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20, 111noau. 
10 hijo es quien ha dado so nombre á la ttamada CATOIIIA• 
1u regula. Mu1uo dió igualmente el suyo á las ~1Al\'1Ln 
acliones, ó :MAll'ILl.\ff,E venalium vendendorum leges, que 
eran evidentemente fórmulas para los contratos de venta. 
Finalmente las HosT1L1Aff,E actiones que parece haber sido 
fórmulas de los testamentos, llevaban asimismo el nombre 
fo HosTILIOl'I su autor. No conocemos los libri,Ill de jure 
.ivili de )l.uco Jmuo BRUTO mas que por el reproche que 
mereció su hijo por haber disipado los bienes inmensos re
unidos por su padre, de los que se hablaba en el preámbulo 
de esta obra. Por lo demás parece que es efecto de pura 
casualidad que estos tres libros lleven un nombre igual 
al que se dió mucho mas tarde á obras célebres por los ju
risconsultos Sabino y Casio. La familia Mucu. contó en su 
seno tres jurisconsultos ilustres que fueron Cónsules; pero 

"' solo dos de ellos pertenecen á nuestro segundo período: son 
P. Mucius SCÉvoLA, gran Pontífice y el mas anciano de 
todoa, y so primo QumTUS que era Augur. 

DIL DIIICRO IOK.1.110, 

CAPITULO III. 

EL DERECHO ROIIIA!'IO CONSIDERADO El'I SÍ MISMO AL fil! 

DE ESTE PER10D0, 

S, Cl,XXXVII. Comparacíon de las relaciones de este capí
tulo con el del perlada precedente. 

• 

Es indispensable para comprender perfectamente lo 
que be de decir sobre el Derecho romano de este período • 
referirse al cuadro ,que tracé de su estado al fin del perío-
do precedente, ó al menos una ojeada comparativa de 
ambos cuadros. Las comparaciones serán fáciles de ha-
cer por la precaucion que he tomado de seguir en el exá-
men de las doctrinas un órden exactamente igual en una 
p~rte y otra' de tal modo' que ni aun tengo necesidad de 
citarlos párrafos correspondientes. He debido tambiendis
pensarme de repetir la indicacion exacta de las fuentes de 
que se pueden sacar los desarrollos de las doctrinas que 
no he hecho mas que bosquejar. Aquellas eran necesarias 
porque la doctrina á que conciernen era absolutament; 
nuen en el período precedente; son inútiles pues 808 

"ffl estableeidas estas. ' ' 
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. d ¡ laciones del ,egundo 
. CLXXXV\11. Comparac1on e. as_ re 

S periodo con el siguiente. 

te de las má:iimas de derecho ado~ 
Como la mayor par · d 

. el fin de este período, nos son conoc1 as so-
tadas ya bácia d tan del si•uiente no es frecoen-

~: ::;:::::~:c~:0;:eco: pre~isio; lo que' te~ia dent::~~ 
f de ley de lo que se mtrodu¡o mas ar e. 
ueua ' e se ado te en este punto' no puede me-

quiera base qu P \tºt d de casos particula• 
d • d · á error en una mu 1 u 

nos e m ucir prec·1so partir de un principio 
,., bstante como es 

res. 1,0 o ' . ne el "érmen ó principio funda-
cualquiera' yo admito ql desar!ono completo de todas las 

1 ¡ ya que no sea e 
meo ~ no sabemos positivamente, segun los auto-
doctr1na_s q:\n el curso del tercer período, e:iistiao ya 

• 

"': res, naciera eferido esta re•la á las demás, por 
en el segundo. Heff \ conocer los ~arabios sobrevenidos 
sernos mucho mas r.1 • • d termíoar los que 

en ~1 curso 
0
del ::;:~~: ;:~:i;~!:;J::te~ el uso de las citas 

tuvieron lucar . d d de uua exactitud escru
sacadas de Cíceroµ y la necesi ª. t n iºodispemables eu el 

t to son casi a · 
pulosa en es_ e pon ' 1 de los fragmentos de las Doce 
presente periodo , como e 
Tablas en el primero. 

DERECHO ClVIL. -
§. CLXXXIX. Fuentes. 

• 
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numel'OtlOII en Roma, en Italia, y sobre todo en las provincias. , 
El Derecho romano propiamente dicho (jw ci1'ile), se aparta, 
bajo muchos conceptos, del derecho de gentes y no reeibe una 
aplicacion inmediata sino entre los mismos Romanos. Como 
este derecho descansa sobre leyes fijas, es una distincion im
portante, la de determinar, si la ley consideraba ó no como 
nula la accion contraria á su precepto, y si castigaba ó de
jaba impune la cootrnencion ( 1). A esta idea se refiere la 
espresion de minus quam perfecta lex , empleada por Ul
piaoo, y la de lex imperfecta de que se sirve IIIacrobio (2). 
Es probable que por oposicion se admitía la espresion de 
lex p~r(ecta. Al hablar de una ley se encuentran muchos 
ejemplos no solo de la palabra rogare sino tambien de 
las de abrogare, derogare, subrogare y obrogare, y las úl
timas indican siempre la relacion entre una ley reciente 
y la que estaba en vigor antes. Se comienza tambien á opo- • 
ner el dérecbo chil (jus civil e) al derecho honorario (jus 
prwtorium) y se usa la espresion ipso jure para designar 
todo lo que es conforme al primero de estos derechos (3). 
Niogun pasaje, sin embargo, de las diversas obras sobre ju
risprudencia de que nos quedan fragmentos, nos autorin 
á pen~ar se distinguieran los Edictos del Prretor Urba
nus de los del Prwtor peregrinus. Iodepeodieritemente de 
estas fuentes generales, se habla tambien úempre que se 
ofrece la ocasion, de las particulares á ciertas locali
dades. Asi se vé mencionar upa ley para una provincia 
(/ex provinciw) y una ley para una villa municipal (/ex 
municipii). A esta distincion se quería aludir iadudablr
mente, cuando se declaraba á falla de ley positiva, qur se 
referían á los usos (mores ) y á la costomlm (consuetudo) 
de taló cual lugar, despoes á sus consecuencias, y última
mente ,a] órden de procedimiento adoptado en la misma 
Roma (4). 

