Gneo Pompeyo y M. Licino
Crasso.

86 a.C.

84 a.C.

83-81 a.C.

79 a.C.

78 a.C.
73-71 a.C.

70 a.C.

'I
I
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67 a.C. La Lex Gabina confia a Pompeyo el mando de la gue-
rra contra los piratas
La Lex Mamilia confiere a Pompeyo el mando de la
guerra mitridatica.

66 a.C. Consulado de Ciceron. Conspiración de Catilina.
Primer triunvirato de Cesare, Pompeyo y Crasso.

63 a.C.

60 a.C.

59 a.C. Primer consulado de Cesare: lex agraria, lex de actis.
Cn. Pompei, lex de piblicanis. La lex Vatinia confiere a
Cesare el mando de la GaUia Cisalpina por cinco años.
Conquista de Galia.
Exilio de Ciceron a cargo de P. Clodio. Regreso de Ci-
ceron a cargo de Milone.

58-57 a.C. Convenio de Lucca entre los triumviri.
56 a.C. Segundo consulado de Pompeyo y Crasso. Renovación

a Cesare del mando de la Gallia por otros cinco años.
Primer expedición de Cesare en contra de Britanni.

55 a.C. Pretensión de privar a cesare del mando de la Galia.
52 a.C. Cesare pasa el Rubicone. Inicio de la guerra civil.

Victoria de Cesare sobre los partidarios de Pompeyo'
en España. Abastecimiento organizativo y económico
(por ejemplo, la usurae).
Victoria de Cesare sobre Pompeyo en Farsalo en Tes-
saglia. Traición y asesinato de Pompeyo en Egipto.

49 a.C. Cesare controla la revuelta egipcia y asigna el reino a
Cleopatra.
Tercer consulado del Cesare que derrota a los pompe-
yanos en Tapso. Suicidio de Catone en Utica. Derrota
del último ejército pompeyano en Munda.
Asesinato del Cesare (15 de marzo).
La Lex Titia de triumviris establece el triunvirato quin-

48 a.C. quenal reipublicae constituendae causa entre Octavia-
no, Antonio y Lépido. Asesinato de Ciceron.
Batalla de Filippi y muerte de Bruto y Casio.
Acuerdo de Brindisi entre Octavio y Antonio.

48-47 a.C. Victoria de Octaviano sobre Antonio en Azio. Octavia-
no conquista Egipto. Antonio y Cleopatra se suicidan.

46-45 a.C. Octaviano, princeps Romanorum, le es conferido por el
senado el titulo de Auqustus (13 de enero)

TABLACRONOLÓGICADE LEYES
Y ACONTECIMIENTOSDE ROMA

44 a.C.
43 a.C.
42 a.C.
40 a.C.
31-30 a.C.

27 a.C.

m Periodo Clásico (27 a.C.? - 284 d.C.)

23 a.C. Augusto depone del consulado y recibe la tribunicia
potestas vitalicia y el imperium proconsulare maius et
infinitum sobre todas las provincias.
Augusto recibe la cura annonae perpetua.

22 a.C. Lex Julia de adulteriis coercendis. Lex Julia de maritan-
dis ordinubus. Lex Julia de ambitu. Lex Julia sumptua-

18 a.C. ria. Lex Julia de annona.
17 a.C.? Leges Juliae iudicciariae.
12 a.C. Augusto es nombrado Pontifex Maximus.
2 a.C. Lex Furia Caninia
4 (d.C.) Augusto adopta a Tiberio. Lex Actia Sentia. Lex Papia

Poppea.
Derrota de Varo en la selva de Teutoburgo.

9 (d.C.) Muerte de Augusto en Nola. Tiberio es aclamado
emperador (14-37)

14 Muerte de Tiberio en Miseno y aclamación para
emperador de Cayo Cesare (Calígula: 37-41).

37 Cherea asesina a Calígula. Claudio es aclamado
emperador (41-54).
Nerón emperador (54-68). Incendio de Roma y primer
persecución de cristianos.

41 Maniobra monetaria y fiscal.
Senado consulto Neroriano

54 Primer desorden militar: Servio Sulpicio Galba,
M. Salvio Otho, A. Vitellius.
La legión de Oriente aclaman príncipe a Tito Flavio
Vespasiano (69-79).
Tito ocupa Jerusalén.

61 La erupción del Vesuvio destruye Ercolano, Pompeya
Iv Stabia.
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68 Tito, hijastro de Vespasiano, asume el poder.
T. Flavio Domiziano (emperador)

69 M. Cocceius Nerva
Ulpio Nerva Trajano.

70 Campaña contra los Daci

79 Campaña contra los Parti.
T. Aelius Hadriano.

79-80 Insurrección judia en Palestina: represión.

81-96 Hadriana y Antonius Pius (divus Pius)

96-98 M. Aurelius Antonius y Lucius Verus (divifratres). ;

98-117 Paz entre Roma y los Parti.

101-107 M. Aurelius Antonius.

113-117 L. Aelius Aurelius Commodus.

117-138 Breve reino de Pertinace. Segundo desorden militar.

132-135

138-161

161-169

165

169-180

180-192

193

193-211 Septimiro Severo.

211-212 M. Aurelius Severo Antonino (Caracalla) y P. Settimo
Antonio Geta.
M. Aurelius Severo Antonino.

212-217 Constitutio Antoniniana de civitate.

212 M. Opellius Macienus.

217-218 Eliogabalo

218-222 Alejandro Servero.

222-235 C. Julio Verus Maximino.

235-238 Efimera afirmación de Gordiano 1, Gordiano I1, M.
Clodio Pupieno y D. Celio Balbino.

TABLACRONOLÚGICADE LEYES
Y ACONTECIMIENTOSDE ROMA

238 Manifestación el desorden militar (c.d. tercer
desorden).
Gordiano III.
Plulippus.

238-244 Decius.

244-249 Tribonianus Galles.

249-251 Aemilianus.

251-253 Reino de Valeriano con su hijo Gallieno.

253 Gallieno, Reforma administrativa. Posterior presión
253-260 de los bárbaros a los confinamientos.

261-268 Claudio I1, el gótico.
Aurelianus.

268-270 Revuelta de "Bagaudae" en Galia

270-275 Tacitus.

270-280? Florianus.

275-276 Probo

276 Carus.

276-282 Numerianus e Carinus

282-283

283-284

IV Periodo Postclásico (285 ? - 565 d.C. ?)

285-305 Dioclesiano. Nueva constitución del imperio. Tetrar-
quía. Posterior persecución de los cristianos.

292? Código Gregoriano

293? Código Hermogeniano.

300 (O?) Collatio legum Mosaicarum et Romanarum; Pauli sen-
tentiae, Tiluli ex corpore Ulpian~ y otras elaboraciones
de iura y leges.
Galerio y Costanzo "Augusti".

305-306 Galerio, Licino, Massenzio, Constantino, Massimo (en
varios periodos).

307-323 Constantino vence a Massenzio en Ponte Malvio.
Edicto de Milán sobre la libertad de culto.

231TABlA CROff()J..OGICA DE LEYES Y ACONTECIMIENTOSPANORAMA DEL DERECHO ROMANO230



TABLACRONOLÓGICADE LEYES
Y ACONTECIMIENTOSDE ROMA

312 Constantino 1.

313 Constantino elimina al colega Licino. Bizancio capital.
324-337 Concilio de Nicea.
324 Muerte de Constan tino y nueva división del imperio.
325

337

337-340 Constantino 11,Constancio y Constantino.
340-350 Constancio y Constantino.
350-361 Constantino.
361-363 Julianus (Apostata).
363-364 Jovianus.
364-375 Valentiniano I en Occidente y su hermano Valente en

Oriente.
A Valentiniano I lo sucede su hijo Graciano y Valenti-
niano 11(en Occidente).

375-378 Valentiniano 11y Theodosio 1 (además, termino en
383: Graciano) El Cristianismo se proclamo religión
del estado (381).

379-392 Theodosio 1.
División definitiva del imperio en occidental y oriental.

392-395
395

Occidente

295 Código Gregoriano
300 Código Hermogeniano
395-423 Honorio. Stilicone, consejero.
410 Saquean Roma por obra de Goti de Alarico.
423-425 Giovanni

425-455 Valentiniano III. Regreso de Galla Placidia. Ley de ci-
tas. Código Teodosiano.
Leone Magno salva Roma de la amenaza de los Unni
de Atila.

452 Petronio Massimo.
Avito. Los Vandali saquean Roma.

TABLACRONOLÚGICADE LEYES
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455 Maiorano.

455-456 Severo III.

457-461 Antemio.

461-465 Olibrio.

467-472 Glicerio.

472 Julio. Neponte.

473-474 Rómulo Augusto: por su disposición. Odoacre da ini-
473-475 cio en occidente al reino romano-bárbaro.

475-476 Edicto de Theodorico. Lex Romana Burgundionum,
Lex Romana Visigothorum (Breviarium Alaricianum)

450-500? Lex Romana Visigothorum
Fuero Juzgo o Liber iudicium

506

654

1227 (Breviarium Alaricianum). La gran glosa.

1256-1263 Siete partidas.

1804 Código Napoleón.

1900 Código Alemán.

Oriente

395-407 Arcadio. Rufino, consejero. Conflicto por la Mesia.

408-450 Teodosio 11.

438 Codex Theodosianus.

450-457 Marciano, Convocatoria del Concilio Ecuménico de
Calcedonia (451), que confirma la doctrina de la orto-
doxia católica.
Leone 1.

457-474 Zenone.

474-491 Anastasio

491-518 Justino 1. Represión del partido (del hipódromo) del
518-527 Verdi a favor del partido de los Azzurri (ortodoxos)

Justiniano 1.
Primera edición del Codex Iustinianus.

257-565 Digesta seu Pandectae.
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529 "paz etema" con los persas. Revuelta intema (de
Nika).

530-533 Institutiones Iuistiniani Augusti.
532 Codex repetitae praelectionis

Guerra gótica por la reconquista de Italia. Contra los
Vandali en África.

533 Sanctio pragmatica pro petitione papae Vigilit exten-
534 sión de Italia de la legislación justinianea. Concilio de

Constantinopla.
533-553 Nuevo tratado de paz con los persas

Muerte de Justiniano.

554 La Ecogle.
Las Basílicas.
Hexábiblos.

561 Código Civil Griego
565

726

900

1345

1946
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3.128.134
3.129
3,130
3,136
3,140
3, 142-147
3, 54
3,155
3,119
2,201
2, 209
2, 216
2, 224
3,80

Edictum Perpetuum

1,9
9, 1
5, 3
5.7a.
5.7c.
6, 1
8.18
8, 2
8.12 Y 13
8,2; 3;4

Tít. XX 115
XV.60
X.40

235

Instituciones de Gayo

1, 1,2
1, 1.3
1, 78; 80; 81
1,2 al 7
1,3
1.4
159.162
1,3,4
1,84
4.78
4.10
1.155
1.157
2.1
2.12.14
4.36
119
2,25
4,2
3,8
3,16
3.68
3,29,2
4,64
4, 35
4,6,30
3,10,5
3,89
3,95
3.96
3.114, 5
3.18
3,21

PANORAMA DEL DERECHO ROMANO234



236

X.39
X, 38
XIX, 112
IV, 10
XLIV,269
VIII. 35
XX, 115
xxxv. 190
XXXIV.187
X.39
XLIV,277
XLI, 25
XV.61
XV, 62
XV, 78
XXV,142
XXV,156
XXV,157
XXV,161
4, 22
3,182
3, 210, 219
3,209
2,229
1, 23
2, 101
12, 120; 147a 149
2, 224
2,193
3, 13
4,6,30
3, 19, 1
3, 14
3, 15, 1
3, 19, 12
3,20
3,21
3,22, 1
3,23,5
3,23
3,23,4
3,158
3, 27
4, 7
4, 1
4, 2

tNDICE DE FUENTES U'l'ILIZADAS

4,6,19
4,5,3
2,97
2,20,2,3
3,3,2
3,3,2

Digesto

1, 1, 1
1, 1, 10
1, 1, 10,2
1, 1,3
1, 1,4
1, 1, 7.1
1, 1, 6.1
1.1, 1,2
2, 14,38
1,3, 16
34,5,4
1,3, 19
1, 5, 19
43,30,2
24,3,22,8
24, 1, 1
26 Y27
27, 9, 1, 2
27, 8
26,10
27,3
41,2,30
12, 1, 2, 1
5,1,76
41,2,17,1
41,2,23
3,3,33, 1
43, 17, 1
43,31, 1
43,16
10, 3, 7, 5
8,3,30
43, 26
43, 26
41,3,33,4
39, 3
10, 1

41, 1,3,2
41, 1,31, 1
13,7, 18,3
46,3,78
41, 1,31
8,5,6,2
4,8,51
8,3,31
8,3,33, 1
8,5,5.6
8,5,10
29.7
5.2
29.7
45, 2, 9
45,2,2
34, 3, 33
46, 1, 16,4
46,2, 1, 1
13,5, 1,7
46,1,2
12,6,60
50, 17, 185
50, 17,23
44,7,1,4
22,3, 18, 1
50, 16, 213, 2
22, 1, 32
45, 1,91,3
46,3,56
46,2, 11
3,3,29
2, 14, 16
13, 7, 18
46,4,1
5,3,31
5,3,31
13,2,3,4
45, 1,41, 1
46,3,46
46,4
46,2,1
34,3,21, 1
44,7,17
4, 5, 2
16,2, 1

INDICE DE FUENTES UTILIZADAS

5, 1.20
50.17,29
23, 1.14
16.1
50,17,5
50.16.85
50.16.139.1
50, 13.5.1
43.16, 1,27
43.16.1,28
2.1.10
2, 1,3
22,3,2
22.3,21
44, 7, 51
13, 1.7, 1
50, 16, 195,2
44,7,1
44,7,55
12.7
50.16,213
45, 1
18.5,3
17, 2, 71
467
44,7.1
22, 2
14.6.1
2,4.7, 15
16,3.1, 1
4.3,9.3
16.312, 2
13,7,22.4
20, 1.34,2
20.1.11, 1
18.1.9
11.7.7
18.1,34.1
18.1,8
18.1.8.1.1
43.173.5.6
43.19.1
7,8
7.1.1
7,5.1
7,5.7

237



Instituciones de Justiniano

238

7.5.3
33,2,24
43, 19.1, 1
13.7, 22.4
20.4,20
13, 7, 9, 2
16.1, 13.1
20,2,5.1
2,20
44.7,3
17, 1, 52
45.1, 138, 1
33,9, 1
13,3.1
43,26.1
44, 7, 5
11.7, 14, 17
11.7, 14.13
12, 6, 14
12,6
50.17.53
12,6.10 Y 16.1
22,6,39
12,6.40
12,5,2.1
12,5,4,3
3,3,42
37, 6, 2.4
9,4
9,4,14
44.7,55
9.3.1
47.2.1.3
9,22.44
9,2,26.14
47.10.5
44.7.14
1.3.29
50.17, 185
40.7.9,2
30.37
12.1.18, 1
18, 1.9
45.1.4
19.2, 52
19.1.21.2

íNDICE DE FUENTES UTILIZADAS

18.1.9.2
18.1.41.1
22,6.9
22,6.7
4,3,1,2
18.1,43
30.84.5
24,3,21
19.1.13.8
18.1,36
18.1.7.1
18.6.19.1
19.1.11.13
21, 22, 37
19.1.30.1
21, 2
21.1.1 pro 49 y 63
18,2.1
18,3,2
19,5.13
18.1.75
19, 2
46.3.31
19,2, 51.1
17,2.74y82
17,2,31
17,2,57
17,2,29,2
17,2,52,2
17,2.63.10
17,2.1
17,2.63.10
17.1.1
17.1.8.3
7.1.1.1
17.1.12.9
17.1.64
50.17.47
19, 5
12.4
19,5.17.1
7.62
3.1.13.6
7, 51, 5
3, 1, 13, 6
8,48, 11

8, 47, 10
13.1.10.1
4,2.14.12
44.4.4.33
42.86.11
44.7.5
48.8.1.1
44.7,5.6
29.1.1
35.1.7
33.1.7
30.116
36,2.7.1
33.6
33.5
33.9
34.3
33.4
33.8
35,2.1
5, 25

1,2, 11
1,2.49
1,3, 1,2
1,3,4
1, 3, 3
1,7
2,9,5
4,6,7y31
3,3,29
2, 14, 16
4, 5, 2
1.3, 17
1,2,2
1,2.3
3.4.1.1
1.5,4
4,5.11
1,5.5.3
1.5.5.1
2.1.10
2, 1,3
1

INDICI!: DE FUENTES UTILIZADAS

4,2,3, 1
2.25
4,2,5
4,9,9
2,4.7, 15
4.3,9.3
4,9,1
4,8,3.1
3,3,42
1.3.29
4,2,8.3
4,2.9
4, 2, 6
4.40
4.41
2,57.1
4, 2
3.1.9
3.1.13.6
3, 1, 13, 6
5, 25
2.18

Código

4.44,2.8
6, 23
1.4
1.5.1
3.13
6,23.3
2.7.9
12.10.61
4.3
4.17
4.1
8,26.1,2
4.64.1
4.44,2.8
4.44.15
8.44,24
8.44.45
10,5
4.65.3
4.37.6
8,37,38,11

239



240

4, 11, 1
2,4.6
2,4,28, 1
5, 16,24
5, 16,26
5, 28
5, 75
7,3, 1, 1, 5
8, 9
3,34, 14
11,7,3
3,39
7,32
7.9,8
3,33.13
4,66,1
8,34 (35)3
8, 26, 27
13,7,26
8, 14
8,40,28,2
3,28,36,2
7,38,3
7,47
2, 12
4, 10, 1
2, 13,2
8,36,2
8, 43
4,31, 14
4,29
6,22,9
6,61,6
1, 14, 5
2,3,6
4,44,2,8
2,54,2
8,54,3
8, 39
5,11,6
8,37, 10
8,37,1
4,30,3
4,32,28

lNDICE DE FUENTIl:s U'I1l.IzADAS

4,32.26,2
4,33
4,28
2, 18,24
4, 18,2.1
3, 44
7, 49, 1, 2
3, 33.14
6,30, 18
6,23, 19
1,2,25,26
6,26,28
6,37,21
6,47,1
6,43,2
6.36
3.28

Novelas

53, 3
117 Y 184
134, 11
117, 113
22, 20
61, 1
7, 3, 2
120, 1, 2
72, 5
106
136, 4
48
1,2,3
118
107,1
16, 8
118
127

Código Theodosiano

1, 5, 3
10, 19.10
4,4

GLOSARIO



A

Ab intestato. Persona que muere sin hacer testamento, o cuyo testamento
deviene inválido.

Absolutorius. Si el demandado satisface la pretensión antes de la litis con-
testatio, el juez debe dar una sentencia absolutoria (ver litis
contestatio) .

Acceptilatio. Forma verbal de extinguir las obligaciones nacidas verbis (ver
contrarius actus).