(1) No 1e trata absolutamente de esta rama del derecho general en el Corpu, 
juris; dejaron de ocupane de él á consecuencia de una con1tilucion que data 
del periodo cuarto. 
<• Fallan III Ulplauo 1111 palobra y la ley qae reitre por ejemplo, lom•• 

• 
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BUTOBIA 
~08 r e se ha conservado. El modo con qut 

diatamente antes de la primera inea :a recibido muy recientemente mas elo
Cujas ba intentado llenar esta laguna, , , 
gios de los que merece (S, wz, nota 1). g liberi sunt: y§,~ (pr.) r-,ut,t. J, t (10,1 

(3) ULP, 1, 10. Hodie autem IPSO /11~ntonces fué solamente cuando el Pretor 
Heredes quiden ll'SO JURE ~onfi,m_. bre el derecho Pretoriano. 
principió á ejercer alguna mfl~enc1~ s;le de que se ba formado la palabra co~-

(4) Fr. 32, pr. D. 1, 3; pas~Jen:~ a durante muchos siglos, en Italia, Franc~a 
tumbre (consuetudo), P3:"ª des1g . , ta comarca de cualquier modo que ha) a 
Y Alemania el derecho y¡gente en c1er . ' 

nacido. 

PRIMERA. SECCION. 
DE LAS PERSON !.S. 

E
•TRE L!S PERSOIIAS LIBRES y LOS ESCLAVOS, 

A. DJFF.RBNCIA " 

§. CXC. S1m,1. 

t · eodo in• 
Los esclavos (servi) continnaron coRmo an ::~1que seco• 

. · gun derecho en orna, 
~• capaces de e¡ercer mu ·r la ley el matrimonio 

• a pueblos en que permi 18 

nocieseu y ivadas de la libertad civil(!). 
entre personas pr . . ( . pnblici populi romani) go• 

Los esclavos publicos serv, la au• 
d h as estemos que los otros, porque 

zaban de ~rec os ~i ilancia estaban colocados' les asegu
toridad ba¡o cuya g d 

1 
e los últimos solo podían te• 

b l ce perpetuo e o qu · 
ra a e go . h ó la benevolencia de sus dueños. 

e por el capric O • á nú 
n r í de la esclavitud estaba reducido men~r • 

El or gen d orque el robo manifiesto 
mero de casos que en la p~~a ªi} consigo ya la peua de la 
(manifestum (urt~m), no _evad un deudor babia dfjado 

1 'tud y la msolvencia e ese av1 , d (2) 
tambien de hacerle esclavto déep::a ::r::n~:n m~s frecnente• 

E robable que en es a • . f é 
s p . . lazos á la manumisíon, y que as1 u 

mente co~~1moues y ~ estado de los esclavos llamados Sta!IJ 
como u amo en to u ces_ e dia a instituir por . here• 
liberi. Parece tamb1en que se po_ y 1 á fin de que 

t á s propios ese avos , 
deros en testamen o Ss~ e que se trataba de determi-

f ltasen herederos. 1empr 
no ; deberes que el liberto debía cumplir para con su 
::ii:s actual , se recurría á convenciones verbales y aun 
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á un contrato especial , cuya ejecucion se aseguraba 
con juramento. Estos diversos actos ejercían una grande 
inlluencia sobre las disposiciones de las leyes en este punto, 
y notablemente sobre el derecho adquirido por el dueño 
respecto á la fortuna del que babia sido en otro tiempo s11 
esclavo, despues de la muerte del último. Además de 
los modos de mao11mision del derecho roma110 propiamente 
dicho (justa libertas) babia otro, introducido acaso en favor 
de los individuos uo Romanos; pero que ciertamente 
se aplicaba tambien en esta époea á los esclavos de ciu
dadanos romanos. Consistia en la simple declaracion he
cha por el dueilo , sin ninguna otra formalidad , de que 
daba la libertad á su esclavo (inter amicus liberom esse ju
bere). A la verdad, el eselavo no quedaba libre despues d~ 
esta ceremonia; pero en virtud del derecho Pretoriano, es
taba exento de todos los inconvenientes de la esclavitud (ser- • 
vire), es decir que no se le trataba mas como esclavo. Para 
expresar su estado se decia entonces de él, in libertate mo
ratur, poco mas ó menos como se servia de la palabra pos
sidere, hablando de una cosa mueble ó inmueble para ha
cer conocer la condicioo del simple detentador(§. CLXXIX, 
nota 5) (3). 

(1) Toda la intriga de la pieza de Plauto, intitulada Casina, versa sobre un 
matrimonio de e,ta especie, J se dice en el prólogo que en Atenas, Cartago f 
hic in nostra terra, los matrimonios de los esclavos no son una cosa tan extra .. 
ordinaria como en Roma. 

(2) Pero encontramos ya, por el contrariq, r¡ue un hombre libre puede llegar 
a ser esclavo cediendo el usufructo de su persona. 

(IJ Se encuentra (f. 275, nota 2)-la esposicion de esta doctrina que en el cu,. 
10 del periodo siguiente dló nacimiento á los latini funiani, en DOSITB!I 
F,wpn. vet,r. lcti de jwis spee. ed de manumiss. ed. ROEVEll 1. 1. Véaose, 
segun uoa traduccion antigua, los términos de que se sirvt su autor: Primum 
ergo 11ideamw, qua/e est guod dicitur eo1, qui inter •micos 'Veten, (?) manu
n,itebantMr I non e1u lilieros,, sed d•mini vol,uitate in liliHtate morari, et a 
tantrun servendi metu /ili,erari. A11tea enim una liberta, erat,,. d eivüa, rom~ 
na t:ompetit manumissil, gum apellatur legitima liliertas, l,i autem, qui do.
mini volunlale in liOertote e,ant, m11ne6an1 servi, et manumüsons audebon1 
eo1 ilerwn per •In in 1eM1itudinem diure, sed bcterve,Uebat Prator, et non 
perndtteb11t manumissum servire. !. 7, Omnia autem tan.quom servus adquirt,,. 
6at manumis1ori .... Boepfoer {5. n, nota 2J alega cootra la autoridad de esta 
puaje J contra la o,oslclon emitida en el Ci11ili1tischt1 ka,tuin {tom. 1, p. m). 
la de Enlelto (Ad Juit. Ann, 11, 27), Pero desde luego el mismo Tácito ea 

27 
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del parecer de Dosilbeo: Quin et manunitundi dutu s~~ies. inslitatas, ,a ~ 
llnqueretur panitentia! aut nO'V0 beneficio /ocus; quos 'Vindicta ~atronas ~º" 
liHmverit vdul 11i11culo servit11tis attin1:rl: y adema,. Erneslo hene lamb1eD 
ruonpara' decir que lapa,iitentia, de que hablaDosilbeo,c~~iste solamen~e ea 
que el duello ,e quedaba en el primer grado de la ma~um1S10D, Pero DostlheQ 
está mur tejos de decir lo contrario, J atribuir ya al tiempo de que bahlamos, 
la revocacioo del e1clavo a la servidumbre (in str.'itutem revocare), que se itr 
trodujo mas tarde, r podía tener lugar despues de toda manumision, aunque 
fuera hecha segu■ las formas mas rigorosas del derecho romano. Por lo dema,, 
1e puede referir igualmente á este particular el fr. ,o, ,. 1. D. to, 4: Eum p/JI

''ª' llodiutiam iil,ertate,n adimi poSJe legato. 

DERECHO DE CIUDADANIA. 

S, CXCI. C1vES ET PEREGRll!l, 

Habia entre los Romanos que gozaban plenamente del 
derecho de ciudad y los extranjeros propiamente dichos, 
una multitud de grados intermedios, segun los cuales, por 
una parte ; podia uno muy bien no ser considerado como 
Romano , respecto á un Romano propiamente dicho, y por 
otra , sin embargo, ser mirado como ciudadano en la acep
cion general de la palabra (civis) , re.~pectQ á otro& extrao
j~ros. Tal era la condicion de los Cérites y Lati_nos, an~
que los Cérites. originarios de Ceres, y los Latmos~ habi
tantes del Latium , se bailasen actualmente en poses1on del 
derecho Integro de ciudad , en una palabra , del derecho 
Quiritario (jus Quiritium). Rabia, por el contrario, Colo
nos latinos (latini colonarii), y tambien ya dediticio, (De
dititii) que estaban en la categoria opuesta. 

El ~leno é íntegro derecho de ciudadanía, independie~
temente de los antiguos modos, entre loe cuales no bab111 
cesado de figurar jamás la maonmision (1), se obtenia muy 
frecuentemente en virtud de un Plebiscito, ó por una de
cision particular del magistrado (magistratus 6 pro magil-
lralu). Se adquiría tambien con el ejercicio de cierta• ~•
gistraturas /2). Perdíasele aceptando el der~cho de. Y~ID

dad en otra com~rca, porque esta aceptic1~n era mcom
patible con la cualidad de ciudadano romano. Encontra-

• 
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moa tambien empleada la pérdida del derecho de ciudada
nía, ya como pena principal, ya como continnacion ó coo
aecnencia de una pena. 

El derecho incompleto de ciudadanía, y aun las espe
cies de e:i:tranjeria que engendraban, sin embargo, ciertos 
derechos particulares, se obtenian del mismo modo que el 
pleoo derecho de ciudadanía , ya por el nacimiento, ya por 
la mannmision, y no parece que fueran.e:i.cl_nidos los ma
oumitidos de ninguna comunidad de extranjeros. 

(1) Fergu.son (PNJKnSJ a,id tmninalion, ete., vol. J, p. U) aftrma sin nio
gun fundamento que, duranle cierto üempo, se dej6 de mirará los ma,u1miUdo, 
como ciudadanos. 

(2) Gu., p. ta, lio. 1 y siguientes. 

S, CXCII. Corporaciones ó personas pllblica,. 

Encontramos ya, como formando parte de las persOAas • 
públicas 6 jurldicas (persona publica) , en el sentido dado 
, esta palabra por Frontin, que es en on todo diferente 
del qne le damos , las municipalidades (municipio) y to
das las otras comunidades, cayos derechos sobre sos escla
Yos, sos manumitidos y sns demas bienes llegaroo á ser en 
lo sucesivo objeto frecuente de disposiciones particulares. F.a 
preciso colocar aqul tambien á los dioses (diiJ , respecto á 
los cuales es preciso obs_ervar que se encuentra de ordina
rio, á continoacion de sus nombres, la indicacion del lo
gar en que eran adorados , es decir , del templo de qoe se 
trataba con su mofüo. 

B. DIFElll!ffCU. l!IITBE LOS QUE lll!RCl!ll DERECHOS PU.l 

11 MISMOS Y LOS QDE LOS l!JBRCITAII PAB.l OTB08. 

S. CXCIII. 

Las relaciones sociales que se colocan en esta categoría 
llegaron á ser mocho mas extratlas las unas qoe las otras, 
de las qne bemOB -rislo que fueron en so primer g~rmen. 

• 

• 
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I. Poo:ans, tJ t.º ,obre los Eselaoos. 

Este poder no puede ser ejercido mas que por aquel 

que no solamente es propietario ex jure Q11irilium, si-' . 
no tambien tiene al esclavo en el número de sus bie-
nes ( 1). La condicion de los esclavos permanece la 
misma, en coaoto. al derecho; pero, en cuanto al trato, 
ha llegado é ser mas dora bajo unos conceptos , y mas 
tolerable en cuanto é otros. Pueden atribuirse las cansas 
que aumentaron su rigor al número prodigioso de escla
vos, á lo módico de so precio, al alejamiento en que vi
vian de so amo , que desde entonces se veía obligado al
gunas veces á encerrarles en un edificio guardado estrecba
mente ( ergastukl) , finalmente , sobre todo á la deprava
cioa de la mayor parte de ellos (2). Su condicion, bajo otros 
conceptos , llegó á ser mas tolerable, porque sucedia mu
chas veces que el esclavo llevaba á mas de un hombre li· 
bre por so saber y destreza, ventajas que los l\omanos 
comenzaban á apreciar, y que algunas veces , cuando el 
amo era rico, eran para el -esclavo la fuente de una for

tuna considerable. 