Acciones Fabiana y Calvisiana. El derecho del ex amo de recibir la heren-
cia de su ex esclavo, estaba protegido por la primera acción; en caso
de fraude ya sea la sucesión intestada o testamentaria procedía la se-
gunda (ver sucesión ab intestato y testamentaria, obsequium).

Accusatio ingrati libelti. Queja que da ante un magistrado el ex patrón
cuando el liberto le es ingrato, y que puede ocasionarle el volver a
caer en esclavitud (ver manumissio, iusiurandum libeltz).

Actio aquae pluviae arcendae. Acción contra aquél vecino cuya construc-
ción pueda afectar el flujo natural de las aguas de la lluvia. Esta ac-
ción se ejerce antes de que el daño se produzca.

Actio auctoritatis. Acción que sirve para responsabilizar al vendedor en
caso de pérdida de la cosa por evicción, a pagar el doble de su precio
al comprador.

Actio calvisiana. Acción que protegia el derecho del patrón en relación con
su liberto en caso de morir intestado.

Actio certi. Acción que persigue un objeto específico, suma de dinero o
cosa (ver actio incertz).

Actio commodati contraria. Acción que tiene el comodatario en contra del
comodante para lograr el resarcimiento de los posibles daños o gastos
que la cosa dada en comodato le hubiere causado (ver commodatum,
actio commodati directa).

Actio commodati directa. Acción que tiene el comodante en contra del co-
modatario para lograr la restitución de la cosa dada en comodato y los
daños si los hubiere (ver commodatum, actio commodati contraria).

Actio communi dividurido. Acción entre copropietarios para dividir una
cosa en copropiedad. Se ubica entre las acciones divisorias y los iudi-
cia bonae fidei (ver actio familiae erciscundae).
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Actio conducti. Acción que tiene el arrendatario contra el arrendador para
.que cumpl~ con s~.obligac~ón(ver locatio conductio, locator, conductor).

Actio confessona. AcclOnque tIene el titular de una servidumbre contra el
propietario del predio sirviente (ver vindicatio servitutis).

Actio contraria. Acción contraria, opuesta a la que tiene aquél que posee la
directa, tal es el caso del mandatario, depositario, etcétera frente al
mandante, depositante, etcétera (ver actio directa).

Actio de aedibus incensis. Acción contra aquél que causa incendios en
casa ajena (ver Lex Aquilia).

Actio de arboribus succisis o caedendis. Acción contra el que tala árboles
de propiedad ajena (ver Lex Aquilia).

Actio de pastu pecoris. Acción para resarcirse del daño causado por gana-
do ajeno en propiedad del demandante (ver noxa).

Actio de pauperie. Acción para resarcirse del daño causado por animales
domésticos (ver noxa).

Actio de peculio. Lo tenían los acreedores del peculio, derecho en contra
del pater familias.

Actio de rationibus distrahendis. Acción por el doble del daño causado por
el tutor por el mal manejo de su función. Sólo puede ejercerse al fina-
lizar la tutela (ver crimen suspecti tutoris).

Actio de recepto. Acción que tienen los depositantes en la diversas tran-
sacciones derivados de los pactos de receptum (ver pactum receptum
argentariq.

Actio depensi. Acción que tiene el fiador para cobrar al deudor principal lo
que no se le hubiera reembolsado en el curso de seis meses (versponsio).

Actio depositi contraria. Acción que tiene el depositario contra el deposi-
tante para que le pague los gastos que haya realizado con motivo del
depósito (ver depositum, actio depositi directa).

Actio depositi directa. Acción que tiene el depositante para exigir al deposi-
tario la entrega de la cosa (ver depositum, actio depositi contraria).

Actio directa. Acción directa que tiene el acreedor frente al deudor, quien
tiene siempre responsabilidad; tal es el caso del depositante, man-
dante, etcétera frente al depositario, mandatario, etcétera (ver actio
contraria) .

Actio doli. Acción penal que se ejercita contra quien comete dolo (ver do-
lus, exceptio dolq.

Actio ex stipulatu. Acción que tiene el acreedor cuando el objeto de la esti-
pulación no era ni dinero, ni bienes genéricos. Implicaba un hacer del
deudor (ver stipulatio).

Actio familiae erciscundae. Acción entre coherederos para dividir una he-
rencia indivisa (ver actio communi dividundo).

Actio fiducíae. Acción que tiene el que transmite la propiedad si el adqui-
rente no quiere devolverla (ver fiducíae, pactum cumfiduciae).

Actio finium regundom. Acción divisoria para determinar entre vecinos los
límites de su propiedad (ver actio familiae erciscundae, actio communi
dividundo, adjudicatio).

Actio funeraria. Acción que otorga el pretor a la persona que paga gastos
funerarios sin tener la obligación de hacerlo, para recuperarlos. El de-
mandado es generalmente el heredero.

Actio furti. Acción que protege a aquel que sufrió un robo, lo que implica
no sólo la privación de un objeto de su propiedad, sino del mal uso
que de él se haga sin su consentimiento. El monto de la pena obteni-
da por el ejercicio de esta acción depende del tipo de robo (ver furtum
manifestum, furtum non manifestum).

Actio furti manifesti. Acción contra robo flagrante. El demandante recupe-
ra el cuádruplo del valor del objeto robado (ver furtum, actio furti nec
manifestr) .

Actio furti nec manifesti. Acción contra el robo ordinario. El demandante
recupera el doble del valor del objeto robado (ver furtum, actio furti
manifestq.

Actio furti non exhibiti. Acción contra el ladrón que no entrega la cosa que
sin duda se encuentra en su poder. Recupera el demandante el cuá-
druplo del valor del objeto robado (verfurtum).

Actio furti oblati. Acción contra el que trajo la cosa a la casa de donde des-
pués la hurtó. El demandante obtiene el triple del valor del objeto ro-
bado (ver furtum).

Actio furti prohibiti. Acción contra el que no permite en su casa la búsque-
da del objeto robado. Recupera el demandante el cuádruplo del valor
del objeto robado (ver furtum).

Actio glande legenda. Acción que permite pasar a recoger o cortar los fru-
tos que caen o cuelgan en terreno ajeno.

Actio incerti. Acción cuyo objeto aún no está bien definido (ver actio certI).
Actio iniuriarum. Acción dada por el pretor cuando se ataca el honor,

cuando el padre o el patrón se exceden en sus castigos contra el hijo o
el esclavo (ver damnum iniura datum, Lex Aquilia).

Actio iudicati. Acción que se ejerce contra alguien que ya ha sido juzgado y
no ha cumplido con la sentencia (ver exceptio iudicatr).

Actio legis aquiliae. Acción que protege a aquél que sufrió daños en su
propiedad, ya sean esclavos, animales o destrozos, incendios, etcétera;
en sus origenes la Lex Aquiliae sólo se aplicaba si el daño no tenía
una causajuridica y debía ser fisico. A partir de Justiniano se amplía
su campo de aplicación y abarca daños no fisicos.

Actio locati. Acción que tiene el arrendador contra el arrendatario (ver lo-
catio conductio, locator, conductor'¡.

Actio mandati contraria. Acción que tiene el mandatario contra el man-
dante para exigirle el pago de los gastos realizados durante el manda-
to (ver mandatum, actio mandati directa).

Actio mandati directa. Acción que tiene el mandante contra el mandatario
para exigirle cuentas del mandato (ver mandatum, actio mandad
contraria).

Actio negatoria. Acción que tiene el propietario frente a cualquiera que
pretende una servidumbre en su propiedad (ver servitus).
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Actio negotiorum gestorum contraria. Acción que tiene el gestor contra el
dueño del negocio para recuperar los gastos hechos con motivo de la
.gestión. (ver negotioum g~stio, dominus negotti, negotium gestor).

Actío negotiorum gestorum dlrecta. Acción que tiene el dueño del negocio
contra el gestor para exigirle cuentas (ver negotiorum gestio, dominus
negotii, negotiorum gestor).

Actio negotiorum gestorum utilis. Acción que tiene el pupilo contra el tutor
o curador, para reclamarle los daños que su gestión le causó (ver ges-
tio negotiorum).

Actio pauliana. Acción que protege al acreedor de los actos fraudulentos
de su deudor. Durante Justiniano sustituyó a todos los otros reme-
dios existentes contra el delito de fraude (verfraus creditorum, in inte-
grum restitutio, interdictum, fraudatorium).

Actio petitio hereditatis. Acción en virtud de la cual el heredero, testamen-
tario o legitimo, reclama la entrega de la herencia en su totalidad (ver
per universitatem, ab intestato, testatementum, succession in univer-
sum ius).

Actio pignoraticia contraria. Acción que tiene el acreedor prendario para
recuperar los daños que la cosa pueda causar y la devolución de los
gastos necesarios en que hubiera incurrido (verpignus, actio pignora-
ticia directa).

Actio pignoraticia directa. Acción que tiene el dueño de la cosa dada en
prenda para recuperarla después de que se satisface la obligación
principal (verpignus, actio pignoradcia contraria).

Actio poenae persecutoria. Acción que tiene por objeto la reparación del
daño (ver rei persecutoria).

Actio praescriptis verbis. Esta acción creada por Justiniano tiene un ca-
rácter general, por lo que se adoptaba a situaciones en las que el ac-
tor habia cumplido con sus obligaciones y el demandado no había
cumplido con las suyas; se le dio esta acción para obligarlo a cumplir.
Se le llamó también actio civilis incerti o civilis in factum y al fin se hizo
típico de los contratos inominados (ver negotio nova).

Actio pro socio. Acción que tiene cada socio frente a los demás; con la pe-
culiaridad que si se ejerce se extingue la sociedad (ver actio societas,
socií).

Actio publiciana. Acción creada por un pretor llamado Publicius, para pro-
teger la propiedad bonitaria (ver ius praetorium, actio rei vindicatorio,
in bonis habere).

Actio quanti minoris. Acción llamada también aestimatoria, que tiene el
comprador contra el vendedor para exigir una reducción en el precio
de la cosa por no corresponder ese al precio real (ver emptio venditio,
pretium, actio redhibitoria).

Actio quasi serviana. Extensión de la Actio Serviana a otros objetos dados
en prenda. Esta acción se llamó después hypotecaria (ver invecta et
illato, pignus, hypoteca, Actio Serviana).

Actio quod metus causa. Acción cuya causa es el miedo que sufrió el que
la ejerce contra aquél que provocó ese temor.

Actio redhibitoria. Acción que tiene el comprador c~~tra el vendedor para
rescindir el contrato en virtud de encontrarse VICIOSocultos en la cosa
(ver emptio venditio, actio quanti n:i.n~ris). .

Actio rei persecutoria. Acción que va dIngIda a recuperar la cosa (ver acno
poenae persecutoria). . . .

Actio rei vindicatoria. Acción que sirve para proteger la propIedad qUInta-
ria (ver actio publiciana).

Actio rerum amotarum. Acción para recuperar las cosas robadas por la
mujer a su esposo en vista de un divorcio inminente (ver divortium).

Actio sequestraria. Acciónen virtud de la cual el depositario sequestrario va
a devolver la cosa no a quien la depositó sino a aquél que en virtud de
un litigio o apuesta resulta titular o vencedor (ver depositum).

Actio Serviana. Acción otorgada por el pretor para que el pignorante se
quedara en posesión de los invecta et illata que iban a servir de garan-
tía (ver pignus, invecta et illata).

Actio tutelae. Acción que puede ejercer el pupilo contra el tutor al finalizar
la tutela, para pedirle cuentas de su gestión (actio tulelae directa); a la
vez el tutor puede ejercerla contra el pupilo para recuperar los gastos
realizados durante la misma (actio tutelae contraria) (ver actio de ratio-
nibus distrahendis, crimen suspecti tutoris).

Actio utilis. Acciones introducidas por los pretores y los juristas modifi-
cando las fórmulas existentes para resolver cuestiones que dichas
fórmulas no preveían.

Actio vi bonorum raptorum. Acción penal otorgada por el pretor que podía
ejercer el que había sufrido un robo con violencia; si prosperaba dicha
acción obtenia el cuádruplo del valor de la cosa robada siempre que
se ejerciera durante el año de la ejecución del delito. Posteriormente
la condena sólo era el valor de la cosa robada.

Actiones. Los derechos que tiene la persona de exigir enjuicio lo que se le
debe. También se entiende como sinónimo de juicio. En el derecho ro-
mano cada acción se refiere a una institución legal. No existía la auto-
nomia de la action.

Actiones adiectitiae qualitatis. Acción introducida por el pretor, en virtud
de la cual, el padre, el domínus o el dueño de un barco podía en cier-
tas circunstancias ser juzgado por actos cometidos por su hijo, escla-
vo o empleado (ver paterfamilias, serví, ius praetorium, dominus).

Actiones ficticiae. Acciones pretorias simulando una situación juridica no
protegida por la fórmula.

Actiones in factum. Acciones que se dan con base en hechos concretos del
caso de que se trata, no,se basan en disposiciones legales anteriores.
Se oponen a las acciones in ius concepta. Las acciones in factum fue-
ron un factor importante en desarrollo del derecho honorario (ver ius
honorarium, ius praetorium).
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Actiones in personam. Acciones en las cuales el demandante basa su pre-
tensión en una obligación contractual o penal (ver actWnes in rem)

Actiones in remo Acciones en las cuales el demandante basa su pretensiÓn
en un derecho real (ver actiones in personam.).

Actiones in rem scriptam. Acciones que sin ser reales tienen eficacia contra
terceros (ver actiones in rem, actiones in personam, propter rem.).

Actus. Servidumbre rústica que permite el paso con animales (ver serui-
tus, iter, via).

Actus legitimi. Negocios juridicos que no pueden sujetarse a término ni a
condición.

Addictio in diem. Pacto entre el comprador y el vendedor en virtud del cual
este último puede anular la compraventa si dentro de cierto plazo
consigue mejor precio (ver pactum, emptio, venditio, pretium).

Addictio libertatis. Adjudicación que hace el juez del estado de libertad
(ver manumissio, manumissio vindicta).

Addictus. El deudor que no ha pagado su deuda y contra el cual hay una
acción ejecutiva sobre su persona (ver legis actio per manus iniectio-
nem).

Aditio. Aceptación de la herencia (ver delatio).
Aditio hereditas. Aceptación de una herencia por el heredero (ver heredi-

tas, heres).
Adiudicatio. Parte de la fórmula que permite al juez adjudicar el objeto a

las partes durante un juicio divisorio (ver Actio familiae erciscundae,
actio communi dividundo, actio finium regundom).

Adoptio. Acto en virtud del cual un filius familias sale de la potestad de su
pater familias para entrar a la potestad de otro (ver filius familias,
adrogatio, pater familias).

Adoptio minus plena. El filius familias no rompe sus vinculos completa-
mente con la familia a la que pertenece particularmente los derechos
relacionados con las sucesiones.

Adrogatio. Acto en virtud del cual un sui iuris deja de serlo y pasa a la po-
testad de un pater familias (ver adoptio, sui iuris, pater familias).

Advocati. Persona que se dedica a la abogacía. Asiste a sus clientes como
consejero legal.

Aes o as. Moneda de cobre; como unidad de moneda se dividía en doce un-
ciae.

Aes alienum. Lo que debemos a otro. Una deuda.
Aes aestimatio. Moneda de cobre. El valor de las cosas o de los daños en

monedas.
Aestimatum. Contrato en virtud del cual una parte recibe objetos tasados

con la obligación de venderlos o devolverlos después de cíerto tiempo.
La diferencia entre el precio tazado y la venta era la ganancia que una
de las partes obtenía. La acción procesal es la Praescriptio Verbis, lla-
mada en este caso Aestimatoria (ver actio praescriptio verbis).

Affectio maritalis. La idea permanente de permanecer casados. Es el ele-

mento esencíal para contraer matrimonio romano (ver iustae nuptiae,
concubinato). .'

Affectio societatis. Intención de las partes de estar en socIedad (ver SOCle-
tas, SOcil). .. . .

Agere. Referida a la actividad de los jurisconsultos, 1~~lca la act~Vldadde
asesores legales con intervención en la elaboraclOn de la formula y
como reforzador en los alegatos y consejero de los abogados. Esta ac-
tividad dio la oportunidad a los juristas de elaborar nuevas fórmulas.

Ager publicus. La tierra que pertenece al pueb~o rom~o. Su fuente prin~i-
pal fue la conquista. Partes del ager publzcus podlan darse en propIe-
dad particular o ser alquilados por ellos.

Agnatio. La relación de las personas que están bajo la potestad del mismo
pater familias. De acuerdo al ius civile la agnatio era la base para los
derechos sucesorios (ver patria potestad, ius civile).

Album senatorium. La lista de los miembros del senado.
Alieni iuris. Depender legalmente de alguien. Estar bajo la potestad de

otra persona. El alieni iuris deviene sui iuris a la muerte del pater fa-
milias o si es emancipado (ver sui iuris, manus, patria potestad).

Alluvio. Tierra que lentamente, por el curso del rio se ha incorporado a un
terreno (ver avulsio).

Altius non tollendi. Servidumbre urbana que no permite que la construc-
ción vecina pase de cierta altura (ver servitus).

Alveus derelictus. Cauce del rio abandonado por el cambio del curso de
las aguas.

Animo illata. Producida en la mente, psicológica. La violencia mental priva
la libertad del consentimiento (ver vis).

Animus furandi. Intención dolosa del apoderamiento ilegal de cosas (ver
furtum, contrectatio rel).

Annonae. Tiene diferentes significados, pero todos relacionados con el
abastecimiento de provisiones. La persona encargada de supervisar lo
relacionado a ellas se denominaba praefectus annonae.

Apellatio. Apelación que hace quien litiga, a una autoridad superior a la
que sentenció.

Apparitores. Oficiales menores que realizaban funciones auxiliares en las
oficinas de los jueces.

Apud iudicem (ver in iudicium). . .
Aquaeductus. Servidumbre rural que consiste en el derecho de permItir el

paso de agua a través de conductos o canales (Ver servitus, aquae
hustus).

Aquae hustus. Servidumbre rural que permite el derecho de sacar agua de
una fuente, pozo, etcétera (ver servitus, aquaeductus).

Argentarii. Banqueros. Realizaban diferentes operaciones, tales como cam-
bios y ventas de monedas, préstamos, hipotecas, etcétera.

Auctoritas. Autoridad, prestigio. En relación con textos juridicos significa
la soberanía que, el que los emite tiene para hacerlo.
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e

nio dado por el pretor a una persona (ver ius civile, ius honorarium, bo-
norum possessor). d . . .

Bo . secundum tabulas Posesión dada al here ero mstitul-norum possessw . . .
do en un testamento que, sin ser válido para el derecho CIviles reco-
nocido por el derecho pretorio (ver ius civile, ius praetorium).

Bonorum venditio. Venta total de todo el patrimonio del deudor ins~lvente.
Traía consigo la tacha de infamia (ver bonorum emptor, cesslO bono-
rum, infamia).

Bonus pater familias. Jefe de familia, prudente, honesto y que obra de
acuerdo a su papel dentro de la domus (ver domus).

Calcis coquendae. Servidumbre urbana que permite preparar cal en terre-
no ajeno (ver serviJus, cretae eximendae, lapidis eximendi).