!l) G.u., p. U, llo. 1T f siguientes. 
(2) PI auto (Pstud, 1, 1) cita en cuanto a esto lo que sucedia (§, H, nota S) re► 

ptcto á 11D esclavo muy jóven. Podrlan cita.ne tambien pasajes de este autor, que 
te rdereo á esclavos de mas edad. 

5. CXCIV. 2.' Sobre los FJLII u111u.1.s. Origen dt este 
poder por el matrimonio. 

No era el poder paterno tan considerable eomo en lo 
antiguo , porque desde la decadencia de la gtntilidad &e 

babian concedido progresivamente efecto& cada vez mas ex
tensos á esta especie de afinidad, cuJa base no está funda
da sobre la autoridad paternal. 

l!n cuanto á las condiciones exigidu para la validez 
del matrimonio , vemos primero que hacia largo tiempo 

• 
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que no se tenia en cuenta la igualdad del nacimiento pa-
ra los Patricios, pero que, sin embargo, se hahian crea-
do restricciones para los manumitidos. Parece que el pa
rentesco próximo llegó á ser un obstáculo mas raro que 
en otro tiempo para esta onion (1). La publicidad no era 
indispensable para la validez del matrimonio. Encontram06 
osada ya, sin embargo, esta fórmula: que ,e ca,aban para 
tener ltijo, (liberorum querendorum causa) (2). Una promesa 
de matrimonio (rponsalia) no daba logar á ninguna aecion 
segnn el derecho romano , y era esto verosímilmente en 
virtud de nn Plebiscito citado en el§. CXLVII. l\efieren 
loa autores tambien , como nn cambio introducido particu
larmente entre los Latinos por la LEY Iuu.1. de civilate 
S04iorum, la abolicion de la queja á que daba materia en
tre ellos la inejecucion de esta promesa (3). Cuando un in
dividuo hacia una segunda promesa antes de haber decla
rado que renunciaba á la primera , ó cuando contraía un • 
aegundo matrimonio antes de la disolocion del primero, 
la sola pena en que incurría era la vergueoza y la infa
mia (4) que resaltaban sobre él. 

Con mocha frecuencia la disolucion del matrimonio era 
el resaltado del divorcio. Este último acto no exigía mu 
q_ne la volunbrll de uno solo de los esposos , y se obraba 
sin necesidad de la intervencion d& la autoridad. La resti• 
tucioo de la dote en este caso daba ya lugar li ind 1gar, 
no cuál de los esposos rra el que babia promovido el di
vorcio, sino quién le babia hecho necesario por so mala 
conducta (á). Ignoramos si todos estos actos exigian en
trevistas y comparecencias de los esposos. Finalmente, en• 
contramos disposiciones formales en el Edicto contra la so
posicion y supresion del parto , por coosecneocia del di
vorcio (6). 
~'! Platarco

1 
(Qu. a. 11) babia de IIDI leJ, ea Tirtad de la eual se babia per,

m11yJo el ~atr .mooio entre primos humaoos, que debe pertenecer al periodo 
aetdll. (Yt!are 1. 11 1 nota 11). 

l2} Se ,·e un ejemplo de eUo en PlauLo (Cap.,, t, -v. IN). 
(S). A~lo Gello {4, t ) cita a este propósito .t Servio Sulpicio ,o una obra dt 

ette 1uriseousullo tobn i. dote (th dotib-,). 

• 

• 
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(4) Fr. 1 t ,,. fln. D. S 
1 
1, conforme al Edicto: QUl\'I 800 !IO■tNI I NON ,css, 

ves, IS (:ljJl'.S POTESTATE ESSET. F.JOSYE NO■ISE, Ql,;Ell QOUlE IN POTISTA• 

'TE BA.DEREt 
I 

Bl,iA SPON!tUIA, Dl'.(AS\'E Nt:PTUS (1'.11) EODEJf TEJ:POI\E CO!CSTI• 

,nu Hi.lUIRlt, No obstante, como no eocoolramo, meodooltla e,ta caua ID 
,el monumento de Heraclea, tn que se habla, sio embargo, de las olras cawu 
de tnramta, es posible qae date de uoa época mis reciente. 

(l) Cte. Top."· Si 'ltiri calpofoctum e1t divortium, eui muü•r au11citu11,.. 
¡nfsit, tome11 pro liberis manere nihil oportet Compáre,e con el derecho pw· 

tcrlor eo Ulµlano (e, 10). 
tt lJIG, ti, f. De inJpicierito v~ntre custodiea.dOfr« ~rtu. 

§. CXCV. 3.º por Adopcion. 

Empirzan á quejarse de la adopciou; !e la reprocha el 
que da al padre adoptivo las mi~mas ,enlajas que si hu
biese eogimdrado al adoptado (1). Al lado de esta iostitu• 
cion puede colocarse la costumbre que tenían ya los Ro• 
manos de declarar por ac\o testamentario que tal persona 
debe ser considerada como hija del difunto, cualidad, sin 
embargo, para cuyo goce se acostumbró un poco mas tar
de el que fuese confirmada por un Plebiscito (2). Es ,er• 
dad que en este caso no podia ejercer el difunto en ,¡. 
da el poder paterno, razon porque Gayo y Ulpiano no co• 
locan esta costumbre en el número de las causas que daban 
origen á la patria potestad; pero, sin ·embargo, bajo mas 
de un a•pecto produce absolutamente los mismos resolla
dos que si hubiera gozado el difunto de la patria potestad 

en la época de su muerte. 
(1) Aullo Gelio (~, 19), dice que Scipion, siendo Censor, desaprobó quodft

llus aloptivus parri adoptatori interpr«miapatrum prodesset. Es preciso, pues, 
eolocart■ mbien en este lugar'una instituclon, curo origen se acostumbra bar.ier 
descender á u.oa tipo ca mucbo mas prótima, atribuyéndole á Augusto, solo por
quefuéeste emperador quien desenrnlvió y precisó sus efectos. 

(2J .bl es que en una época bastante leJana de la histori3 romana, •• el 
eurso m1'mo del periodo siguiente, y sin que entonces se mirara e~te l1ecbo 
como una innonclon, nmos al jóveu Octavio ser adoptado por el testamento de 
,u tio Julio César , ó al menos arrogado, supuesto qoe oo eslaba eo poder de su 
padre. Octavio tuvo la precaucion de hacer reconocer su adopcion por la autorl
dad, r ademas, l1ablendo llegado á ser Cónsol I híro dar un Plebiscito respee
t.o ; este punto, formalidad sin la cual no hubiera podido ejercer ningunos de
rechos sobre los libertos del testador {APP, BtU. Civ. 3, •~ y 11~). la ada,::ion 
por testamento no era, pues, una simple lostltucion de heredero becba bajo 1a 
coodlcloo de que la penona adoptada tomara a el nombre del testador. 

• 
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l!e cierto que en esta época mochos matrimonios, qni
ú casi todos, principiaban y cootiooaban sin qoe la mojer 
fuese eolocada bajo la mano del marido (in manum con
Nllli9), Auu puede dudarse que fuera necesaria la wur
pariOII para impedir esta con~entio, pues que la usurpa
cion babia sido abolida , no solamente por Plebiscitos, si
no tambieo por el uso general. Muchas veces, por el con
trario, se. aplicaba la coeucion (coemplio) á otra multitud 
de doctrinas extrallas al matrimonio, como 001 Jo da á en
tender Cice~on , y ademas sabemos hoy poaili vameole por 
el manuscnto de Gayo. Así se recurría á ella : t.• de par-
te de la mujer, para librarse de la tutela humillante de 
sus 4g11ados, indudablemente por oposicion á este pa
so, se habla de las Romanas que ¡amás babian sufri
do la capitis disminucion (quw ae capile nunquam dimi· • 
nuer~nt); 2.º en la posesion de bienes (bonorum p0$6eB1io), 
en virtud de uo testamento; 3.º finalmente, cuando uo 
hereder~ no quería eo~argarse del culto pri,ado (aacra) eo 
la suces1on que recog1a; con motivo de esta circunstancia 
y probablemente eo11 el fin de desembarazar al hereder~ 
de este cuidado, se trata da los viejos que tenían por ofi
cio _en ~Olil hacerse adquirentes ficticios de derechos he
red_itarios, á ~~ de restituir al heredero, mediaute 00 68• 

lano que recibiao, la parte útil de la sucesioo , y goar• 
dar para sí el culto pri•ado , que debia extinguirse bien 
pronto por so muerte (senes ad coemptiones faciendaa) (I}, 
Esto puede haber dado origen al término de coemptionalii 
,ene.:z, (2)' aunque, en verdad, Planto no emplea este últi
mo Aino con motilo de la venta de los escla•os. 
de\'!u=ª (pro .Mur. 12) ·b~bla d~ esto despues de haber dicho una palabra 

l. 
. as mlljeres (tutoru opt,o), f anlei de otra circuoatancla relaliu .i 
,n tnonwn eon,e11tio. 

8~) Lot p¡aajes mas antiguos ypositt,os sobre este punto son: •·•uno de Vlauto 
~troe~ ~:-:_>, en que ~riamo es designado por burla bajo este nombre: 2_. 1 

. rta de Curuu, de que se ba hablado antes (l. 881 nota 2:) en 
qae este, burlaodo,e Igualmente, dice que ue ea heno para nada., .uo ,~ ,~ca~ 

• 

• 
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ria de él gran provecho, aunque se te•pusiera en almoneda, in ter s,nes coemp
tionales. Eroe5l0 -se ha permitido suprimir en esta frase la palabra se,m qu,, 
sin tener en cuenta el pa11je de Plauto, la hace derivar del de Ciceron cita.do en 
la nota precedente. 

S, CXCVII. III. ~IA!ICJPIOM, 

El derecho del que poseia por mancipacion (mancipa
tio) un hombre libre (liberum caput), sin ejercer sobre él 
el poder paterno, ni tenerle en so mano /manus); este dere-
cho, decimos, se desenvolvió durante el segundo período 
de un modo distinto que en tiempo de las Doce Tablas. 
Finalmente, no era casi nunca sino pasajero y aparente, 
escepto en el caso en que el padre babia dado á su hijo 
en reparacion de un daño causado por él (noxw); pero en 
ningun caso autorizaba para maltratar á aquel sobre quien 
ee ejercia ( 1 ). 

(O Gu., p. 391 lin. 24; p. to, lin. 1. 

§. CXCVIII. Fin de la PÓTEsus, M.urns y ~IJ.~c1Prn111. 

Es cierto que en esta época podia uno libraree de la 
autoridad plterna sin estar obligado por-ello á pasar á 
otra familia por adopcion. Es probable tambien que se 
hubiera establecido la costumbre de hacer las tres ventas 
sucesivas del hijo, siempre al mismo compra~r (1). En
tre las cansas que bacian la mancipacion mas frecuente y 
necesaria debemos indudablemente colocar tambien los 
Plebiscit~s, en virtud de los cuales un jefe de familia 
era generalmente mas favorecido en las distribuciones pú
blicas y otras circunstancias semejantes, que el hijo some
tido á su poder. El individuo colocado in mancipium po
día llegar á ser libre por el Censo, aun sin la voluntad de 
aqnel de quien dependía, ámenos qoe el padre quisiera vol
verle á tomar bajo so poder, ó que hubierasidoabandonado 
(noxw) (2). 

(t) GAJ., p. SS, lío. 18 f 22. 
l2:) Gu., p. 39, lín. u yligClieate 

• 
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§. CXCIX. Tutela. 

Intestigando el orígen de la tutela testamentaria, des
enbrimos que algunas veces aquel en cuya mano estaba 
una mujer romana, le daba por testamento el derecho de 
escogerse un tutor (tutoris optío) (1). Esta ·eleccion de tu
tor nos era conocida por el Senado-consulto sobre las ba
canales (2}; Planto alude á ella (3), pero Ulpiano no dice 
nada. Desde el descubrimiento del manuscrito de Gayo, 
solamenie,sabemos que era. ya plena (plena), ya limitada 
(angusta), segun que la elecciou era ilimitada, ó limitada 
á cierto número de casos (4). Es probable que se llamase 
entonces el tutor tutor optivus (5). 