Canon. Pago total o parcial hecho en plazos predeterminados. Este térmi-
no aparece hasta las Novelas (ver pensio, enfiteusis, Novelas).

Capitis deminutio. Pérdida de alguna de las capacidades legales que com-
ponen la personalidad juridica romana. La disminución puede ser
máxima, mínima o media (ver status libertatis, civitatis y familiae).

Captivitas. Cuando un ciudadano romano era capturado como prisionero
por el enemigo en periodo de guerra, él devenía esclavo del enemigo.

Caritas. Amor, afección. Aparece en pocos textos juridicos de los cuales se
puede tomar en consideración ciertos tratamientos más benevolente s
(ver humanitas, benignitas). .

Casus fortuitus. Evento que sucede sin la intervención del hombre (ver VlS,
vis maior).

Causa. Es uno de los términos más vagos dentro de la terminologia juridi-
ca romana. Aveces figura como el motivo subjetivo por el que las par-
tes se obligan y se identifica con animus. En otras ocasíones aparece
como el objetivo juridico económico que las partes buscan al obligar-
se. Frecuentemente se identifica como la forma que debe acompañar-
se a los contratos para que de éstos nazcan derechos y obligaciones
para los contratantes (ver animus, contractus, obligatio).

Cautio. Es la obligación que asume el que garantiza la ejecución de una
deuda preexistente (ver stipulatio).

Cautio damni infecti. Garantía que se daba antes de haber causado un
daño, como medida preventiva.

Cautio de rato (cautio ratam rem dominum habiturum). Fianza dada en jui-
cio por el procurador (ver procurator).

Cautio rem pupilli salvam fore. Garantia dada por el tutor asegurando que
su actuación no será en menoscabo de su pupilo.

Cautio usuaria. Garantia que debe dar el usuario para asegurar el uso co-
rrecto de la cosa (ver usus).

Cautio usufructuaria. Garantia dada por el usufructuario al propietario de
la cosa dada en usufructo (ver usufructus, cautio).
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Basílicas. Condensación bizantina del Corpus Iuris Civilis, dividido en 60
libros. Ordenada en 890 d.C. Por Basilio de Macedonia y su hijo León
El Sabio (ver Corpus Iuris Civilis, Código, Novelas, Instituciones y
Digesto).

Beneficium Abstinendi. Derecho o privilegio de rechazar una herencia (ver
he res, hereditas).

Beneficium competentiae. Indica el derecho que el deudor tiene en ciertos
casos de ser condenado a pagar en la medida que pueda (in id quid fa-
cere potest). Era un derecho estrictamente personal. Término que no
coincide con el lenguaje romano.

Beneficium inventarii. Apartir de un decreto de Justiniano, el derecho que
tiene el heredero de pedir inventario de la herencia. El inventario de-
bía de ser hecho ante un notario y representantes con credibilidad del
estado (ver separatio bonorum).

Benignitas. Esta expresión cuando es utilizada en textos juridicos denota
las consideraciones de orden moral que prevalecian sobre las de na-
turalezajuridica. La clasicidad de los textos donde aparece este térmi-
no es dudosa y se puede sospechar de interpolaciones (ver aequitas).

Bonae fides. Buena fe. Honestidad. En materia contractual no sólo signifi-
ca que las partes actúan con honestidad, sino que el juez en caso de
incumplimiento no se atenga a lo estrictamente pactado, sino que de-
cida de acuerdo con las circunstancias que rodean al caso (ver stricti
iuris).

Bonorum emptor. El comprador de un patrimonio en quiebra (ver bonomm
venditio, distractio bonorum).

Bonorum possessio. Derecho sucesorio introducido por los pretores como
un sistema paralelo al de derecho civil, para corregir ciertas deficien-
cias de este último. Literalmente significa la posesión de un patrimo-
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Auctoritas interposi~o ..~ctuación del tutor que implica su consentimiento
pa:a los actos Jundlcos que realiza su pupilo (ver tutela).

Auctontas patrum. La ratificación del senado a las disposiciones votadas
en las asambleas populares. Originalmente se daba inmediatamente
al voto de los comicios, posteriormente devino una mera fOrmalidad
ya que, se daba antes de que el asunto pasara a la concilia p1ebis (uer
concilia plebis).

Augustus. Título de honor concedido al primer emperador romano funda-
dor del principado. Como adjetivo el término se relaciona con lo suce-
dido en el origen del imperio, palabra para referir las constituciones
imperiales.

Authenticum. El original de un documento escrito.
Avulsio. Trozo de tierra que se desprende y el curso del agua lo lleva a ad-

herirse a otro terreno (ver alluvio).
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Cautiones stipulationae. Declaraciones escritas s por el deudor confirman-
~o.que se h~ o~ligado a través de un stipulatio (ver stipulatio).

Cautwltas. C~ut1veno.Cuando un ciudadano romano es capturado por el.
Cavere. Refenda a la actividad de los jurisconsultos, implica la redacción

y elaboración de textos tales como testamentos, contratos, etcétera a
petición de los participantes en ellos (verjurisprudentes).

Centumviri. Tribunal especial para litigios de alto valor, referentes a suce-
siones y propiedad. En un principio constaba de 105 jueces, poste-
riormente su número aumentó a 180.

Certum. Cierto, real, cantidad fija.
Cessio bonorum. Cesión que hace el deudor quebrado para evitar una

posible ejecución de sus bienes (ver bonorum venditio, distractio
bonorum).

Chirographum. Forma literal de obligarse de los peregrinos, en virtud de la
cual el deudor entregaba al acreedor un recibo, lo que generaba el
contrato litteris del mismo nombre (ver litteris, nomina transcripticia,
syngraphe) .

Cives optimo iure. Ciudadanos romanos que tienen todos los derechos co-
rrespondientes a los nacidos en Roma (ver status civitatis).

Civitas romana. Ciudadanía romana. Aparte de la libertad, es el don más
apreciado; de ella dependía tener derechos públicos y privados. Se
puede adquirir por nacimiento y por causas posteriores a él. En 212
d.C. el emperador Caracalla a través de una Constitución otorga la
ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio romano (ver
Constitutio Antoniniana, status libertatis).

Cloacae. Servidumbre urbana que permite el escurrimiento de aguas ne-
gras (ver seroitus, stillicidil).

Código Gregoriano. La primera colección privada sistematizada de consti-
tuciones imperiales (292 d.C. ?) (ver código Hermogeniano, constitucio-
nes imperiales).

Código Hermogeniano. Colección suplementaria del Código Gregoriano
(293 d.C. ?) (ver Código Gregoriano).

Código Justinianeo. Colección de constituciones imperiales mandadas re-
copilar por Justiniano en 528 d.C. Este código ve tus n.c sustituido
por otro en 534 d.C. que es el que ha llegado a nosotros. Está dividido
en 12 libros y éstos en títulos. Forma parte de Corpus Iuris Civilis (ver
Corpus Iuris Civilis).

Código Theodosiano. Colección oficial de constituciones imperiales desde
312 d.C. hasta 438 d.C. Está dividido en 16 libros y éstos en títulos.
Estuvo vigente hasta la publicación del Código lustinianeo (ver Corpus
Iuris Civilis, Codex).

Coemptio. Forma contractual de adquirir las manus de la esposa, a través
de una mancipatio (ver manus, mancipatio).

Coemptio fiduciae causa. Se hace con objeto de liberar a la mujer de un
tutor que no le agrada. Ya partir de Adriano se utilizaba para darle la
posibilidad de hacer testamento. (Gayo 1. 114).

Coercitio. Derecho de coerción que tienen ciertos magistrados; tales como
exilio, deportación, etcétera.

Cognatio. Relación basada en lazos sanguíneos; incluye por lo tanto el
lado materno (ver agnatio).

Cognitio extra ordinem. La tercera y última forma que adquirió el derecho
procesal romano. La primera fue las acciones de la ley y la segunda. el
procedimiento formulario con la que coincidió en una época, en forma
extraordinaria. De ahí su nombre. La caracteristica principal de este
sistema es la desaparición del juez particular quien es suplantado por
un funcionario público (ver legis actiones, per formulam).

Cognitor. Representante de alguna de las partes en un juicio civil. Su de-
signación debía ser hecha en forma solemne (verprocurator, defensor).

Collegium. Asociación de carácter privado o público, como las societas o
los collegia sacerdotum. Desde las XII tablas se les permitió el derecho
de reunirse, tener estatutos y determinar los derechos y obligaciones
de los asociados. En la legislación imperial se les permitió tener un
patrimonio y recibir legados a través de un testamento (ver testamenti
factio pasiva).

Colonus partiarius. Forma de arrendamiento en virtud del cual en vez de
las merces se pagan productos agricolas (ver locatio conductio,
merces).

Comitia. Asambleas del pueblo romano que se convocan para fines legisla-
tivos, judiciales o políticos. Eran convocadas por altos magistrados
que tenían dicha facultad (ver ius agendi cum populo).

Commercium. El derecho a vender y comprar recíprocamente, es decir, la
habilidad legal para hacer transacciones. Uno de los privilegios que
emanan del ser ciudadano romano (ver status civitatis).

Commixtio. Mezcla de sólidos (ver confusio).
Commodatum. Comodato. Préstamo de uso que se perfecciona con la en-

trega de la cosa, misma que debe ser específica (ver datio reI contrac-
tus, mohatre, mutuum).

Compensatio. Forma de extinción de obligación que se da cuando las par-
tes son deudores y acreedores recíprocamente.

Concilia plebis. Asambleas en las que solamente participa la plebe. Las re-
soluciones tomadas por dichos concilia se denominan plebiscitos (ver
plebiscitos) .

Concursus causarum lucrativarum. Forma de extinción de una obligación
debido a que el acreedor ha obtenido la satisfacción por algún título
gratuito.

Condemnatio. Parte de la fórmula en virtud de la cual el juez condena o
absuelve al demandado (ver per formulam).

Condicio iuris. Requisito que impone la ley para que un acto sea legal. No
es realmente una condición

Condictio causa data causa non secuta. Acción que garantiza a aquel que
entregó una cosa, anticipando la realización de un acto y éste no se
lleva a cabo. Por esta condictio se puede recuperar lo entregado.
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Cond~ certae c:editae pecuniae. Acción para tener el pago de una suma
fi~a~a (ver stípulatio, condictio certae reí).

COndlCtíOc~rtae :eí. Acc~ó~para obtener la entrega de una cosa específica
!v~r~típu~~o, condtctío certae creditae pecuniae).

CodlCtío mdebttí. Acción para recuperar el pago hecho por error d
d d· . e una

~u. a meXIstente (ver condictio causa data causa non secuta).
COndlCtíoob tu~em causam. Acción que se otorga para recuperar aquéllo

que se hublera entregado para que una persona no cometiera un a t
il~ci~o(~er condictio causa data causa non secuta). c o

CondlCtío sme causa. Acción para recuperar algo cuya causa jurídica exis-
te en el momento de realizar la prestación y que desaparece posterior-
mente (ver condictio, causa).

Condictio triticaria. Acción para obtener la devolución de granos u otras
cosas fungibles (ver stipiulatio, condictio certae creditae pecuniae con-
dictio certae ret). '

Conductor. Arrendatario. El que contrata, o el que realiza la obra. Varia en
cada una de las formas del arrendamiento (ver locatio conductio
locator). '

Confarreatio. Ceremonia solemne que, aunada al matrimonio con la pre-
sencia de 10 testigos y un sacerdote hacía entrar a la esposa a la ma-
nus del marido (ver manus, convenio in manu).

Confessio. El reconocimiento que hace el demandado de lo reclamado por
el actor en un juicio.

Confusio. Mezcla de líquidos (ver commixtio).
Constitutio Antoniniana. Editada por el emperador Caracalla (212 d.C.) en

virtud de la cual se otorga la ciudadanía a todos los habitantes de
Roma (ver status civitatis).

Constitutum debiti. Pacto que consiste en pagar una deuda preexistente
propia o ajena en un lugar y fecha fijados. La reclamación se hace por
la actio de pecunia constitutia (ver receptum algentarii).

Consumptio fructus. Frutos consumidos (ver separatione perreptio).
Contra vindicatio. En un juicio ficticio; cuando una parte afirma que la

cosa le pertenece, el juez pregunta a la otra parte si se quiere defender
(conta vindicatio); el silencio implica una negación (ver vindicatio, in
iure cessio).

Contractus. Contrato. No existe alguna defmición en las fuentes, ni se de-
sarrolló una teoría general en Derecho romano. Se entiende, en el De-
recho clásico al contrato como el acuerdo de voluntades tendientes a
producir una o varias obligaciones civiles (ver obligatio).

Contradictio. Respuesta que hace el demandado o su abogado a la preten-
sión del demandante (ver narratio).

Contrarius actus. Forma arcaica de extinguir las obligaciones. Implicaba
la realización de un acto formal exactamente contrario al que lo gene-
ra (ver aceptillatio).

Contraectatio reí. Aprovechamiento ilegal de la cosa (ver fultum, animus
furandt).

contubemium. Unión permanente, forma de matrimonio entre esclavos.
Hijos nacidos de dicha unión eran liberi naturales (ver servus,
dominus).

Conubium. Capacidad legal que tiene la persona para contaraer un matri-
monio válido. El ius connubü lo tenían exclusivamente los patricios; la
Lex Canuleia (445 a.C.) permitió el matrimonio entre patricios y
plebeyos.

Conventio. Acuerdo. Para los clásicos todo contrato lleva implícito un con-
ventio; los bizantino s identifican los dos términos (ver contractus).

Conventio in manum. Contrato verbis en virtud del cual la mujer al con-
traer nupcias entra a la familia del marido, ocupando jurídicamente el
lugar de una hija (ver contractus, verbis, manus).

Corpore illata. Introducida o producida en el cuerpo.
Corpus. Una cosa corpórea. Conjunto de personas. Entre sus varios signi-

ficados, se le considera como sinónimo de coUegium (ver collegium).
Corpus iuris civilis. Nombre con el que se reconoce a la obra compilatoria

ordenada por el emperador Justiniano (s. VI d.C.). La codificación
comprende a las Instituciones, el Digesto o Pandectas, el Código y las
Novelas. Este nombre fue utilizado por primera vez en la edición de
Dionisio Godofredo en 1583.

Creditor. Acreedor. Todo aquél que tiene acción para cobrar lo que se le
debe.

Cretae eximendae. Servidumbre urbana que permite extraer cal en terre-
no ajeno (ver servitus, calcis coquendae, lapidis eximendt).

Crimen suspecti tutoris. Acusación en contra de un tutor, del cual se sos-
pecha que no está ejerciendo su tutela correctamente. La acusación
puede ser hecha por un tercero, una autoridad o un familiar, pero no
por el pupilo. La ley de las XII Tablas ya la contemplaba. Posterior-
mente se extendía a los curadores (verpostulatio pública, actio de ratio-
nibus distrahendis, actio tutelae).

Crimina. Delitos públicos. Se tramitaban en juicios publicos (ver delicta).
Culpa lata. Excesivo descuido. No entender lo que todos entienden (ver

culpa levis).
Culpa levis. Culpa leve, grado de culpa que equivale a negligencia (ver cul-

pa lata).
Curator ad certaem causam. Curador nombrado para un negocio especifi-

co (ver curator).
Curator furiosi. Curador de una persona de mentalidad enferma aguda

(ver curator).
Curiae. Formas antiguas de división del pueblo romano. Basadas proba-

blemente en el territorio pero con fines políticos y militares. Original-
mente había 30 curias, 10 en cada tribu. Parece ser que un principio
sólo los patricios pertenecían a dicha organización, posteriormente
los plebeyos también fueron admitidos.

Custoria. Custodiar, vigilar (ver praestare custodia).
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Damnosus. Cargada de deudas.
Damnum iniura datum. Daño causado en propiedad ajena (ver actiolegis

aguilae).
Dare. Dar. En materia contractual tiene el propósito de transmitirse al

propietario de la cosa. En materia tutelar por ejemplo, tiene el signifi-
cado de nombrar: dare tutor.

Dari spondes o spondeo. Responsabilizarse; usando el verbo spondeo (ver
stipulado). .

Dado dotis. Forma de constituir una dote que se perfecciona con la entre-
ga de ella (ver dictio dotis, dos adventicia, dos profecticia, dos recepdcia).

Datio in solutum. Forma de extinción de las obligaciones; consiste en la
entrega de una cosa distinta a la señalada en la obligación.

Debitor. Deudor. Todo aquél a quien se le pueda cobrar aún en contra de
su voluntad.

Debitum. Objeto de la obligación y/o el lazo juridico de la misma (Ver
obligatio) .

Decemviri. Comisión compuesta de diez personas en 451 a.C. para que co-
dificaran la Ley de las XII Tablas.

Decreta. Decretos publicados por los emperadores en ejercicio de su fun-
ción jurisdiccional tanto en materia civil como en penal, ya sea du-
rante o al final de un juicio (ver Constituciones Imperiales, Corpus Iu-
ris Civilis).

Decurion. Miembro del senado municipal.
Dediticii. Ciudadanos de un pais extranjero al que Roma conquista, y que

están bajo el poder romano. No gozaban de ninguno de los derechos
de los ciudadanos romanos (ver civitas optimo iure, status civitaris).

Deductio servituris. Modo de constituir una servidumbre por medio de la
venta del inmueble reservándose dicho derecho (ver servitutis).

Defensor. Persona que defiende los intereses de otro en un juicio, de motu
propio, es decir, sin tener ningún nombramiento o contando con la au-
torización del defendido (ver cognitor, procurator).

Deficiente condicione. Cuando la condición no se cumplió (ver condicio,
pendente condicione).

Definitiones. Titulo de una obra de Papiniano, preservada en el Digesto.
Una obra del jurista Scaevola también recibe ese nombre (ver Digesto,
jurisprudentes, quaestiones, regulae).

Delatio. Ofrecimiento de la herencia (ver aditio).
Delegatio. Acto por el cual una persona paga o cobra en nombre de un

deudor o acreedor.
Delicta. Delitos privados. Actos ilicitos que generan obligaciones civiles y

cuya sanción no es aplicada directamente por los órganos del estado
(ver crimina, maleficia, quasi ex delicta).

Demonstratio. Parte de la fórmula en la que se define el objeto de la de-
manda. Se inicia la frase con la palabra "quod ..." (puesto que ...). La

demonstratio era necesaria cuando la intentio era incierta (ver per for-
mulam, intentio).

Denuntiatio. Notificación; se aplica tanto para notificaciones oficiales
como particulares.

Deo auctore. Las primeras palabras (Doyautorización) dirigidas por Justi-
niano a Triboniano para que se iniciara la compilación del Digesto
(530 d.C.) (ver Corpus Iuris Civilis, Digesto):

Depositum. Depósito. Contrato que se perfeccIona con la entrega de la
cosa en virtud del cual el depositario está obligado a devolverla cuan-
do el depositante la requiera (ver contractus, datio re~ actio depositi di-
recta, actio depositi contraria).

Depositum irregulare. Depósito de dinero o bienes fungibles en virtud del
cual el depositario no debe devolver la misma cosa sino la misma can-
tidad (ver depositum, mutuum).

Dictio dotis. Contrato verbis en virtud del cual el padre, un tercero o la
mujer se comprometen a constituir una dote. Este contrato fue aboli-
do por el emperador Teodosio II en 428 d.C (ver contractus, verbis, dos
profecticia, dos adventicia).

Dies. Dia o fecha fija. Término.
Dies cedens. Momento en que el negocio juridico toma vida (ver dies).
Dies veniens. Momento en que el negocio juridico surte efectos juridicos

(ver dies cedens).
Digesto. La parte más importante de la recopilación justinianea. Iniciada

su elaboración en 530 d.C. se termina en 533 d.C. Es una compila-
ción de la literatura juridica de los jurisprudentes de la época clásica;
contiene más de 9000 citas, divididas en 50 libros, titulos, fracciones;
cada una de ellas señalando al autor y la fuente de su procedencia. Se
le denomina también Pandectas (ver Corpus Iuris Civilis).

Disparem causam. Causa o fuente diferente (ver cadem causam).
Distractio bonorum. Venta parcial de los bienes del patrimonio del deudor

insolvente. No traia consigo la tacha de infamia (ver bonorum venditio,
cesio bonorum).

Dolus. Conducta antijuridica positiva o negativa, con el afán de causar daño.
Dominica potestas. Poder que tiene el dominus sobre el esclavo. Se puede

liberar al esclavo a través de las manumisiones (ver manumissio y sus
diferentes formas).

Dominium. Propiedad. Poder juridico completo que se tiene sobre una
cosa. Comprende cl ius utendi, fnlendi y abutendi sobre una cosa. Si-
nónimo de propietas y mancipium (ver ius utendi, ius fruendi, ius abu-
tend~ mancipium).

Dominus. El dueño de una cosa. Se opone al del poseedor o usufructuario.
El patrón de un esclavo. En materia contractual es el principal en un
negocio y otro actúa por él, asi sucede en el dominus negotii (ver nego-
tiorum gestor, ius vitae necisque).

Dominus negotii. Dueño del negocio; tanto en un mandato como en una
gestión de negocios (ver mandatum, negotiorum gestu).
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Ea~em ca~am. La ~isma fuente o causa (ver disparem causam).
Edzcta. EdIctos pubhcados por los emperadores, conteniendo normas de

carácter general, dirigida tanto a oficiales como súbditos (ver Consti-
. tuciones Imperiales, Corpus luris Civilis).

EdlCtu~ p~'l!etum. Edicto publicado por el pretor al iniciar su función que
sera válIdo durante el año que dure su magistratura. Se conoce con
ese nombre t:unbién a la codificación que hizo Salvio Juliano, por ór-
denes de Adnano (132 d.C. ?) de todos los edictos anteriores. Gracias
a esta recopilación tenemos amplio panorama del derecho pretorio
(ver ius honorarium).

Edictur:z praetoris ..Tanto el pretor urbano como el peregrino publicaban
edIctos al comIenzo de sus funciones (ver edictum trataticium, repenti-
num y perpetum, ius edicendz).

Edictum provinciale. Edicto publicado por el gobernador de una provincia
al ocupar el cargo. Parece ser que tomaba como modelo el Edicto de

. Roma (ver edictum preatories, ius edicendz).
Edzctum repentinum. Edicto publicado por el magistrado en forma ex-

traordinaria durante su gestión (ver edictum tralaticium, edictum per-
petuum).

Edictum tralaticium. La parte del Edicto del pretor que es trasladada del
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Edicto del pretor que le presidió (ver ius honorarium, edictum
petpetuum). . .

Editio actionis. Notificación que hace el actor al demandado de la aCClOn
que va a ejercer en contra de él.. .

Effusum et deiectum. El d~o .que causa .arroJ~. desde una casa hab.Ita-
ción en via pública un hqUldoo un objeto sohdo, configura el cuasIde-
lito de dicho nombre (ver quasi ex delicta, positum vel supenssum).

Ekloga 'legum. Selección de leyes ordenadas por León de ~sa~~o y su hij?
Constantino (726 d.C.). Contiene extracto de la compllaclOn de JustI-
niano y algunas constituciones de emperadores bizantinos. Se divide
en 18 títulos (ver Corpus Iuris Civilis).

Emptio rei speratae. Venta de cosa que se espera exista en el futuro (ver
emptio venditio, emptio spez).

Emptio spei. Venta de esperanza; se realiza la compraventa exista o no la
cosa en el futuro (ver emptio venditio, emptio rei speratae).

Emptio venditio. Compraventa. Contrato que se perfecciona cuando dos
personas están de acuerdo, una en pagar la cosa (emptor) y la otra
(venditor) en transmitir el disfrute pacífico y completo de la cosa de-
terminada (ver contractus, nudo consensu, emptor, venditor, pretium).

Emptor. Comprador (ver venditor, emptio venditio).
Enchiridium. Manual elemental. Escritos juridicos con ese nombre apare-

cen en el Digesto bajo el nombre de Pomponio (ver Corpus Iuris Civilis,
Digesto).

Enfiteusis. Derecho real sobre cosa ajena que permite a su titul~ u~ar y
disfrutar un terreno ajeno por largo plazo (ver enfiteuta, zus zn re
aliena).

Enfiteuta. Titular de una enfiteusis (ver enfiteusis). .
Epitome gai. Un extracto de las Instituciones de Gayo, escnta en el Impe-

rio de Occidente probablemente en el S. IV d.C. Es parte de la ley ro-
mana visigótica (ver Instituciones, Lex Romanae Visigothorum).

Error. Falso conocimiento de la realidad.
Error facti. Falso conocimiento de los hechos (ver error iuris).
Error in substancia. Error en la sustancia, materia o en la naturaleza

económica.
Error iuris. Falso conocimiento del derecho (ver error factz).
Ex lege. De acuerdo a la ley.
Ex maleficio. Derivados del delito (ver crimen, delictum).
Ex pari causa. Causas diferentes (ver eadem causam). .
Exauguratio. Ceremonia en virtud de la cual las cosas extra commerczum

entran a comercio (ver res extra commercium,. res in commercium).
Exceptio. Objeción opuesta por el demandado a la acción del demandan~e

incluida en la fórmula. Con la desaparición de la fórmula la exceptzo
deviene en una defensa del demandado para realizar temporalmente
la pretensión del demandante.

Exceptio doli. Excepción que opone el que ha sido demandado por una ac-
ción de dolo (ver dolus).
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Domus. Una casa. A veces tiene el significado de f.o_m- el. <U. •• u•••.o gens. omo re-
g a general a nadIe se le puede sacar por la fuerza de su do ..
co?vocado en ella a juicio (ver gens). mus, m ser

Donatío. Acto de liberalidad hecha por el donador al donant la ... d h e con mten-SIon e acerle un regalo sin esperar ninguna retrib . . .D·· UClOna cambIO
onatío a~te nup~. Regalo hecho por el prometido a la prometida (ve~

dona tío, donatío propter nuptias).
Donatio propter nuptias. Regalos hechos entre man·d . A. . o y mUJer. partir de

Augusto se prohIbIeron y posteriormente JustinI·ano las r c (. . e onoce verdonatío, donatío ante nuptias).
Donatio sub modo. Donación en la cual el donante impone al d tari 1al· .. d . ona o a

re lZaClOn e cIertos actos. El derecho clásico no conoció este t' ._
fu 1 1 . 1 . , . ermI

no, e a eg¡s aClOnImperial posterior y sobre todo la J·ustinian la
d· fu ea s~ue: .Ieron erza juridica al modo y, por consiguiente la posibilidad

JundIca de anular la donación.
Dos adventicia. Dote dada por un tercero o por la esposa si es sui iuris (

D .F.. . veros proJ ectícza, sui iuris, dictio dotis).
Dos profec~. Dote dada por el padre (ver dos adventicia, dictio dotis).
Dos recep~cza: Dote:que a la muerte de la esposa debe devolver a quien la

constItuyo segun se estipuló (ver dos profecticia dos adventicia)
Duplicatio. Objeción opuesta por el demandado o la 'replicatio interp~esta

por el demandante (ver exceptio, replicatio).



F

Exce1=!ti~iU~icati. Medida procesal contra e
tío ludlcati y ya había cum rd 1que es demandado por un ac-

Exceptio non adimpleti contractusP1 °Esu cO~dena (ver actio iudicati).
d . xcepcIOnque opon 1 d
emandante porque éste tampoco cum lió con e e . e~andado al

pr~cas que tenía (ver contractus). p las oblIgaCIOnesrecí-
Exceptío non numerata pecunia. ExcepcI·o-n

d. que opone el d d dCuan o se le eXIgeun pago del dinero ue .. eman a o
Exceptio senatusconsulti macedoniani Exc q ._noha r~clbldo.

jetos a patria potestad contra la dem~CIOn qU~tienen los hijos su-
(ver mutuum, pater familias, filius famili~ por e pago de una deuda

Extempus luctus. Tiempo entre diez y doce me·
b ses en que la viud d b-

a stenerse de contraer otro matrimonio. a e la
Extra commercium. Fuera del comercio, es decir no .

propiedad privada (ver commercium) , pueden ser objeto de
Extraordinem. Fuera del orden moral de· las co ( .nem). sas ver cogmdo extraordi-
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Genera non pereunt. Los géneros no perecen (ver genus).
Gens. Grupo formado por varias familias descendientes de un antepasado

común. El nombre, las ceremonias religiosas, los derechos a la suce-

Fideiussio. Fianza utilizada en los contratos verbis, de carácter subsidia-
rio menos rigorista que la de jideipromissio (ver verbis, fideipromissio).

Fiducia. Un acuerdo anexado a la transmisión de propiedad en el cual, el
recipiente asume ciertas obligaciones o al volver a transferir la propie-
dad cedente; este pacto se basa en la buena fe.

Fiducia cum creditore contractum. Especie de garantía en virtud de la cual
el deudor transfiere la propiedad de una cosa a través de una manci-
patio o una in iure cessio, a su acreedor, con la obligación de éste de
restituirla cuando se cumpla con la deuda (ver mancipatio, in iure ces-
sio, fiducia).

Fiduciae causa. Se refiere a transacciones a través de la cuales se crea en-
tre las partes las obligaciones derivadas de la fiducia (ver fiducia,
mancipatio, in iure cessio).

Filius familias. Un hijo sujeto a la patria potestad de supater familias o de
su ascendiente. No puede tener propiedades, todas sus adquisiciones
pasan al poder del pater familias (ver alieni iuris, pater familias).

Flamen Dialis. El nivel más alto de los sacerdotes. En la época de la mo-
narquía su designación del pendía del rey. Bajo el imperio eran desig-
nados por los emperadores.

Fragmenta vaticana. Colección de textos juridicos que contienen estrofas
de las obras de Papiniano, Ulpiano y Paulo, así como algunas consti-
tuciones imperiales. So compilación se ubica entre 375 y 400 d.C.

Fratemitas. Hermandad.
Fraus creditorum. Fraude en perjuicio de acreedores. Todos los actos dolo-

sos que realiza el deudor para agravar su insolvencia. El pretor dio a
los acreedores varias medidas para protegerse (ver in integrum restitu-
tio, interdictum jraudatorium).

Fraus legis. El fraude a la ley. Ocurre cuando alguien hace algo, que si
bien la ley no lo prohíbe, no desea que se haga.

Fundus fundo servit. El fundo debe proporcionar una ventaja al fundo (ver
servitus).

Furiosi. Una persona no sana. Un lunático.
Furtum. Robo. El concepto clásico de furtum abarca no sólo el apodera-

miento de la cosa de otro, sino comprende cualquier mal uso de la
cosa de otro en beneficio propio sin motivo (ver furtum usus, furtum
possessionis) .

Furtum possessionis. Robo que comete el propietario de la cosa al quitár-
sela a quien tiene derecho a poseer, como es el caso del usufructua-
rio, acreedor prendario, etcétera (ver furtum usus, pignus).

Furtum usus. Robo que se da por el uso ilícito de una cosa, no por sub-
stracción de la misma (ver furtum).
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Face:~. Hacer (ver obligado contractus).
Famlhae emptor. Persona a quien se le vende el patn· .. d 1 momo para que des-

p:ues e a muert~ de~testador lo distribuya de acuerdo a sus instruc-
CIOnes(ver manclpatw, testamentum).

Fas. Como o~uesto a ius. Leymoral de origen divino. Fas es lo que los dio-
s(es ~erm)lten; en su sentido más amplio es lo que la ley divina pennite
ver lUS.

Favor ~ebld·tonsal·. Tendencia a interpretar las cláusulas contractuales favo-
reClen o deudor.

Favor libertatis S· h .1 rb· lempre que ay una mterpretación dudosa en relación
~~:rt:tis~. ertad, se debe estar en favor de ésta (ver servi, status

Fen t·us nau .lCum. Préstamos dados en relación al tránsito maritim S 1
deno~m~ también pecunia traiecticia (ver mutuum). o. e e

Fenus ~nclanum. Tasa de interés establecida por la ley de las XII Tablas
eqUIvalea 8 1!3, por ciento anual. '

Ferruminatio. La unión de dos obietos del .F, J mIsmo metal (verplumbado)
estuca. Vara de madera utilizada durante el derecho arcaic l·

demandant -al o por e
V

. d· t·) e para sen ar la cosa que pretendía recuperar (ver
m lCalO.

Fideicomm.issum. Peti~ión que hacía el testador a sus herederos para ue
c~:PlIeran con CIertas disposiciones a beneficio de otra persona ~n
~ .erecho repu~lic~o creaba en deber moral; en el derecho imp~rial

. .eV1eneuna oblIgaCIónjuridica.
Fldelprom~sio. Fianza estipulatoria, de carácter solidario accesible a lo

extr8l1Jeros (ver stipulatio, fideiussio). ' s
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s~ónab intestato ya la designación de tutores eran derechos y obliga-
CIO?eSque !es er~ armes a los miembros de cada una de las gens. La
umdad SOCIalmas pequeña dentro de las gens es la familia; grupo in-
termedio eran las estirpes (ver nomen gentilicium).

Genus. Género, tipo (ver species).
Gestio negotiorum. Manejo de los asuntos de un tercero sin autorización

de la persona interesada, si la hubiera, devendria en mandato (ver
mandatus).

Gestio pro herede. Actuar intencionalmente como heredero. Esta gestión
implicaba una aceptación tácita de la herencia (ver hereditas, aditio
hereditatis) .

H

Habitatio. Servidumbre personal que permite el uso de una habitación; es
una forma de uso (ver usus).

Haftung. Responsabilidad. Vocablo alemán (ver schuld).
Hereditas. Herencia. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que for-

man el patrimonio de una persona muerta (ver heres).
Heres. Heredero. El que toma el lugar juridico de la persona muerta (ver

hereditas) .
Heres extranei vel voluntario Herederos extraños o voluntarios. Tenían el

derecho de rechazar una herencia (ver heres necessarii hereditas).
Heres necessarii. Herederos necesarios. Aquellos que no podían rechazar

una herencia, tal sucedía con el esclavo manumitido en el testamento
(ver manummissio per testamentum, testamentum, heres extranel).

Heres sUUS. Heredero de sí mismo (ver societas ercto non cito)
Hexabiblos. Condensación de las Basílicas, ordenadas en 1345 d.C. por

Harmenopulos (ver Basílicas).
Humanitas. Tendencia humana de ser benevolente con los demás. El tér-

mino aparece tanto en los texto de los juristas como en las Constitu-
ciones Imperiales, pero es hasta el derecho cristiano cuando su im-
pronta transforma las materias de família, matrimonio, esclavitud y
sucesiones principalmente.

Hyperocha. El remanente de la cantidad que el acreedor obtiene de la ven-
ta del objeto dado en garantía. Término griego que sólo aparece una
vez en el Digesto (ver pignus, Digesto).

Hypoteca. Derecho real de garantia en virtud de la cual el hipotecario no
transfiere la cosa al acreedor de la deuda principal (ver ius in re alie-
na, pignus).

1

Ignorantia iuris. Ignorancia o error respecto a la norma legal.
Incensus. Cuando alguien no se registraba en el censo, de acuerdo con la

ley de los ancianos, perdía su libertad.
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. . 'n tener derecho (ver servitus). _
Imrmssto. Penetrar en un lugar S.l D ante la República se le podIa de-l 1 .-rcltO. ur
mperator. El que manda e eje . t dos que entraban a Roma después de. - alt s magIs ra

nonunar aSI a los o us sucesores asumierosn este término comouna victoria. Augusto Ys
praenomen (ver praenomen). . -. 1 d

1 . P d El derecho a dar órdenes. En sentido tecmco e po ermpenum. o er. . 1
que tienen durante la República los altos magIstrados y durante e
Imperio el emperador (ver imperat?~.. . . .

In bonis habere. Cuando una res manClpl ha SIdotr~~mI~Ida ~m el fo~a-
lismo requerido, no se adquiere la propiedad qumtana, smo la bomta-
ria (ver actin publiciana, propietas, res mancip~. .

In integrum restitutio. Remedio pretoriano que conSIste en volver las cosas
a su estado legal anterior (ver ius praetorium). .

In iudicio. La segunda etapa en los procedimientos de las. ~ccIOnesde la
ley y del formulario realizada ante el juez. La expreSIOncorrecta es
apud iudicem (ver in iure). .

In iure. La primera etapa en los procedimientos de las aCCIOnes.de ley y del
procedimiento formulario que se lleva a cabo ante el magIstrado (ver
in iudicio). . . .

In iure cessio. Modo de adquirir la propiedad civil que conSIste .e~u~ JU.I-
cio ficticio realizado ante el magistrado simulando una reIvmdIcatIO
(ver reivindicatio).

In ius conceptae. Basado en el derecho civil. Se.~plica g~ner~m~nte ~ .las
fórmulas cuyo contenido se basa en el ius czvzle(ver zntentío, lUSczvzle).

In qualitate. En relación a la calida~ (ver err~ry:
In quantitate. En relación a la cantidad numenca (ver errory.
Inaedificatio. Lo que se construye en un terreno deviene propied~~ del

dueño del terreno, sin importar quién sea el constructor o qu~en el
propietario de los materiales utilizados (ver superficies solo cedlt).

Incommodum. Desventajas. Pérdidas.
Infans. Niño que no puede expresar sus ideas con:ectamente; comprende

desde el nacimiento hasta los siete años (ver lmpuber; pubery. .
Ingenuus. Nacido libre. Antitético de servus o liberto (ver servus, manumzs-

sio, status libertatis).
Iniunam. Acto ilegal. Todo aquello que está hecho contra derecho. Es un

delito privado (ver delicta).
Interpretatio. El desarrollo del sentido de la norma legal.
Inspectio. Examinador en cuestiones privadas.
Inspectio corporis. Revisión corporal.
Instrumenta. Documentos escritos (ver scripta tabulae). _
Insula in mari o flumine nata. Isla que nace en. el mar o.en el no.
Instituciones. Texto elemental de derecho, escnto especIalmente par~ es-

tudiantes. Las Instituciones fueron escritas por Gayo, Paulo, Ulpu~.no
y Marciano, entre otros (533 d.C.): U~a.~e las partes de la recopIla-
ción de Justiniano (ver Corpus Iuns ClVllzs). ._

Intentio. La parte de la fórmula donde el actor expone su pretensIOn. Se



expresa con la palabra "si paree' (si resulta ...). La intentio puede ser in
ius o in factum concepta. ya sea que tenga por fundamento una cues-
tión de derecho o de hecho. Puede también se certa o incerta según
haya precisión o imprecisión en la solicitud (ver per formulam, de-
monstratio) .