Es preciso referir ahora, tanto á la tutela de los·im
púberes oomo á la de las mujeres, por una parte el tutor 
dado en virtud de la ley (atilianus tuto1), por otra el tu
tor pretoriano (Prwtorianus ó pr1ttorius tutor), nombrado 
-segun el derecho consuetudinario, y con el mismo tutor, 
en el caso de un negocio jurídico. No es posible admitir 
aun la tutela de la madre (6). Era lícito ceder á otro la 
tutela de una mujer romana; pero solamente en materia 
de tutela legítima {legitima), y no de tutela fiduciaria (fidu
ciaria); tal es al menos la opinion de un gran número de ao· 
tores, aunque Gayo, bajo este:aspecto, califica de legítima la 
que ejerce el padre sobre la hija emancipada (7), que es 
considerada ordinariamente como fiduciaria. 

Solo durante el segundo periodo es cuando el ca
so por el cual la mujer romana está sometida á la tutela, 
se encuentra limitado únicamente al de la enagenacion de 
una cosa susceptible de mancipacion (mancipi res). Su 
carácter particular, además, y esto indudablemente tam
bien desde la misma época, es no ocurrir con mucha 
frecuencia mas que de nombre (dicis causa), es decir, que 
es verdad qne era necesario consultar frecuentemente 
al tutor; pero qoe este no tenia la eleccion de dar ó rehu-
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sar su autorizacion (auctoritas), de tal modo que no pe
saba sobre él responsabilidad alguna, porque no obraba 
sino estrechado por el Pretor. No era pues en la esencia 
mas qne una especie de testigo. Esto, sin embargo, deja de 
verificarse cuando el tutor es heredero legítimo (legiti-

mus hmres) de la mujer (8). 
El Derecho romano no fijaba aun un cierto núme?o de 

años, al espirar los cuales debiese cesar la tutela de los im
púberes. Eíectivamente no babia ann mucho tiempo qnese 
empezaba á tener en Roma ideas claras sobre los distintos 
períodos de la vida humana, y no se hacia mencion de ellos 
mas que bajo las relaciones físicas (9) . Tampoco se babia 
en esta ocasion de la edad de doce años como la en qne acaba 
la tutela de las mujeres romanas. 

(1) GAJI. Instit. p. n, lin. t. 
(2) Entre las recompensas concedidas á Feséen11l1 Hispala (Lif. st, 11) 1 se 

distingue entre otras la de: Uti wtoris optit> ilem tsset, qua.si ti1Jirte1tamtn-

to dtdintt. (J) PUtto. True. 4, 4, 'V. t. Qui manu. me tutonm adopta-vit bonis, dice 
una jóven hablando de su amante que se lo babia s:icrlfl.cado todo. 

(4) GUI, p. u, tiO. e, ,e. 
(S) Lin. ti, UI. .. 
(8) Ll frase de Tito Uvio (S9, 9): sub tr1ttla matris •.• , tt 1Jitrift ... educotus 

fuerat, no prneba que una mujer pudiese ejercer una verdadera tutela. 

(1) GAJI, p. tT, Hn. 11. 
(1) P. so, lin. 2s J siguientes. Por consiguiente, Gayo babia de esto antes de 

oeop'ane del origen de la tutela, f examinando una cuesüon que por otra parte 
babia discutido ya sin duda en otras obras, la de saber si deben referirse to-
das las tutelas á cinco clases, ó á tres solamente, ó si hay tantos generas como 
especies diferentes. Parece que Ciceron alude á este apremio ejercido para COI} 
tos tutores, cuando dice que baf tutores que pottstatt mulitrum eontinertntur 

(pro Mur. c. 12). 
(9} El uso 

I 

nuevamente introducido, de cortarse la barba, no permltia rtc► 
nocer laD fácilmeote a primera l'ista, si el hombre a que se hablaba habla 
cumplido la edad de la pobertad;pero para ocnrrirá este inconreniente, teoian 
los jónnes r,ran cuidado de dejar crecer su barba. Bene banoti i la~rbu, 
son dOI palabras que se encuentran juntas muchas veces, y se advierte en lu 
medallas que son precisamente los emperadores de edad poco avanuda los qot 
lleno mas larga barba (ECI.Bll, ,01. ,1, p. n). 

S· CC. Cuu. 

La curaduría se aumentó en esta época con nnevas es
pecies que introdujo el Pretor. Fué primero la que se debi• 

' 
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ejercer sobre los pródigos de qne no hablaban las Doce 
Tablas, Y despnes la de los menores de 25 años (minores 
XXV annis), es decir, sobre los indi,iduos que púb b • . , eres 

acia _poco tiempo! oo estaban aun en estado de adminis-
trar bien po? si mtsmos 8D8 negocios ( ¡ ). 

l (1l et•~ 12,J r•• 

SEGUNDA SECCION. 
DE LAS COSAS. 

s. CCI. Cosas EXTRA COMMERCIOM. 

• 
Yernos en esta época ejercer derechos ciertos sobre 00• 

sas que' por el derecho natural ' son comunes á todo el 
mundo (re, extra commercium). Derivábanse estos dere- , 
ch~: 1.º /J de un.simple contrato (localio et conductio) es 
decir, de_nn contrato ordinario, tal como se usaba en t~da • 
º~ª ocasion entre dos particulares , y respecto á las pro
piedades prindaa' modo qne fné determinado mas positi
vamente por el pasaje del Edicto qne trata de los derechos 
sobre las superficies (superficies) (1); 2.º ó eran arreolados 
por un convenio de naturaleza especialísima y d ~ 
modo t"bl d , e mngon susee~ 1 e e aplicacion á las propiedades territoria-
1-:8 pertenecientes á particulares. En viríud de este conve
mo se reconociim entonces campos llamados Agri vecti
gales ó possesswnes en este sentido particular. Se pagaba 
por cada rédllo ó locacion (11ectigal)' un quintal de trigo 
dos de fru!os y a~emás cierta retribucion por el derecho d; 
pasto (scriplura) (2). 