Inter vivos. Se refiere a los actos legales que producen sus efectos entre
personas vivas (ver mortis causa).

Intercessio. El veto de un magistrado contra la decisión de otros del mis-
mo rango o de rango inferior. De suma importancia fue el poder de
veto que. tenian los tribunos de la plebe contra cualquier magistrado
(ver tnbuni plebis).

Interdicta adipiscendae possessionis. Interdictos para adquirir la posesión
(ver interdictum).

Interdicta recuperandae possessionis. Interdictos para recuperar la pose-
sión (ver interdictum).

Interdictum. Orden de carácter condicional dada por un magistrado. gene-
ralmente el pretor. solicitada por el demandante dirigida al demanda-
do, a quien se le requiere actúe de determinada manera (ver diferen-
tes tipos de interdictum).

Interdictum de precanum. Interdicto que tiene aquél que prestó gratuita-
mente y por ruego (ver precanum, interdictum).

Interdictum de superficiebus. Medida procesal con la que cuenta el super-
ficiario, no sólo contra el propietario del terreno sino contra cualquier
tercero (ver superficie, interdictum).

Interdictum de vi. Interdicto para recuperar la posesión que le ha sido qui-
tada por la fuerza (ver interdictum, possessionis. interdictum de viar-
mata. interdictum).

Interdictum de viarmata. Interdicto para recuperar la posesión que le ha
sido quitada por hombres armados (ver interdictum recuperandae,
possessionis, interdictum de vi, interdictum).

Interdictum fraudatonum. Medida procesal para rescindir cualquier tran-
sacción que empeoraba la situación del deudor que intencionalmente
lo hacia para perjudicar a sus acreedores (ver interdictum, fraus credi-
torom, actio Pauliana).

Interdictum quorom bonorom. Interdicto que tiene el sucesor. en el derecho
pretorio frente a cualquiera que sin causa justa. detente cosas perte-
necientes a la masa sucesoria (ver b07wrum possessor, ius praetonum,
interdictum) .

Interdictum salvianum. Interdicto que tiene el arrendador contra el arren-
datario por el atraso en el pago de la renta (ver hypoteca; interdictum).

Interdictum uti possidetis. Interdicto que tiene el actual poseedor que es
molestado en la posesión de cosas inmuebles (ver res inmobiles, inter-
dictum uturbi, interdictum).

Interdictum uturbi. Interdicto que tiene el poseedor que es molestado en su
posesión de muebles (ver res mobiles, interdictum uti possidetis,
interdictum) .

Interpellatio. Reclamación que se le hace al deudor que no ha cumplido
con su obligación en el término fijado.

Intuitu personae. En consideración a la persona.
Invecta et illata. Instrumento y herramientas. Se extiende el concepto a

ganado y esclavos.
Ipso iure. Por voluntad de la ley misma. El.~érmino es op~esto al ~e ope

excepcionis (por la ayuda de una excepcIOno un remedIOpretono) (ver
ius praetonum, exceptio).

Iter. Servidumbre rústica que otorga el derecho de paso (ver servitus, ac-
tus, vial.

Iter ad sepulcrum. Acceso a la tumba pasando por una propiedad ajena.
Iudex. Juez privado designado por las partes para el conocimiento de una

controversia, en el procedimiento biinstancial. En el extraordinario,
juez es cualquier magistrado que tenga jurisdicción.

Iudex qui litem suamfacit. Juez que hace suyo el litigio. Cuasi delito por el
que se acusa al juez que dolosamente juzga (ver quasi ex delicta).

Iudicatus. El demandado en un juicio a quien el juez ha condenado.
Iudicia bonae jidei. Juicios basados en la buena fe, en los cuales el juez

tiene amplio criterio para juzgar. Diferente posición tiene el juez en
los juicios basados en acciones stncti iuris (ver stncti iuris).

Iudicium legitimum. Juicio que debe hacerse frente a un juez y que no re-
quieren el impenum del magistrado (ver iudex, impenum).

Iudicium populi. Juicios criminales que se ventilan frente a los comicios
(ver comitia).

Iura sepulchrorum. Derechos relacionados con los sepulcros. Derecho de
enterrar a la persona muerta en un sepulcro.

Iurare sibi non liquere. Juramento que hace el juez en un juicio civil cuan-
do considera que no tiene los elementos suficientes para juzgar. Se le
exime de su obligación y se nombra a otro juez (ver iudex).

Iunsdictio. El poder y facultad de decir el derecho. La iunsdictio la tienen
todos los magistrados con impenum. El pretor por la razón misma de
su cargo es el magistrado que más ejerce esta facultad (ver impenum).

Iurisprudens. Los que tienen el conocimiento de la ciencia juridica. Fue-
ron el elemento más importante en el desarrollo del derecho romano
se les llama con razón iuris auctores. Durante el último siglo de la Re-
pública y los dos y medio siglos del Imperio su participación fue crea-
tiva. Principales cxponentes: Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino y
Gayo. Su obra se contiene en el Digesto (ver Digesto, Colpus Iuris
Civilis).

Ius. En su sentido más amplio abarca todas las leyes. Cuando se usa
como un atributo implica un campo del derecho. Se identifica tam-
bién el concepto de ius con el de ley. Asimismo, el concepto de ius se
utiliza para indicar derechos subjetivos. Casi sinónimo de ius son las
expresiones facilitas y protestas. Un significado especial tiene el voca-
blo ius en el lenguaje procesal, a la primera instancia procesal se le
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denomina. in iure. :amb~én s~gnificael estatuto personal de una per-
sona (ve: zus publzcum, zus szngulare, ius in re aliena, sui iuris).

Ius abutendz. Derecho de disponer de una cosa, tal como consumid
transmitirlo, etcétera (ver ius utendi, ius fruendiJ. o,

Ius adcrescendi. Derecho de aumentar la porción de la masa hereditaria
que le corresponde a un heredero cuando por alguna razón los cohe-
rederos no la pueden adquirir o la rechazan (ver heres extranei, heres
necessariz) .

Ius aelianum. Colección publicada por el cónsul Aelius Paetus (en 204
a.C.) llamado "tripartita" porque contiene el texto de las XII Tablas
comentario a ellas y el procedimiento de las acciones de la ley (ver le~
gis actionis).

Ius agendi cum populo. Derecho de convocar a las asambleas del pueblo,
comitia. Lo tienen los altos magistrados (ver comitia).

Ius civile. En relación con su fuente de procedencia es aquél derecho que
emana de las leyes, plebiscitos, senadoconsultos, jurisprudencia y
constituciones imperiales; antitético en este sentido al ius honora-
rium. Etimológicamente Ius civile denota el derecho de los ciudadanos
romanos antitético en este sentido al ius gentium.

Ius comercii. Derecho otorgado a los ciudadanos romanos para participar
en relaciones contractuales. Abarca la testamentifactio. Por concesión
especial se podía otorgar a los extranjeros (ver status civitatis, testa-
menti factio).

Ius commune. El derecho común a todos los hombres o a todos los ciuda-
danos romanos. Es antitético al ius singulare y ad privilegium (ver ius
singulare, privilegium).

Ius edicendi. El derecho que tienen los magistrados de proclamar edictos
(ver ius honorarium).

Ius eligendi. Derecho de elegir.
Ius jlavianum. Colección de formas de acciones civiles, compiladas por

Cneo Flavio (304 a.C.?) liberto secretario del jurista Appio Claudio
(ver ius aelianum).

Ius fruendi. Derecho de gozar de los frutos de una cosa (ver ius utendi, ius
abutendi, usufructus).

Ius gentium. En las fuentes tiene un significado confuso. En las institucio-
nes de Gayo aparece como sinónimo de ius naturale. En las institucio-
nes de Justiniano se confunde con el de ius civile. Aveces se le identi-
fica como el derecho común a todos los pueblos; y otras como el
derecho que surge como producto politico y económico de la Roma
conquistadora (ver ius civile).

Ius honorarum. El derecho introducido por los magistrados que tienen el
derecho de promulgar edictos (ius edicendz) para ayudar, suplir o co-
rregir el derecho existente. El ius honorarium que consiste principal-
mente en medidas procesales, deviene en un sistema legal paralelo
alius civile. Dentro del marco general al ius honorarium, el ius praeto-
rium ocupa un espacio muy grande en virtud del edicto y de la activi-

dad procesal del pretor. La actividad de los ediles sin ser tan amplia
aporta importantes medidas procesales tales como las acciones redhi-
bitorias y la quanti minoris conocidas como acciones edilicias (ver ius
praetorium, edictum petpetuum).

Ius in re aliena. Derecho sobre cosa ajena. Ejemplo: la servidumbre, el
uso, etcétera (ver servitus usus).

Ius liberorum. Privilegios que se les da a ciertas personas liberándolas de
algunas obligaciones o trabas jurídicas. El caso más notable es el de
las mujeres ingenuas que teniendo a tres hijos, o las libertas con
cuarto se les exime de la tutela mulierum (ver tutela mulierum).

Ius militare. Ley militar aplicada a los soldados en caso de ofensas crimi-
nales y faltas de disciplina.

Ius naturale. En las fuentes tiene un significado confuso. Los juristas re-
publicanos desconocen el término. Los clásicos no coinciden. Ulpiano
lo considera como aquel derecho que la naturaleza enseña a todos los
animales. Paulo lo define como aquel derecho que siempre es bueno y
justo. La influencia de la doctrina cristiana se deja ver en la Institu-
ciones justinianeas que lo considera como el derecho observado por
todas las naciones y establecido por la divina providencia.

Ius noxae dandi. Derecho de dar en noxae, que tiene el pater o el patrón
para liberarse de la responsabilidad que pudiera tener por los actos
delictuosos cometidos por su hijo o esclavo (ver noxae deditio).

Ius praelationis. Derecho de preferencia.
Ius praetorium. El derecho introducido por los pretores, supliendo y corri-

giendo el derecho civil. Este derecho se intensifica a partir de la Ley
Aebutia (126 a.C.?) (ver ius honorarium, ius civile).

Ius provocationis ad populum. Derecho que tiene un ciudadano romano,
condenado por un magistrado en un juicio criminal, a apelar ante las
asambleas populares para que se revoque la sentencia (ver comitia,
status civitatis).

Ius publicium. El derecho que se refiere a la existencia, organización y fun-
cionamiento del Estado, en este sentido es antitético al ius privatum al
que concieme el interés de los individuos. En las fuentes, la diferen-
cia entre el ius publicium y el ius privatum reside .en la fuente formal
yen la posibilidad o no de introducir modificaciones a los preceptos
legales.

Ius quiritium. El antiguo derecho de los romanos, un derecho riguroso,
formalista, adecuado a la sociedad primitiva rural de los primeros
tiempos. Durante el periodo clásico se usa este término contrastándo-
lo al derecho honorario y al derecho de gentes (ver ius honorarium, ius
gentium).

Ius respondendi. Derecho otorgado por el emperador (a partir de Augusto)
a ciertos juristas para que sus respuestas fueran consideradas como
ex auctoritate principis (ver respondere, iurisprudentes, Digesto).

Ius retentionis. Derecho a retener la cosa de otro, que en situaciones nor-
males está obligado a devolver (ver possessio bonae jidez).
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Ius san.guinis. El derecho de la sangre (ver cognado).
Ius scnptum. ~erecho escrito. Consiste en leyes, plebiscitos, senadocon-

sultos: edIcto de .los magistrados, constituciones imperiales. Antitéti-
~o ~ tus non.scnptum, derecho que ha sido aprobado por el uso. A la
JunsprudencIa se le considera durante el derecho clásico como ius
non scriptum, a partir de las Instituciones justinianeas a dichas res-
ponsas se les cataloga dentro de las formas del ius scriptum (ver res-
ponsa, iusrisprudentia, Institutiones).

Ius separationis. Derecho que otorga el pretor de separar los patrimonios
del heredero y del difunto (ver heres necesari~ damnosa, hereditas,
sucedere in locum di functi).

Ius singulare. Derecho especial usado para dar privilegios o ventajas a
ciertas personas, ejemplo: soldados, menores (ver ius commune).

Ius strictum. Derecho estricto, rigido. El término no es creación técnica de
la jurisprudencia clásica. En las Instituciones de Justiniano aparece
el término en yuxtaposición al de acciones bonae fidei y actiones stric-
ti iuris (ver bonae fidei, stricti iuris).

Ius sufragii. Derecho de votar en las asambleas del pueblo (ver status civi-
tatis, comitia, curias).

Ius utendi. Derecho de usar una cosa (ver ius fruendi, ius abutendi, usus).
Ius vendendi. Derecho de vender, ya sea una cosa dada en garantia al hijo

(ver patria potestas, ius distrahendi).
Ius vitae necisque. El poder de vida y muerte. Desde épocas muy remotas

este poder lo tenía el jefe de familia sobre los hijos, esposa y esclavos.
Sin embargo. Antes de ejercer este poder debía consultar al consejo
familiar, pero su opinión no los obligaba. El abuso de dicho derecho
trae como consecuencia la tacha de infamia. El derecho de vida y
muerte se fue debilitando y quedó definitivamente abolido por Valen~
tiniano I (364-365 d.C.) (ver infamia).

Iusiurandum. Juramento. Podía hacerse dentro y fuera del juicio, volunta-
rio u obligatorio (ver iuramcntum, legis actio per sacramentum).

Iusiurandum calumniae. Juramento que hace el demandado por su volun-
tad o solicitado por el demandante en virtud del cual afirma que no va
a demandar sólo por calumniar.

Jusiurandum in litem. Juramento que hace el demandante a la propuesta
del juez (ver iusiurandum voluntarium).

Iusiurandum liberti o promissio iurata liberti. Contrato verbis en virtud del
cual el esclavo se compromete a prestar ciertos servicios al patrón
cuando lamanumite, falta a dicha promesa puede traer como conse-
cuencia el volver a caer en esclavitud (ver contractus, verbis).

Iusiurandum voluntarium. Juramento extrajudicial, decidido por las par-
tes en relación con la controversia que están ventilando (ver iusiuran-
dum in litem).

Iussum. Orden dada por el magistrado dentro de los limites de sus
atribuciones.

Justa causa. Causa justa (ver possessio, usucapio, traditio).

L
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Laesio enormis. Lesión enorme. Se presenta en la venta de una cosa en la
cual el vendedor ha pagado menos de la mitad del precio real. Bajo
Justiniano a voluntad del vendedor dicha venta puede rescindirse.
Posteriormente se amplió a todos los contratos el pretium iustium (ver
Art. 17 del Código Civil).

Lapidis eximen di. Servidumbre urbana que permite sacar piedras (ver
servitus, cretae eximendae, calcis coquendae).

Latini coloniarii. Ciudadanos de las colonias del Latio (ver status civitatis,
Constitutio Antoniniana).

Latini veteres. Descendientes de los antiguos fundadores de Roma (ver
status civitatis).

Laudemium. Derecho que tiene el propietario de un bien gravado por una
enfiteusis de recibir el 2% del importe de la venta que haga el enfiteu-
ta de su derecho (ver enfiteusis).

Legado per vindicationem. Legado en virtud del cual el legatario pueda re-
clamarlo a través de la acción reivindicatoria, en calidad de dueño
(ver actio reivindicatoria). ._

Leges. Plural de lex. En sentido amplio son las leyes dIctadas por los orga-
nos legislativos. A principios de la República se considerab::u: leges. a
las aceptadas por el pueblo (comitia), por los plebeyos (comttta. plebts)
ya las propuestas de un magistrado. Posteriormente se denomman le-
ges también a los edictos de los pretores, a los decreto~ de .los senado-
res. Durante el Imperio se les llama leges a las ConstitucIOnes Impe-
riales; las disposiciones legales emanadas de otras fuentes se les
denomina iura (ver iura).

Leges rogatae. Leyes que han sido aprobadas por las. asamble~s popula-
res propuestas por un alto magistrado (ver rogatio, cognatw).

Legis actio. El primer sistema procesal romano, consiste en .fór:n.ulas.o:a~
les. Tres declarativas y dos ejecutivas: sacramento, per tUdlCtsanbttn-
ve postulationem, per condictionem, per pignoris capionem, per manus
iniectionem (ver cada una de ellas).

Legis actio per conditionem. Acción declarativa. Procedimiento .utilizado
para reclamar dinero o cosas específicas, en el cual se notificaba al
magistrado de dicha reclamaci6n (ver legis actio). .

Legis actio per iudicis arbitrive postulationem. Acción declarativa. Pro.cedl-
miento introducido por la Ley de las XII Tablas, para reclamaCIOnes
originadas en un contrato verbis y por coherederos. Posteriormente
su campo de aplicación se extendió a las otras acciones divisorias (ver
actio communi dividundo, legis actio, verbis).

[; t Ptiae En lenguaje juridico, sinónimo de matrimonio, pero en el
USaentl . _ ...

derecho primitivo se relaciona mas con la ceremonIa matnmomal que
con el matrimonio mismo (ver connubium).

Justum. Justo. Conforme al derecho.
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Legis. ac~ ~er manus iniectionem. Acción ejecutiva. Procedimiento de la
eJe~~clOnpersonal, sobre ciertos deudores que no cumplian su obli-
gaclOndentro del plazo que se les concedía en cualquiera de las accio-
nes declarativas (ver legis acti.o, nexum).

Legis actio per pignoris capionem. Acción ejecutiva. Procedimiento extraju-
dicial en virtud del cual el actor toma como prenda alguna de las co-
sas propiedad del demandado para forzarlo a cumplir con una deuda
pr:~xistente. Só~ocierto~ ~creedores gozaban de esta acción. Ejemplo:
mIlitares y pontlfices rehg¡osos (ver legis actio).

Legis actio sacramento. Acción declarativa. El término sacramentum revela
su origen sacro. Procedimiento de uso general que implicaba un jura-
mento (ver legis actio).

Leonina. Leonina. En relación con el contrato de sociedad, aquélla en que
uno de los socios se reserva todas las ganancias y todas las pérdidas
corren por cuenta del otro o de los otros socios. Esta sociedad es nula
(ver societas, sociz).

Levitas animi. Ligereza de ánimo, debilidad característica del sexo femeni-
no según el criterio romano.

Lex aebutia (Año 130 a.C.?). Permite el uso del procedimiento per formu-
lam cuando aún estaba vigente el sistema de las legis actionis (ver le-
gis actio, per formulam).

Lex aelia sentia. (4 d.C.). Completa las disposiciones de la Lex Fufia Cani-
nia. Prohibe las manumisiones en perjuicio de acreedores y fija un li-
mite de años para el manumitido (no menor de 20 años) y manumisor
(no menor de 30 años) (ver manumissio, servus, dominus, lex Fufia
Caninia).