la.(~ Como Eru~to ~Clo-1,is Cü:er. ,. St1PEJlFIC:1Es) pretende que esta ruatab 
e MN son i1DOD1mas ~ con rime hacer obsenar r ra _r ::.: = ~¡;: :!;Z~~;/ las eopreslones de •~P:::.i:. PY•:!;;;;!:~ ::= 

palabras 1upujiciu y ti&na. ·e!~' i:; ¿e ~•to Lmo (5, H) une por uo lado las 
(2) El titulo del D . e so um 1 ltn-a por otro. 

tiene mas relaciones'~:•:¡ !~;::rd;e:~igalis, id est tmpAyteutiC4.rilu petotu, 
de pasajes que ,ersan sobre esta ma.t . e°°: o~pamof, que el corto nilmerO 
Teces de un mod er1a en e mlSmO párraf-o. Se babia muchas • 
ria JITft. o formal, en el monumento cooocido con el nombre de 01,r 

w111• (v. L IT), del CHO eo que uno ofrece sus fundos' deducto -v!: 

• 

• 

• 
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1aU, mediante cierta ,uma. Pero como n encuentran allí a1pou YeOel estu 
palabras: d eod 911od ComtliUJ Callicanus obligavit (lo que oo quiere declr 
4a empeñado 

I 
sino se Jia dtjado empeñar), se pregunta si de.dueto 1'«li8all 

1lgnlftca que es preciso deducir el mismo compuesto, ó ,1 1e entiende solaiaelr 
le que se deduce de la masa de blenei todo lo que era 4Gtr 'IJtctigalil. Paren 
que esta úlllma interpretaciones tanto mas probable, cuanto que la obligacioD 
1e aplicaba mucho mejor á lo que ao era aprvectigalil. Yéa,e la relaclon CJUI 
hace 11. de Savigoy, de la Memoria de Wolf sobre este puoto, en los Heidel
ierger Iahrhuecher dtr Jurisprudtns, es decir, en los anales de jurisprwleucla 
de Heidelberg (tom. ll, p. 2H\. 

s. CCU. Servidumbrts. 

lllsT1T. 2, 3. De servitutibu,. 4. De usufructu. 5. D, • 
usu el habitatione. 

D1G • .El Vll libro, de las servidumbre, per5onales, y 
• todo el VIII, de las servidumbres de un fundo. 

Las cosas incorporales se nos ofrecen ahora grabadas 
con ciertas servidumbres cuya estension restrinjian los jn
risconsultos romanos por miras particulares de dos mo. 
dos diferentes (1): 1.0 desde Juego declarando que estos de
rechos no podían jamás obligar al propietario de la cosa 
sometida á la servidumbre á dar ni á hacer , sino solamen, 
te á sufrir de un modo puramente pasivo, lo cual se espre
aaba diciendo que toda servidumbre consistía in pariendo 
y no in faciendo. Era posible, sin embargo, que la servi
dumbre á que estaba obligado, le impidiese algunas vecea 
osar de su propia cosa (2); 2.• restrinjian tambien la és
tensiou de estas servidumbr¡is, ya no concediéndolas jamá1 
á un individuo á título de propiedad, ó en otros términos, 
como formando respecto á él un derecho pe,fectamente li
bre y enagenable, sino solamente, y esto no podia encon
trarse mas que cuando se trataba de una servidumbre inhe
rente á un inmueble, e11 su calidad de poseedor de otro ÍllD· 

do vecino (3) y por consiguiente como susceptible de revo
caoion; Jo mismo que Jo es todo derecho de posesion; ya 
en lin, no concediéndolos mas que á su persona sola, Jo 
que no cambiaba nada al derecho eu sí mismo, con tal que 
aquella no b.ubiera sufrido la capitis dismin11cion. De ahí 

• 

• 
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resultaba la distincion establecida entre las
0 

senidumbres 
relativas á las cosas, llamadas prrediorum servitutu, rerum 
servilutes, ó sencillamente sen,ilules, jura prrediorum y 
las relativas á las personas llamadas personales servitutes, 
pn-sonarum serviltcles, hominum servitutes. 

La finca gravada con una servidumbre es, ó un fundo 
rústico (rusticorum prwdiorumservit11tes) ó un edificio (ur
banorum prrediorun servitules). Entre las nlsticas, los de
rechos de camino llamados iler, actus (ambas palabra, · 
derivadas de verbos) et via, que be definido ya antes 
(S. LXXXV) asi como el derecho de acueducto (aqiue
duclus) son probablemente las mas antiguas. Efectivamente 
el§. IT, lnst. 2, 3, despues de haber hablado de ellas, aña
de, antes de designar las otras: inter rusticorum prwdiorum 
servit11tes quidam computari recte putant, etc. , etc.; ade
más Ciceron mismo coloca ya el derecho de llevar sus gana- • 
dos á beber en el fundo de otro (aq11w haustus) en el nú
mero de estas servidumbres. En cuanto á las urbana, 
eran consideradas mas bien como nna especie de bien~ 
raíces de poca estension, que como derechos incorpo
r~les, lo coa! se prueba por el fr. ti, pr. D. 8, 1, que 
dice al hablar de ellas, corporibus accedunt, y el fr. 17. 
D. 44, t, en qoe se dice igualmente diversa corpora sunt • 
Y esto es sin duda Jo que nos explica por qué Gayo ni ano 
las menciona, cuando entra respecto á las cosas mancipi 
en detalles de que nos aprovecharemos en Jo sucesivo. 

No bay mas qne dos clases de servidumbres personales: 
1:' el nsnfructo (usus-fructus, que se escrtbia en un princi
pio mus et fructus) es decir, el derecho ilimitado al uso y á 
los p_r?ductos de una cosa, siempre en tanto que pudiera 
co~ciharse este derecho con el del mismo propietario. De 
ahi ~esulta que jamás puede ejercerse sobre cosas cuya sus
tancia destruy~ ó desnaturaliza necesariamente el uso ( 4) 
Y con este motivo algunos jurisconsultos empezaban ya 4 
esta~lecer que el hijo de una esclava (ancilla) no debe ser 
considerado como producto, sino como una iimple acce-

• 
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sion (accessio) de la madre (5); 2. 0 el uso (usu&} 1 es decir, 
el solo derecho de usar de los frutos sin absorber su totali
dad, cuando la naturaleza misma del objeto, cuyo uso ha 
sido legado, no hace imposible esta diferencia. De ahí 
es que solo pueden distinguirse el uso y usufructo, exa
minando el mayor ó menor grado de utilidad ó de ven
taja que se puede sacar de una cosa (6). En cuanto al de
recho sobre los servicios de los esclavos (opel'llJ servorum) 

· .Y al de habitaclon {habitatio) , sin duda no eran conside
rados todavía como servidumbres propiamente dichas (7), 
Toda servidumbre personal llevaba consigo ademas, de 
parte del que la ejercía , la obligacion especial de prestar 
seguridades para su goce. 