Lex aquilia (segunda mitad del S. III a.C.). Se refiere al daño cometido en
propiedad ajena. Señala normas generales de responsabilidad; el
daño debe ser antijuridico, fisico y directo (ver delicta).

Lex atilia (anterior al S. III a.C.). Trata de designación de tutores en el caso
de que no hayan sido designados en el testamento o por ley (ver tutela
dativa, praetor tutelaris).

Lex calpumia (de fecha incierta 201 a.C. ?). Amplia el campo de la legis ac-
tio per conditionem para la reclamación de cosas ciertas (ver legis actio
per conditionem, legis actio).

Lex cincia (entre los años 253 y 204 a.C.). Prohibe a los abogados cobrar
honorarios a sus clientes. Durante el imperio se permitió gradual-
mente su remuneración honoraria (ver advocatz).

Lex Claudia (Año218 a.C.?). Excluye a los senadores del comercio mariti-
mo y de casarse con la mujeres manumitidas (ver manumissio).

Lex Claudia de tutela mulierum. Una ley que en el imperio de Claudio per-
mite abolir la institución de guardaduria que recaía sobre la mujer.

Lex commissoria. Pacto que se adhiere a la compraventa en virtud del cual
el vendedor tiene el derecho a rescindir el contrato si el comprador no
paga en el término acordado (ver emptio venditio).
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Lex Comelia de iniuriís (de 81 a.C.). Castiga tres tipos de lesiones: mordi-
das, golpes e introducción violenta en el domicilio (ver delicta).

Lex Comelia de sicarsiis et veneficis (81 a.C.). Contra los homicidas y en-
venenadores, la ley promulgada por Sila. Se encuentra aún vigente
bajo Justiniano.

Lex Fufia caninia (2 a.C.). Introduce restricciones a la manumisión por:
testamento, fijando una proporción entre el número de esclavos que
tiene una persona y el número que puede manumitir. Mayor el núme-
ro de esclavos, menor el porcentaje que puede manumitir; sin exceder
de cien (ver manumissio, servus, dominus, status libertatis, testamentum).

Lex Hortensia. (286 a. C) Provee de validez para todos los romanos lo de-
cretado en los plebiscitos o asambleas de la plebe.

Lex iulia agraria. Ley agraria propuesta por Cesar durante su consulado.
Fue concretada para transferir de la tierra publica en Italia, a privada
destinada a los barcos.

Lex iulia caducaria. Un capítulo de la legislación de Augusto sobre el ma-
trimonio y los problemas relacionaos con éste.

Lex iulia de pucniis mutuis. Estatuto creado bajo el periodo de Cesar que
introdujo una disminución para los deudores que habían celebrado
un contrato de préstamo en dinero.

Lex iulia iudiciorum privatorum (del año 17 a.C. ?). Declara abolido el
procedimiento de la legis actionis, quedando vigente en esa época sólo
el procedimiento per formulam (ver legis actionis, perfomtulam, lex
Aebutia).

Lex iunia norbana (año 19 d.C.). Los esclavos manumitidos no solemne-
mente, no eran ciudadanos romanos integros, devenian latini iuniani,
es decir, no tenían la testamenti factio activa ni pasiva, por lo que el
manumitido no tenia el control sobre sus bienes (ver testamenti factio,
ius commerciq.

Lex Iulia y Lex Papia Poppaea. Ambas leyes son de la época de Augusto y
ambas tienen relaciones con asuntos maritales.

Lex licinia sextia. (del año 367 a.C.). Trata de la creación del pretor, lo que
nos demuestra que ya en el S. IV a.C. se usaba el sistema de la legis
actionis y no el sistema de la venganza privada (ver legis actionis,
praetor).

Lex minicia (aproximadamente del año 90 d.C.). Establece que el hijo naci-
do de padres de diferentes status civitatis recibe el status menor (ver
status civitatis).

Lex pretonia (61 d.C.?). Prohibe a los amos exponer a sus esclavos a pe-
lear con las fieras sin autorización de un magistrado (ver servus,
dominus).

Lexpinaria (472 a.C.). Establece el término de 30 días para reaparecer en
el juicio de la legis actio sacramento (ver legis actio sacramento).

Lexpoeteliapapiria (362 a.C.?). Prohíbe la esclavitud por deudas. Se con-
sidera como uno más de los triunfos de la plebe (ver pie bis, obligatio,
nexum).
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Mancipatio. Originalmente la forma solemne de adqui~r la prop~~dad de
las cosa mancipi. Posteriormente es para emancipar un hiJO, para
transmitir el poder del padre al marido, para hacer testamento,
etcétera (ver mancipium, manus, testamento mancipatorio, res
mancipl).
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. A ompañantes del rex. Durante la monarquía eran 12. A partirLzctores. c '.
de la República acompañaban a los magIstrados y segun su cargo va-
riaba el número. El cónsul tenía 12, el dictador 24, ~l pretor en Roma
2 en las provincias 4. Eran nombrados por los magIstrados y.se ocu-

Ybande actividades menores. Su principal actividad era cammar de-
pa . . d 1 l' tlante del titular del cual dependían. Durante el pnncIpa o os iCores
se organizaron en asociaciones profesionales (decuria lictorae).

Lis injitiando crescit in duplum. La negación del demandado a la reclam~-
ción del demandante sabiendo que procede, trae como consecuenCia
una sentencia por el doble del valor de la pretensión original; tal es el
caso de la Lex Aquilia (ver actio, Lex Aquilia). . .

Litem suam facit. Se refiere al juez que intencionalmente hace suyo el JUI-
cio, es decir, que no es objetivo al juzgar. El perjudicado tiene u~a ac-
ción para recuperar los daños que le haya causado su sentencia (ver
index). . .

Litis contestatio. La última parte del procedimiento in iure del Ordo Iudww-
nim Prlvatorum. En las legis actionis conforma la presencia de los tes-
tigos. En el per formulam tiene un carácter contractual, rogatorio y fi-
jatorio de la litis. En la cognitio extraordiner:" se~al~ cl momento en
que se inicia la litis (ver ardo iudicionlm, leglS actíonlS, per formulam,
cognitio extraordinem). .

Litteris. Literal. La escritura es la causa, lo que le da eficaCiaa los contra-
tos litteris (ver causa, contractus, nomina transcriptitia).

Locatio conductio. Arrendamiento. Es un contrato por el cual una de la
partes (locator) se obliga a procurar a la otra (conducto~ el uso y ~l
disfrute temporal de una cosa o la prestación de determmados se~-
cios (locatio conductio operarum) o a la ejecución de una obra (locatw
conductio operis), a cambio de una cantidad de dinero llamado mer-
ces (ver contractuus, merces, pretium).

Locatio conductio operarum (ver locatio conductio).
Locatio conductio rerum (ver locatio, conductio, merces).
Locator. Arrendador. El que da la cosa o material. Varia en cada una de

las formas arrendamiento (ver locatio conductio, conductor).
Loco jiliae. En la misma situación juridica que la hija.
Loco sororis. Ocupar el lugar de una hermana.
Lucrum cessans. Pérdida de una ganancia razonable. .
Liminum. Servidumbre urbana que permite gozar de la luz (ver serVltus).
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Lex Plaetoria de minoribus (192 a C ) Introdu' .. . tra II
. . lIOun JUICIOcon aque as

personas que se hubieren aprovechado de la inexperiencia de los me-nores de 25 años.

Lex romana burgundiorum (entre 500 y 516 d.C.). Pertenecen a las llama-
das Leges Romanae Barbarorum. Es una compilación de las leyes ro-
manas para el uso de los ciudadanos romanos en Burgundia. S
fue~tes son: el Código Gregoriano, Hemtogeniano y Theodosiano, Ins~~
tucwn~s de Gayo y la Sententia de Paulo (ver Código Gregoriano, Her-
mogeruano, Iheodosiano, Instituciones y Sententia).

Lex rom~na visigothorum (506 d.C.). Ordenada por el rey de los visigodos
Nanco. Es una compilación del derecho romano, hecho para uso de
los ciudadanos romanos en el reino visigótico. Sus fuentes son el Có-
digo Gregoriano, Hermogeniano, Iheodosiano, las Instituciones de
Gayo y Sententia de Paulo (ver Código Gregoriano, Hermogeniano
Theodosiano, Instituciones y Sententia). '

Lex XII Tablas (453-451 a.C. ?). La primera codificación romana del dere-
cho consuetudinario La labor se le atribuye a una comisión de diez
expertos (decemviri legibus). Se le considera a esta codificación como
el triunfo político de los plebeyos frente a los patricios. Sólo parte de
esta leyes han llegado a nosotros a través de otras fuentes. La lex de
las XII Tablas contiene derecho procesal, derecho privado, derecho
penal y derecho sacro. La ley decenviral es el germen de ius civile; su
interpretación hecha por los pontífices y posteriormente la labor de
los iurisprudentes dieron como resultado la jurisprudencia romana. A
pesar de que se cuestiona la autenticidad de la Ley de las XII Tablas,
la fecha de su elaboración, la integración en un todo; el gran valor y
estima que se tiene por esta codificación desde Cicerón hasta nues-
tros días no ha decaído (ver rogatio).

Libellus. Libreto o panfleto. El término se usa principalmente para escri-
tos dirigidos al emperador.

Libellus appellatorius. Apelación hecha por escrito de inconformidad por
la sentencia, ante un magistrado superior. Se da a partir de la cognitio
extraordinem (ver cognitio extraordinem).

Libellus conventionis. Queja dirigida a algún magistrado judicial, en la
cual el quejoso expone los hechos en que la basa.

Libellus repudii. Notificación escrita que en tiempos de Justiniano es obli-
gatoria para disolver el matrimonio por voluntad de una de las partes.

Liber singularis. Escritos de Ulpiano, preservados en un manuscrito bajo
el título de "Selecciones de las obras de Ulpiano". El nombre completo
es "Liber Singularis Regularum" (ver Digesto, reguale, dejinitiones,
questiones) .

Liberalibus causa. Juicios en los que se ventilaba la calidad del hombre li-
bre o de esclavo (ver manumissio, mancipatio).

Libra. Balanza. Instrumento que se usaba en la realización de algunos
contratos verbis (Ver verbis, libripens, negotio per aes et libram). Per-
sona que sostiene la balanza (ver negotio per aes et libram, libra).



Mancipio accipiens. El receptor de una cosa a través de la manf'in oo' (. tí' . . . _,..a vermanclpa o, manclpw dans).
Mancipio ~am:' El que tr~sI~1ite la propiedad de una cosa a través de la

manclpatw (ver manclpatío, mancipio accipiens).
Mancipium. El poder que tiene el jefe de la familia sobre personas libr

fuera de su familia. El término ha sido y discutido y su origen es d~~
doso, posteriorm~nte se le id~~tific~ como mancipatio (ver mancipatio).

Mandata. Reglas ofiCIaleso admmIstratIvas publicadas por los emperado-
res dirigidas a altos funcionarios (ver Corpus Iuris).

Mandatario. Persona que realiza el mandato (ver mandatum).
Mandatum. Mandato. Contrato en virtud del cual una persona (mandante)

encarga a otra (mandatario) la realización gratuita de determinado
acto, por cuenta o interés de aquella o de un tercero (ver contractus
negotiorum gestu). '

Mandatum pecuniae credendae. Llamado también mandatum qualifica-
tum. Contrato en virtud del cual el mandante encarga al mandatario
que preste una suma de dinero determinada a un tercero. El manda-
tario se convierte de alguna manera en fiador (ver mandatum).

Mandatum post mortem. Mandato para ser realizado después de la muerte
del mandante. Los clásicos no lo reconocen. Justiniano sí (ver manda-
tum).

Mandatum tua gratia. Mandato en beneficio del mandatario, no se consi-
dera más que un consejo sin ningún efecto juridico (ver mandatum).

Manumissio. Liberación del esclavo del poder del amo, quien le otorga la
libertad. Al manumitirse el esclavo, se convierte en liberto (ver serous
dominus, status libertatis).

Manumissio censu. Liberación formal del esclavo por el hecho de que su
amo lo inscriba en el censo (ver manumissio, servus, dominus, status
libertatis) .

Manumissio in eclesia. Liberación formal del esclavo realizada en una igle-
sia. Esta forma fue introducida por Constantino (ver manumissio, ser-
vus, dominus, status libertatis).

Manumissio inter amicos. Liberación informal realizada por el amo frente a
cualquier testigo (ver manumissio, servus, dominus, status libertatis).

Manumissio per epistolam. Liberación informal del esclavo, realizada a
través de una carta que el patrón envia a su esclavo (ver manumissio,
dominus, status libertatis).

Manumissio per mensam. Liberación informal del esclavo, realizada por el
hecho de invitar el patrón al esclavo a comer en su mesa (ver manu-
missio, dominus, status libertatis).

Manumissio testamento. Liberación formal del esclavo, realizada a través
de un testamento (ver manumissio, dominus, status libertatis).

Manumissio vindicta. Manumision realizada frente a un magistrado fin-
giendo un juicio de reivindicación sobre la propiedad del esclavo con
un tercero. Pierden ambas partes el juicio y por consiguiente el escla-
vo es declarado libre (ver manumissio, dominus, status libertatis).
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Narratio. Exposición oral que hace el demandante a su abogado de los he-
chos en que se basa su demanda (ver contradictio).

Nefas. Lo que los dioses prohíben (ver fas).
Nefasti. Referido a los días en los cuales el pretor no puede pronunciar las

palabras: do, dico, addico. Los pontífices establecían tales dias (ver
addictus).

Negotio per aes et libram. Negociorealizado por el as y la balanza. Este ne-
gociojuridico implicaba la presencia de cinco testigos y un sostenedor
de la balanza. Según las palabras solemnes pronunciadas daba lugar
a diferentes contratos, algunos de los cuales aparecen en la Lex de las
XlI Tablas y sobreviven hasta Justiniano (ver nexum, mancipado, con-

Manus. Originalmente significó el poder que el pater familias tenía sobre
todos los miembros de la domus, incluso sobre los esclavos. Poste-
riormente fue sólo el poder que el esposo tenia sobre su mujer si ha-
bía contraído matrimonio cum manu (ver conventio in manu, iustae
nuptias, domus, pater familias).

Media aestimationis. Valuación de las cosas en un justo medio.
Membrum ruptum. Extremidad fracturada. Delito configurado ya en la Ley

de Las XlI Tablas. Implica daños mayores al cuerpo humano (ver
delicta).

Mente capti. Personas con lesiones mentales, se les ajusta a un curador
(ver curator, curator furiosl).

Merces. Pago en dinero por la renta o prestación de un servicio (ver locatio,
conductio, pretium).

Merx. Mercancía. Cosas que pueden ser objetos de la compraventa (ver
emptio venditio).

Modus. Límite o carga impuesta en actos de liberalidad al beneficiario.
Mohatre. Préstamo de cosa específica que permite al deudor venderla y

considerar el precio como objeto del préstamo (ver mutuum).
Mora creditoris. Ocurre cuando el acreedor rehúsa aceptar el pago sin ra-

zón justificada o impide el pago del mismo.
Mortis causa. Actos legales que tienen como causa la muerte (ver inter

vivos).
Mos maiorum. Costumbres, usos e ideas de los antepasados. Cuando son

observados por un largo periodo de tiempo es fuente del derecho de-
nominado costumbre. Antes de la codificación de la Ley de las XII Ta-
blas todo el derecho romano se basaba en la costumbre. En la codi-
ficación justinianea, diez siglos después se establece que la
costumbre no puede derogar una ley existente.

Mutuum. Mutuo. Préstamo de consumo que se perfecciona con la entrega
de la cosa que debe ser genérica (ver contractus, datio rei, commoda-
tum, mohatre).

N
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ventio in manu, testamentum mancipatorium, libripens, Lex de las XlITablas).

Negotiorum getio. Cuasicontrato que consiste en el manejo de los negocios
de otra persona, sin la autorización de ella (ver mandatum).

Negotiorum gestor. Gestor del negocio (ver negotiorum geno, dominus
negotü).

Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere po test. Nadie puede
morir en parte testado y en parte intestado. Este principio válido du-
rante el derecho clásico va sufriendo posteriormente excepciones (ver
ab intestato).

Nexi liberati. Acto juridico solemne que implicaba la extinción del nexum
(ver nexum, solutio, contrarius actus).

Nexum. Forma arcaica de contratación que se realizaba a través de una
mancipatio en virtud de la cual el deudor o un tercero quedaban obli-
gados fisicamente. Su naturaleza contractual aún está en discusión.
En las fuentes de fines de la república no se encuentra ya ningún ves-
tigio de ella (ver mancipatio).

Nobilitas. Los que ostentan las más altas magistraturas, sus familiares y
descendientes. La diferencia entre nobles y los que no lo eran (ignobi-
les) gradualmente supera la antigua distinción entre patricios y plebe-
yos (ver patricii, plebe, patres).

Nomen. Nombre personal. Un ciudadano romano de nacimiento tenia tres
nombres: 1. praenomen (primer nombre); 2. nomen (apellido); 3. no-
men gentilicium o cognomen (el nombre de la gens). A partir del S. III
d.C. la costumbre de los tres nombres se suple por la de un solo nom-
bre, a veces se agregaba un cognomen (apodo) (ver praenomen, gens,
nomen, gentilicium).

Nomen gentilicium. Nombre común que tienen los que pertenecen a la mis-
ma gens. Un ciudadano romano libre tiene tres nombres: praenomen
(Nombre); nomen gentilicium y cognomen (sobre nombre). Ejemplo:
Marco Tulio Cicerón. Apartir del s. III d.C. se empieza a utilizar sólo el
nombre (ver gens, nomen).

Nómina transcripticia. Libro que contenia los créditos y deudas del pater
familias. Cuando esas transcripciones eran hechas con ciertas forma-
lidades escritas daban lugar al contrato litteris del mismo nombre (ver
litteris, chirographum, syngraphege).

Nonfacere. No hacer.
Nova especies. Cosa nueva (ver specificado).
Novati. Forma de extinción de una obligación por la creación de una nue-

va. Puede considerarse por lo tanto también fuente de una nueva obli-
gación (ver obligado, dado in soludum).

Novellae. Colección de Constituciones publicadas después de la segunda
edición del Código. Hay tres colecciones de estas constituciones de
Justiniano: 1. Epitome Juliano contiene 122 novelas; 2. Authenticum
con 134 novelas y 3. La compilada por Tiberio 1Icon 168 novelas. Las
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novelas forman parte del Corpus Iuris Civilis (ver Corpus Iuris Civilis,

Código). '.. _ ili
Naxae deditio. Abandonar a un esclavo o a un hIJOque cometlOun acto _

cito, por el cual el amo o el pater familias puede ser demandado por el
lesionado. En caso del hijo, la noxae deditio debe hacerse por la man-
cipatio (ver mancipium, ius vi~ae nec~qu~). .

Nudus consensu. Mero consentimIento. Sm nmguna entrega de la cosa, m
otorgando ninguna garantia. .

Nudus dominus. Propietario sin derecho a usar la cosa objeto de su pro-
piedad (ver usus, usufructus). .

Nulli res sua seroit. Es nula la servIdumbre sobre la cosa propia (ver
seroitus). .

Nuncupativo. Declaración oral solemne frente a testIgos (ver mancipatio,
nexum, testamentum, nuncupativo).

Nuntius. Mensajero.

Oblatio curiae. Ofrecer a alguien para que sea miembro del consejo muni-
cipal (ver decurio).

Obligatio. El vinculq juridico que nos constriñe a pagar algun~ ~~sa, con-
forme al derecho de nuestra ciudad, según la famosa defimclOnde las
Instituciones Justinianeas (ver Institutas, Corpus Íuris Civilis). .

Obligatio naturalis. Obligación natural, que implica que no hay medIda
procesal para exigir su cumplimiento, pero que produce efectos
juridicos. "

Obliga tus. Obligado. Persona obligada por una relaclOn contractual (ver
obligatio). ._

Obsequium. Favor especial que debe el liberto a su ex amo. TransgreslOn a
estos favores puede traer como consecuencia volver a caer en la escla-
vitud (ver dominus, serous, manumissio). . .

Obsignatio. Pago que hace el deudor a u~a auto.ri?ad civil o ~ehg¡?s.a
cuando el acreedor está ausente o no qUIere reCIbIrel pago. Etrmolog¡-
camente significa sellar un documento (ver mora creditoris!:

Occupatio. Modo de adquirir la propiedad por medio de la poseSlOnde una
cosa que no pertenecía a nadie (ver res nullius). .

Officium iudicis. Conjunto de normas y.costumbres que el Juez debe ob-
servar en su actividad judicial (ver ludex).

Omnem rei. Constitución del emperador Justiniano en relación con. la ~r~
ganización de los estudios de derecho (533 d.C.) (ver Corpus Iurzs CiVl-
lis, Digesto). '.

O . bonorum. La totalidad de los bIenes (ver socletas).
mnzum . t'tulOneris ferendi servitus. Servidumbre urbana que permIte a su 1 ar apo-

su edificio en un muro vecino (ver servitus).
yar " ( . . )O t· lS' Opera a través de una excepclOn ver lpSO lure.'Pe excep wn .
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Operae. Labo~ en todas. sus manifestaciones ya sea manual o intelectual
(ver locatw conductw, opus).

Operae fabriles. Labor llevado a cabo por los artesanos.
Operae officiales. Servicios de naturaleza personal tales como com --. . d ,parua

en VIaJes,a~ a en ~l trabajo, etcétera que debe el liberto al ex amo
(ver obseqwum, dommus, servus, manumissio).

Operae servorum: Servidumbr~ personal que otorga el uso del trabajo de
un escalvo 8.Jeno(ver servttutis).

Opus. Obra. Producto de una labor (ver locatio conductio operae).
Ordo iu~ic!orum privatorum: Sistema procesal bipartita que abarca el pro-

cedImIento de las aCClOnesde la ley y el formulario. Recibe dicho
nombre porque el juez es un particular (ver legis actiones, per formu-
lam).

Os fractum. Hueso fracturado (ver membrum ruptum).
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Pactum displicentiae. Pacto anexo a la compraventa en virtud del cual se
reserva el comprador el derecho de rescindida dentro de cierto plazo,
si el objeto no le place (ver emptio vendido, pactum, merx).

Pactum ex continenti. Clausula adicional adherida por las partes al realizar
un contrato (verpatum, contractus, pactum ex interval1o).

Pactum ex intervallo. Clausula adicional que se agrega a un contrato des-
pués de formalizarlo (ver contractus, pactum, pactum ex continenn).

Pagi-pagus. La división étnica y tribal que servia para dividir al pueblo en
la Roma arcaica. Durante la república pagus denota un territorio ru-
ral, un distrito administrativo; a los que los habitaban se les denomi-
naba paganus.

Panem et circenses. Pan y circo. Distribuciones de granos y presentación
de espectaculos sin costo alguno para tener contento al pueblo.

Paraphrasis institutionum theophili. Versión en griego de la Instituciones
de Justiniano realizadas por el jurista bizantino Theófilo en época de
Justiniano (ver Corpus Iuris Civilis, Institutiones).

Parricidium. Parricidio. Asesinato del propio paterfamilias (ver criminal.
Pastus pecoris. Servidumbre rural que permite el pastoreo (ver servitus).
Pater familias. El jefe de la familia, sin que eso implique que tenga o no hi-

jos, que sea casado o soltero, púber o impúber. El pater familias debía
ser ciudadano romano y no estar bajo la potestad de otro. El es el úni-
co que puede disponer de los bienes de la familia (verpatria potestad).

Pater patriae. Aunque este título se había dado a César antes de morir, el
primer emperador que usó este titulo fue Augusto. Posteriormente se
dio a pocos emperadores este adjetivo.

Patio Soportar. Permitir.
Patres. Nombres que se les dio a los primeros miembros del senado. Los

familiares y descendientes de ellos formaron la clase social patricia
(ver patricit).

Patria potestas. El poder que tiene el jefe de la familia sobre los miembros
de la domus. Originalmente era ilimitado, posteriormente se va ate-
nuando hasta desvanecerse en el derecho justinianeo (ver ius vitae ac
necis, manus, dominica, potestas).

Patricii. Los primeros patricios fueron los descendientes de los miembros del .
senado durante la época del reinado. Era la clase privilegiada y posi-
blemente los únicos ciudadanos romanos. La clase baja los plebeyos,
estaba privado en un principio de todos los derechos políticos, religio-
sos, etcétera. Las luchas entre estas dos clases sociales le dan su im-
pronta a los primeros siglos de la República. Los patricio s durante el
Imperio son suplantados por el surgimiento de una nueva clase basa-
da en la riqueza (ver patres, plebeyos, aequitas).

Patronus (ver dominus).
Peculatus. Peculato. Mal uso de bienes pertenecientes al Estado (ver

criminal·
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Pacta legitima. Pactos tutelados por el derecho imperial, protegidos por
una condictio (ver condictio, pactum).

Pacta nuda. Acuerdos informales que no crean acción ni excepción (ver
pactum).

Pactiones et stipulationes. Pactos y estipulaciones celebrados entre las
partes para constituir servidumbres reales o usufructos (ver servitus,
usuf.ructus) .

Pactum adiectum. Pacto adiecto. Convenio adicional al contrato que impli-
ca alguna modificación al contenido típico de él.

Pactum commissorium. Pacto que contenía una condición resolutoria a fa-
vor del vendedor si el comprador no pagaba el precio dentro del térmi-
no fijado (verpactum, emptio venditio, pretium).

Pactum cum fiduciae. Convenio que implica una transacción temporal de
la propiedad. Se hacía a través de una mancipatio (ver mancipatio).

Pactum de non praestanda evictione. Pacto en virtud del cual el vendedor
no se responsabiliza de la eventual pérdida de la cosa por evicción
que sufra el comprador (ver pactum, emptio venditio).

Pactum de non pretendo. Forma de extinción de obligaciones, en virtud de
la cual y sin ninguna formalidad el acreedor perdona total o parcial-
mente la deuda.

Pactum de protimesis. Pacto que otorga al vendedor la preferencia de com-
prar la cosa cuando ésta vuelva a ser vendida (ver pactum, emptio
venditio).

Pactum de retro emendo. Pacto en virtud del cual el vendedor se reserva el
derecho de volver a comprar la cosa dentro de cierto término ya cierto
precio (ver emptio vendido, pretium, pactum de retro vendendo).

Pactum de retro vendendo. Pacto en virtud del cual el comprador puede
venderle la cosa al vendedor (ver pactum, emptio vendido, pactum de
retro emendo).
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Peculium. Suma de dinero, negocio O industria; o una parte de la propie-
dad del padre o dominus, destinado para el uso del hijo o del esclavo'
la propiedad del peculium seguía síendo del padre o amo. '

Peculium castrense. Todo lo que filius familias gana durante el servicio mi-
litar (ver filius familias, pater familias, peculium, peculium quasi cas-
trense).

Peculium quasi castrense. Todo lo que elfilius familas gana como servidor
público o eclesiástico (verfilius familias, paterfamilias, peculium, pecu-
lium castrense).

Pecunia. Dinero. Antiguamente denotaba al ganado. En el lenguaje clásico
comprende los bienes muebles, inmuebles, corpóreos y los derechos.

Pendente condicione. Cuando la condición aún no se realiza (ver condicio,
deficiente condicione).

Pensio. Pago total o parcial hecho en plazos predeterminados. Se denomi-
na también así el pago de impuestos (ver canon, enfiteusis).

Perceptio fructuum. Posesión de los frutos después de que han sido sepa-
rados (ver separatione, usufructus).

Perduellio. Subversión. Cualquier intento o acto que pone en peligro la es-
tabilidad del Estado (ver criminal.

Per formulam. Segundo sistema procesal. Se basa en un documento escri-
to (fórmula) que elaboran las partes con el magistrado y que, basan-
dose en ella, el juez puede condenar O absolver. La fórmula consta de
cinco partes: institutio iudicis, intentio condemnatio, adjuciatio y sen-
tentia. Dichas partes no siempre se presentan en todas las fórmulas
(ver legis actionis, cognitio extraordinaria).

Peregrini. Extranjeros. Gran parte de la población de Roma estaba forma-
da por ellos. Dentro del territorio romano gozaban de los derechos in-
herentes a las personas libres, pero no tenían derechos políticos. Afin
de casarse y testar tenían que solicitar la intervcnción de un ciudada-
no romano para que a través de él se legitimaran dichos actos (ver ius
gentium).

Periculum est locatoris. Los riesgos son para el arrendador (ver locatio con-
ductio, locator>¡.

Per universitatem. En su totalidad. En relación a la materia de sucesiones
se refiere a toda la masa sucesoria (ver hereditas).

Pictura. Pintura.
Pignus. Prenda. Contrato en virtud del cual el deudor o un tercero entre-

gan la prestación de una cosa al acreedor prendario como garantia de
una deuda preexistente (ver contractus, datio re ius in re aliena,
hypoteca).

Pignus gordianum. Reforma introducida por el emperador Gordiano en vir-
tud de la cual el acreedor prendario podía retener la prenda, aunque
el deudor hubiera satisfecho el crédito si tenía otras deudas pendien-
tes (ver pignus).

Plantatio. Plantar.

Pl b La 1 acial opuesta a los patricios. Por falta de datos en lase e. e ase s 'd d 1
fuentes, su origen es una de las cuestiones. más con.trovertI as e a
historia de los orígenes de Roma. Hay qUIenes opman que son los
antiguos habitantes de Roma después de vencidos; otros que son los
cliente abandonados por sus protectores (ver concilia plebis,
plebiscito).

Plebiscito. Decisiones o medidas legislativas tomadas por la asamblea de
los plebeyos. En un principio dichas decisiones eran obligatorias sólo
para los plebeyos; a partir de la Lex Hortensia (287 a.C. ?) su oblig~t~~
riedad se extendió a todos los ciudadanos romanos (ver patncu,
plebe).

Plumbatio. La soldura hecha con plomo de dos metales (verferruminatio).
Plus petitio-minus petitio. Rcclamar más o menos de lo que se nos debe.

En la época clásica el demandante que incurria en ello perdía el caso.
Al desaparecer la fórmula la plus petitio pierde actualidad. Si el de-
mandante pide menos, el juez no puede darle más de lo que pidió (ver
per formulam). .

Plus res sunt in obligatione una tantum in solutione. Muchas cosas en obli-
gación pero sólo una para el cumplimiento (ver obligatio).

Poena. Pena. Compensación pecuniaria acordada por las partes en caso
de incumplimiento de una obligación (ver obligatio).

Populus. En sentido amplio comprende a todos los ciudadanos romanos.
En sentido estricto a todas las personas que participan en una asam-
blea popular.

Positum vel suspensum. El daño que causa un objeto colocado o colgado
en via pública configura el cuasidelito de dicho nombre (ver quasi ex
delicta, effusum et deictum).

Possessio. El control fisico de una cosa (corpus) unida al ánimo de tenerla
en calidad de propietario (animus possidendi) (ver corpus, animus
possidendl). .

Possessio ad interdicta. Posesión protegida por interdictos (ver possesslO,
interdictum). .

Possessio sine ánimo. Posesión fisica de la cosa, si el ánimo de ser propIe-
tario, es decir, simple detentador (ver possessio).

Post mortem. Después de muerto.
Postnumerandum. Después de corrido el término. La renta no se paga por

adelantado (ver locatio conductio, merces).
Postliminium. Cuando un prisionero de guerra recobraba la libertad y re-

cuperaba todod los derechos que antes tenía.
Postulatio actionis. Solicitud dirigida al magistrado para que conceda una

acción, un interdicto o una exceptio en un juicio civil.
Postulatio pública. Denuncia que hace una autoridad tutelar del mal ma-

nejo de un tutor (ver crimen suspecti tutoris).
Postulatio simplex. Consiste en el procedimiento extraordinario, en el acto

del demandante o su abogado, en virtud del cual se solicita al deman-
dado que se presente a juicio (ver advocatus).
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Praedes sacramenti. A principios de la república eran ciertas personas o
co~as que avalaban a las personas que negociaban en el Estado. Pos-
tenormente se utiliza entre otras cosas para garantizar el pago del
monto de la apuesta en el proceso (ver legis actio sacramentum)

Praefectus urbi. El prefecto de Roma. Durante la monarquía fue el r~pre-
sentante del rey en su ausencia. A principios de la república si todos
los magistrados estaban ausentes se nombraba a un praefectus para
que los representara. A partir de la creación del pretor urbano (367
a.C.?) el prefecto de Roma va desapareciendo. Augusto restablece la
figura sólo para el caso de su ausencia de Roma. Al final del imperio
se convierte en la cabeza de la administración y de la jurisdicción pe-
nal. En los juicios en que estaba involucrado un senador, el praefec-
tus urbi era el juez de primera instancia (ver ius praetorium)

Praenomen (ver nomen).
Praescriptio. Lo que se coloca antes del texto. En materia procesal es una

parte accidental de la fórmula. En la conformación de la leyes es la
primera parte y contiene caracteres generales tales como lugar, fecha.
etcétera (ver leges rogatae, per formulam).

Praescriptio longi temporis. Modo de adquirir la propiedad por el transcur-
so del tiempo aplicable a los terrenos provinciales que no podían ser
adquiridos por usucapio. Bajo Justiniano ambas instituciones se fun-
den (ver usucapio).

Praestare. Ser responsable; aparece en la definición de obligación junto a
la de dare, hacere, etcétera como una responsabilidad más del obliga-
do (ver obligatio).

Praestore custodiam. El término en las fuentes no es unívoco. En relación
con el incumplimiento de la obligación debemos entenderlo como una
responsabilidad más diligente del deudor en ciertos contratos, tal es
el caso de los navieros.

Praetor peregrinus. El pretor que se encargaba de la actividad judicial en
la que participaban los extranjeros. Su creación se remonta a 367 a.C'
(ver praetor, ius gentium).

Praetor tutelaris. Pretor encargado de designar tutor competente para re-
solver en caso de divergencias entre ellos. Su creación se debe al em-
perador Marco Aurelio.

Precarium. Contrato inominado por el cual una de las partes concede el
préstamo de una cosa a la otra parte, quien se lo ha solicitado espe-
cialmente (preces) la que está obligada a devolverlo a la primera solici-
tud. Está protegida por la actio praescriptio verbis y por el interdicto de
precario (ver actio praescritio verbis, interdicto de precario).

Pretium. Precio. Cantidad que el comprador debe pagar al vendedor (ver
emptio venditio, emptor, venditor).

Pretium iustum. Precio justo (ver laesio enonnis).
Princeps. El emperador Augusto es el que asume por primera vez este títu-

lo entre 27 y 23 d.C. de esta fecha y hasta Diocleciano (285-305 d.C.)
al imperio se le llama también Principado, que se caracteriza princi-
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palmente por la reinstalación de la inviolabilidad de su potestad y el
poder de la intercessw. Durante el imperio los poderes del emperador
fueron aumentando gradualmente (ver tribunicia potestas, intercessw).

Prior tempore potior iure. Primero en tiempo, mejor en derecho. Se aplica
preferentemente en materia hipotecaria (ver hypoteca).

Privilegium. Excepciones legales a personas o a casos especificos. La ley
de las XIITablas habla ya de privilegios. Durante el imperio se identi-
fica con ius singulare (ver ius singulare).

Procuralio in rem suam. Mandato judicial mediante el cual el cognitor sin
tener el derecho substancial tiene el derecho a la acción procesal (ver
cognitor).

Procurator. Representante de alguna de las partes en un juicio civil. El
nombrantiento no revestía alguna fonnalidad (ver cognitor, defensor).

Propter remo Obligaciones propter rem son aquellas en las cuales los suje-
tos de la obligación no están determinados en el momento de su naci-
miento (ver obligatio).

Purgatio mora. Los efectos de la mora del deudor cesan si a su vez el
acreedor cae en mora (ver mora).

R

Q

Quaestiones. Forma de escritos juridicos. Colección de casos verdaderos o
ficticios discutidas por los juristas entre sí o con sus alumnos. Algu-
nos juristas publicaron sus quaestiones; así Africano, Papiniano y
Paulo (ver responso, Digesto, Definitiones, regulae).

Quasi contractus. Cuasicontratos. A la manera de contratos, figuras obli-
gaciones a las que les falta el consentimiento (ver contractus quasi ex
delicta).

Quasi ex delicta o maleficia. Ampliación que le pretor hace del elenco de
los delitos (ver delicto, quasi contractus).

Quasi possessio. Posesión sobre derechos. La utilización del término es de
creación posclásica (ver res incorporale, possessio, usufructus).

Quasi usufructus. Forma extraordinaria de usufructo que permite el con-
sumo de la cosa. Tanto la forma como el término aparecen en el dere-
cho justinianeo (ver usufructus, quasi possessw).

Ratio iuris. La lógica del Derecho, lo razonable juridicamente hablando.
Receptum arbitrii. Pacto en virtud del cual una persona es elegida árbitro

de común acuerdo entre las partes, para que se resuelva una cuestión
controvertida entre ellas ya cuyo fallo se sujetarán (ver pactum).

Receptum argentarii. Pacto que consiste en pagar una deuda ajena en un
lugar y fecha fijadas, y que asume un banquero (ver constitum, debiti,
pactum).

GLOSARIO282



Rece~tum nautarum, caponum, stabularius. Pacto en virtud del cual el na-
VIero,hotelero o el establero se obligan a transportar o a custOOiarlas
cosas con responsabilidad específica (verpactum, custodia).

Regulae. Forma de escritos juridicos. Con este nombre se conocen escri-
tos de Gayo, Modestino, Ulpiano y Marciano, entre otros (ver quaestio-
nes; responso, definitiones, Digesto).

Rei vindicatio. Acción que sirve para proteger la propiedad quiritaria o civil
y que va dirigida contra el poseedor de la cosa (ver dominium
possessio). '

Rei vindicatio utilis. Ampliación de la rei vindicatio a casos diferentes de
los normales (ver actio rei vindicatoria).