(1) _4, esto indudablemente es preciso reft:rir las palabras de Ciceron (pro 
Cae. 26), DecentiJsime DESCRIPTA a majorilius JURA, que se han considerado 
como demostrativas de que todos estos derechos estaban inscritos testualmente 
en las tablas del censo: Scbrader bace observar sobre el particular que esta doc .. 
trina estaba ya casi enteramente desarrollada en tiempo de Ciceron, y que 
cuando se trata de ella, no se citan, la mayor parte de las veces, sino escri
-'tares mas antiguos. 
. (2) Un pasaje muy positivo de Teófilo (2, 3, s. J) nos prueba que esto ocurria 
enel caso de la strvidumhrt Sti!Ucidii non rtcipitndi (Stillicidii non reci
pitndi servitus) que suponia necesariamente en el que 1rozaba de ella, que 
en otro tiempo babia pesado sobre él la servidumbre de Stillicidii recipie11di 
(Stitl,cidii ncipiendi strvitus). Establecido una vez este punto, se reconoce bien 
pronto, que el modo mas natural de explicar la servidumbre altius tollendi (al
tius tollendi servUus), es admitir que consistia en 13. libertad de la servídumbre 
altfos non tollendi (a/tiu$ no11 tollendi strvitus). En efecto, se dice muy clara
mente en el s. 2. but. 4, 6 y el/r. 26, D. U, 2, que por este derecho de senidum
bre, el propietario á que pertenece liene la facullad de levantar mas su casa, sin 
tener el vecino la misma facultad para la suya. (Jus miJ,.i esse «des meas usqae 
ilá X pedts altüis tolltrt). 

lS) La má1:ima de que para r¡ue baya servidumbre es preciso un fundo veci
no del que la ejerce (llicbwm ó finilimum pMdimn), sufre muclias escepdo
nes que se reducen sin razon á una sola, es decir, al ca&e eo que se mantenga 
una servidumbre, aun despue~ de la venta del mismo fundo (Fr. s, pr. D. s, ,1), 

{4) C1c. (Top. c. 3). Es de advertir que Ciceron cUa ya por ejemplo el caso 
tan frecuente del legado de usufructo, hecho por un marido á su viuda. Este 
derecho es ademas el que nos presta por la primera vez el principio de que la 
úllima voluntad del difuntu es el modo mas ordinario de adquirir. 

(S) C1c. (de fin, 1, 4). Se aPlicaban tambien los mismos principios cuando se 
trataba de los legados (5. 19. Imt. 2, 20). Es posible dudar segun el s. n. Inst. 2, .1, 

que los hijos de un animal se hubiesen contado basta entonces en su produclo; 
pero en cuanto .1 la idea de fruto aplicada á la especie humana, no ofrece aio,. 
gun inconveniente en si misma. 

(O) Asl e, que la doctrina, tan extendida otras veces, de qae el 111111 no se 

• 
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diferencia del ustu•fructus ad necesitatern restrictus, esperimentó de este modo 
una restriccion bastante importante. 

(7l K. Gabriel Riedel, profesor de derecho romano_ en Goettingue, es el pri
mero que me hizo advertir que el legado de los trabaJOS de un esclarn (legatum 
operarum $erv1) no daba lugar a una servitus ptrsonalis de una especie parli ... 
cular. Entre tos motivos sobre que apoya su opinion, no citaré mas que el/r. 2. 
D. ss, t. Este punto es muy cierto en cuanto al derecho de habitacion, que no 
llega á ser una especie particular de servidumbr..? sino mucho tiempo despues, 
puesto que el fr. 10. D. 4, 5 dice: Si habitatio legatur ... , tale legat11m in facto 
potius quam in jure consistit. Algunos limitan aun la dd.racion de este derecho 
.1: un ano solamente (fr. 3. D. 11 a), apoyados en que procurar á uno una babi
tacion, no es necesariamente dársela para toda la vida, aunque tampoco pueda 
entenderse por ello facilitársela para algunos dias solamente. 

S, CCIII. ~ÍANCIPI RES. 

La division de las cosas en muebles é inmuebles uo se 
aplicaba en todo sn rigor en materia de usucapion, porque 
babia entonces en el comercio una masa enorme de inmue
bles. Esta comprendia no solamente las tierras públi
cas (ager publicus), que á la verdad eran ya en otro tiem- • po susceptibles de trasmision, sino tambien todos los fun-
dos situados fuera de la Italia (ltalicum solum) á los cua-
les no era aplicable la usucapion de dos aílos. 

Pero se babia formado en concurreucia con ella, sin que 
se pueda saber cómo, otra distiucion, por la que Ulpiano 
empezab]I la esposicion de la doctrina de las cosas al menos 
en cuanto nos es permitido juzgar por los fragmentos de 
su obra que han llegado basta nosotros. Esta diferencia es 
la que se admitía entre las cosas .usceptibles de mancipa
·cion (mancipi res, palabras cuya inversion es admitida, ó 
propiamente mancipii res) , y las que no eran susceptibles 
de ella (nec mancipi res, palabras cuya inversion se allmi
tia tambien). Gayo y Ulpiano nos dan á conocer como par
te de la primera clase: 

t. 0 Las tierras situadas, ya en Italia, ya en las comar
caa que eran consideradas como partes de ella, en cuanto á 
los derechos de que gozaban. 

2.' Las servidumbres con que está gravado todo in• 
mueble que no sea un edificio; pero se ignora si todas 

-estaban en este caso, ó solamente Iaa designadas á es-

• 