Relocatio tacita. Renovación tácita del arrendamiento en las mismas con-
diciones (ver locatio conductio rerum).

Remissio mercedis. Reducción de la renta debido a la mala cosecha (ver lo-
catio conductio, merces).

Replicatio. Excepción opuesta por el demandante a lo ya presentado por el
demandado (ver exceptio, duplicatio).

Repudium. Rechazo de uno de los cónyuges a permanecer unido en matri-
monio (ver iustae nuptiae, divortium).

Res. Cosa, ya sea corporal o incorporal (ver res corporale, incorporale,
mancipi¡.

Res communes omnium. Cosas que por derecho natural pertenecen a to-
dos los hombres; tales como el aire, mar, etcétera (ver res).

Res composte. Cosas compuestas. Las formadas por varias individuales
(ver res singulares).

Res consumabili. Cosas consumibles. Las que se agotan con el uso normal
de ellas (ver res inconsumabilz).

Res corporales. Cosas corpóreas. Las que pueden ser tocadas (ver res in-
corporales).

Res derelictae. Cosas abandonadas intencionalmente por el dueño.
Res divini iuris. Cosas sujetas a la ley divina. No son negociables (ver res

humani iuris, res extra commercium).
Res extra commercium. Cosas que no pueden ser objeto de intercambio

entre particulares (ver res religiosae, sacrae, sanctae, res divini iuris).
Res extra patrimonium. Cosas que no pueden pertenecer a un patrimonio

privado (ver res publicae, res in patrimonium).
Res hostiles. Cosas pertenecientes a un enemigo de Roma (ver occupatio).
Res humani iuris. Cosas sujetas a la ley humana (ver res divini iuris).
Res inconsumabili. Cosas que no se agotan con el uso normal de ellas (ver

res consumabilz).
Res incorporales. Cosas que no pueden ser tocadas; como derechos, obli-

gaciones, etcétera (ver res corporales).
Res inmobiles. Cosas inmuebles (ver res mobiles).
Res in patrimonium. Cosas que están dentro del patrimonio (ver res extra

patrimonium) .

Res mancipi. Cosas cuya propiedad se adquiere solo a través de un acto
solemne, tales como la mancipatio o la in iure cessio. Comprende tie-
rras y construcciones en suelo itálica (rústicas y urbanas), animales
dedicados a la agricultura y esclavos. En una economía rural, como la
de Roma en sus primeros siglos, eran los bienes más preciados (ver
mancipatio, in iure cessio).

Res mobiles. Cosas muebles (ver res inmobiles).
Res nullius. Cosas que no pertenecen a nadie (ver occupatio).
Res pública. Cosas que pertenecen a todos los romanos. Cosa pública. En

cierta medida el término comprende la concepción moderna de Esta-
do pero no es sinónimo de él.

Res religiosae. Cosas religiosas. Dedicadas a los dioses tales como son las
tumbas, lápidas, etcétera, pertenecen a las res divini iuris (ver res divi-
ni iuris).

Res sacrae. Cosas sagradas. Las consagradas a los dioses (ver res divini
iuris).

Res sanctae. Cosas santas. Tales son las puertas y muros de la ciudad;
pertenecen a las res divini iuris (ver res divini iuris).

Res singulare. Cosas individuales. Las no compuestas por otras (ver res
composte).

Res universitatem. Cosas universales. Las pertenecientes a las personas
morales especialmente públicas (ver collegium).

Rescripta. Respuestas escritas dadas por los emperadores a solicitud de
oficiales o personas particulares a cuestiones legales en casos espe-
ciales (ver Corpus Iuris Civilis, Codex).

Responsa. Forma de escritos realizados por los juristas. Los juristas so-
lían publicarlos. Entre las responsa más famosas se pueden señalar
las de Labeón, Papiniano, Paulo y Ulpiano (ver ius respondendi, Diges-
to, Corpus Iuris Civilis).

Respondere. Opiniones orales o escritas dadas por los juristas cuando eran
consultados por personas involucradas en un litigio. Las respuestas
eran dadas también a magistrados o jueces cuando tenían dudas so-
bre cuestiones legales (ver ius respondendi, iurispmdentes, Digesto,
Corpus Iuris Civilis).

Restitutio in integrum (ver in integrum restitutio).
Reus. El demandado en un juicio civil. La parte contraria se llama actor

(ver exceptio).
Revocatio in duplum. Si el que es condenado en un juicio, antes que se

ejercite la actio iudicati, veta la sentencia declarándola nula, yefecti-
vamente es válida, deberá pagar el doble del monto de la condena (ver
actio iudicatz).

Rex. Rey. Durante los 250 años o menos que siguieron a la fundación de
Roma, fue el máximo jefe político, militar y religioso. La tradición nos
habla del reinado de siete reyes, hasta la expulsión del último Tarqui-
no el Soberbio en 509 a.C., fecha en que se inicia la república.

Rogatio. Propuesta, petición.
Rogatio legis. Propuesta de una ley que se hace a la asamblea del pueblo

(ver comitia, feges rogatae, curias, rogatio).

284
GLOSARIO GLOSARIO 285



Sacra privata. Sacrificios y ritos religiosos realizados en honor de perso-
nas, familias o de la genes (ver gens).

Sacrilegium. Robo de cosas sagradas (ver res sacrae).
Sanctio. Sanción. Cláusula en una ley que fortalece su eficacia fijando

una pena en caso de violación. Leyes que contienen sanción son con-
sideradas perfectas a diferencia de las imperfectas que no tiene san-
ción alguna.

Satio. Sembrar semilla.
Schuld. Deuda. Término alemán (ver haftung).
Scribere. Escribir. Se refiere tanto a promulgación de leyes, edicto de los

gobernadores, etcétera, como a los escritos hechos por los juriscon-
sultos (ver iurisprudentes, veteres).

Scripta. Cosas escritas, como testamentos o instrumentos juridicos (ver
tabulae, instrumenta).

Scriptura. Documento escrito.
Senatum habere. Convocar al senado para presentarle un asunto impor-

tante; el magistrado que convoca preside al senado (ver senatus).
Senatus. Senado. Fue una de las primeras instituciones constitucionales

y su permanencia se dio a través de toda la historia de Roma, a pesar
de su estructura e importancia variaba. Durante la Monarquia parece
ser que sólo era un órgano consultivo. Su número en un principio de
100 aumentó a 300. Durante la República fue el órgano politico más
importante. Entre sus funciones podemos citar: decidir sobre cuestio-
nes de guerra o paz y sus gastos, finalizar los tratados internaciona-
les, decidir sobre impuestos y las ventas del ager publicus, control so-
bre la vida religiosa, etcétera. Bajo César su número creció hasta 900
y posteriormente bajó a 600. A finales del Imperio su importancia dis-
minuye debido al carácter autocrático que tienen los emperadores
(ver ager publicus).

Senatusconsultum. Decisiones, decretos emanados del senado, general-
mente en respuesta a preguntas que le hacian los magistrados. Apar-
tir del S. 11d.C. los senatusconsulta tienen fuerza legislativa y son de-
signados con el nombre del que los propone (ver senatus).

Senatusconsultum Velleianum. Prohibición a las mujeres de asumir las
responsabilidades de otras personas.

Senatusconsultum Macedoniano. Prohibe el préstamo para los hijos some-
tidos a la patria potestad del padre.

Senatuscolsultum Pegasianum. Otorga al heredero el derecho de para
mantener una conservar una cuarta parte del fideicomiso que el tiene
por entregar de acuerdo con lo indicao en el testamento.

Sententia. Sentencia. Opinión de los juristas expresados en sus escritos o
en sus responsa. En materia jurisdiccional es la decisión dada por el
juez (ver responso, quahstiones, iudex).

Separatio bonorum. La separación del patrimonio del heredero de la masa
hereditaria del de cuius. Esta separación se hace en beneficio de los
acreedores (ver de cuius, beneficium separationis, beneficium inventa-
rium).

Separatione fructus. Separación de los frutos de lo que los origina (verper-
ceptio fructus).

Servi. Esclavo. En términos generales era considerado como cosa (res), no
persona y excepcionalmente se le otorga un patrimonio y cierta perso-
nalidad (ver peculio, actiones institutorio, noxae, res).

Servitus in faciendo consiste re nequit. Las servidumbres no pueden con-
sistir en un hacer (ver servitus).

Simplum. Simple. El valor de la cosa.
Sine qua non. Sin el cual no; es decir, que es indispensable.
Societas alicuius negotiationis. Sociedad para la realización y explotación

de un negocio o industria (ver societas, societas unius reí, socius).
Societas ercto non cito. Sociedad indivisa, de la que formaban parte los

heres sui al morir el pater familias (ver heres suí, pater familias,
societas).

Societas omnium bonomm. Sociedad que abarca todos los bienes de los
socios (ver societas, socius).

Societas questus. Sociedad que implica las ganancias obtenidas en nego-
cios y actividades legales; excluyendo por tanto herencias, donacio-
nes, etcétera (Ver societas, socius, societas omnium bonomm).

Societas unius rei. Sociedad que comprende una sola transacción (ver so-
cietas, socius).

Socius. Socios (ver societas).
Solarium. Pago anual que hace el usufructuario al dueño del terreno (ver

superficie) .
Societas. Sociedad. Contrato entre. tres O más personas, con el fm de

participar en ganancias y pérdidas. La sociedad romana en términos
generales no constituía una persona moral. Excepciones son las socie-
tas vectigalium y la publicanornm (ver collegiurnJ.

Sollemnia verba. Palabras que son necesarias para la validez de ciertos ac-
tos juridicos (ver stipulatio, mancipatio, contractus, verbis).

Solutio. En sentido amplio significa la extinción de la obligación. En senti-
do estricto es el pago o cumplimiento de la obligación (ver obligatio).

Species. Cosa individual distinguida del género (ver genus).
Specificatio. Hacer una cosa nueva con material ajeno, sin la autorización

del propietario de dicho material (ver nova species).
Sponsio. Obligarse. En sentido estricto significa garantizar una deuda ajena

(ver stipulatio, dari spondes).
Status civitatis. Condición legal que consiste en ser ciudadano romano

(ver peregrinus, Constitutio Antoniniana).
Status familiae. Condición legal que consiste en ser jefe de familia (ver sui

iuris, pater familias).
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Tabulae. Tablas de bronce o madera usadas para escribir (ver scripta,
instrumental .

Tanta. Tanta. Primera palabra con la que se promulga el Digesto (533
d.C.) (ver Corpus Iuris Civilis, Digesto, Deo Auctore).

Testamenti factio. Capacidad legal que tiene una persona de hacer testa-
mento (activa) o de ser nombrado heredero o testigo (pasiva) (ver ius
commercii, status civitatis).
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Testamentum calatis comitis. Testamento que se realiza frente a la asam-
blea de los comicios.

Testamentum in procinctu. Testamento hecho por el soldado antes de salir
a batalla. Difiere del militar (ver testamentum militar}.

Testamentum per aes et libram. Testamento que se realiza frente a cinco
testigos, una balanza y un libripens. Este testamento es llamado tam-
bién mancipatorio por la fórmula que en él se usa (ver mancipatio,
libripens).

Testamentum tripertitum. Testamento Tripartito. Establecido por Theodo-
sio IIy Valentiniano III. El nombre puede deberse a que emana del de-
recho civil antiguo, del derecho pretorio y del derecho imperial; o que
consta de tres partes: el texto, la declaración de los testigos y el sello
de los mismos.

Testes. Testigo. En el derecho romano hay actos en que la presencia de
ellos es necesaria para que el acto sea válido. Ejemplo: el negotio per
aes et libram. La Ley de las XIITablas ya reglamenta las obligaciones
de los testigos (ver Lex de las XII tablas).

Textura. Hilar algodón u otro material en tela ajena.
Thesaurus. Tesoro. Bienes muebles valiosos, especialmente dinero, que

han estado ocultos por mucho tiempo y de los cuales es imposible de-
terminar su propietario.

Traditio. Modo de adquirir la propiedad de las cosas mancipi por la trans-
ferencia basada en una causa justa (ver res mancipi, mancipatio).

Traditio brevi manu. Se presenta cuando la cosa objeto de la transmisión
ya se encuentra en manos del adquiriente bajo cualquier otro titulo
(ver traditio, traditio longa manu).

Traditio longa manu. Forma de transmisión de la propiedad en virtud de la
cual la cosa se ubica, en la aceptación del adquirente en el lugar que
éste lo desee. (Ver traditio, traditio brevi manu).

Transactio. Convenio extrajudicial en virtud del cual las partes se hacen
concesiones reciprocas para evitar los resultados de un juicio poste-
rior. La medida procesal que la tutela es la actio praescriptio verbis. Se
le considera como un contrato innominado (ver actio praescriptio
verbis).

Translatio servitutis. Modo de constituir las servidumbres a través de la
transmisión de ellas (ver servitutis deductio servitutis).

Tres faciunt collegium. El número mínimo de formas para constituir un co-
llegium es de tres (ver collegium, societas).

Tresviri capitales. Magistrados menores que ejercían en Roma funciones
de policia y realizaban ciertas tareas en juicios civilesy criminales, ta-
les como arrestar a los criminales.

Tribuni plebis. Tribunas de la plebe. Esta autoridad se crea después de la
primera secesión al Monte Sacro (494 a.C.). Su número aumenta de
dos a diez. Su primera función es la de defensores de los plebeyos
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Status libertatis. Condición legal que consiste en ser hombre libr
1 . . e, no es-e avo (ver capztís deminutio, manumissio).

Stellionatus. Delit~ que comet~ aquél que da en prenda un objeto que no
es de su propIedad (ver pzgnus delicta).

Stillicidii: Servidumbre urbana que permite el escurrimiento de agua (ver
servztus cloacae).

Stipulatio. Estipulación Contrato verbal, solemne, unilateral, de estricto
derecho, abstracto que consiste en una pregunta seguida de una res-
puesta congruente. Por su carácter abstracto fue uno de los contratos
más utilizados en Roma. Si bien en sus origenes sólo pudo ser usado
por los romanos, posteriormente se amplia a los extranjeros (ver con-
tractus, stricti iuris).

Stipulatio poenae. Indemnización convencional que promete el deudor en
caso de no cumplir con lo estipulado (ver stipulatio).

Stricti iuriis. De estricto derecho (ver iudicia bonaefidez). Subscriptio. Sus-
crito, firmado.

Succesio. Suceder. En materia de sucesiones tomar el lugar de la persona
muerta (ver heres, succederin locum defunctz).

Succesio in ius. Ocupar juridicamente la posición del muerto (ver heres,
succederein locum defunctz).

Sucederé in locum defuncti. Ocupar el lugar de la persona muerta (ver he-
res succesio).

Succesioin universum ius. Ocupar o suceder en su totalidad al muerto (ver
in ius heres, universitas, succesio).

Sui iuris. Obrar por derecho propio. No depender legalmente de alguien
(ver alieni iuris, status familiae).

Superficie. Derecho real, transferible inter vivos o mortis causa que, con-
fiere a su titular el derecho de construir sobre terreno ajeno (ver inter-
dictum de superficiebus, ius in re aliena).

Superficies solo cedit. La superficie cede al suelo (ver inaedijicatio).
Syngraphe. Forma literal de obligarse los peregrinos, consistente en dos

copias, una en poder del acreedor y la otra en poder del deudor. Di-
chas copias generaban el contrato litteris del mismo nombre (ver litte-
ris, nomina transcripticia, chirographum).



u

c?ntra actos ileg~es y a~,:sos de las autoridades patricias (verplebis-
. Clt~,.Lex Hortensla, conclllU plebis, tribunicia potestas).

TnbunlClU potestas. El poder completo que se les atribuye a los tribunos
de la plebe. A César y Augusto se les da dicha potestad considerándo-
los inviolables (ver tribuni plebis).

Tutela mulierum. Tutela sobre las mujeres sui iuris, que no están bajo la
potestad del padre O bajo las manus del marido o del suegro (ver sui
iuris, ius libcrarom manus).

Tutor atilianus. Tutor designado por la ley atilia.
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Venia aetatis. Privilegiodado por el emperador por el cual se les conside-
raba mayores de edad a los menores que no habían cumplido los 25
años.

Venditor. Vendedor (ver emptor, emptio venditio).
Verbis. Oral. Las palabras son la causa, lo que les da eficacia a los contra-

tos verbis (ver causa, contractus, stipulatio).
Verum. Verdadero, no ficticio.
Via. Servidumbre rústica que otorga el derecho de paso sobre carretas o

animales (ver selvitus, iter, actus).
Vigilium. Bomberos. El jefe de los vigiles se denominaba praefectus vigi-

lium.
Vindicatio. En el derecho arcaico significa el acto de legitima defensa. Pos-

teriormente se aplica a la defensa que se hace en unjuicio para recu-
perar alguna cosa de la cual se tiene la propiedad (ver contra
vindicatio) .

Vindicatio pignoris. Acción que tiene el pignorante contra el acreedor que
ha sido ya satisfecho y no devuelve la prenda (ver pignus, rei
vindicatio) .

Vindicatio servitutis. Acción contra el propietario que es titular de una ser-
vidumbre (ver servitus).

Vindicatio usufructus. Acción que tiene el usufructuario frente al propieta-
rio de la cosa (ver vindica tia servitutis).

Vis. Violencia, fuerza.
Vis maior. Fuerza superior que no puede ser detenida por el hombre; tal

sería el caso de un terremoto (ver casus fortuitus).
Votum. Promesa solemne hecha a favor de la divinidad. No produce efec-

tos jurídicos.

GLOSARIO290

Ultra vires hereditatis. Más allá de los bienes de la herencia (ver heres,
hereditas) .

Una res es no tantum in obligatione verom etiam in solutione. Una es la cosa
debida en la obligaciónpara liberarse del cumplimiento.

Universitas. Unión de personas o complejo de cosas consideradas como
una unidad. En cuanto a la primera concepción puede ser de orden
público o privado como, el municipio o la societas (ver corpus, socie-
tas, collegium).

Usucapio. Usucapión. Modo de adquirir la propiedad por el transcurso de
cierto tiempo fijado por la ley (ver praescriptio longi temporis).

Usus. Uso. En sentido amplio, significa el uso de una cosa. En relación al
matrimonio, una de las formas de cómo se puede adquirir la manus.
En relación a los derechos reales, es una servidumbre personal (ver
manus).

Usus habitatio. Servidumbre personal que otorga el uso de una habitación
(ver usus).

Ususfructus. Usufructo. Servidumbre personal que otorga el derecho de
usar y disfrutar de las partes de una cosas sin alterar su substancia
(ver usus, servitutis).

v
Vacuam possessionem tradere. Transmitir la poseslOn respondiendo de

las molestias que ésta pueda ocasionarle (ver possessio, emptio
venditio).

Vadimonium. Promesa en forma de stipulatio, hecha por el demandado,
previa al juicio, en virtud de la cual se compromete a comparecer en
él (ver stipulatio).

Vectigal. Todo ingreso público, tales como rentas de naves, tierras, im-
puestos, etcétera.

Vectigalium. En relación con el contrato de sociedad el fin común era la
recaudación de rentas públicas (ver societas).
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