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lu alteraciones del Album del Pretor (album corruptum) y 

otras muchas. . 1 · te 
No se mencionan aqol las faltas que ocas10nan a m r-

diccion de nn individuo precisamente á causa de su re

sollado. 
. l I bl tambien de ros daiios causados por 

(1) De este modo re~pondd•t~ em cp~ pay a~ de los que l1ubierao podido pron-
otros durante este espacio e ,e ' . 
oir de un caso fortuito poco antes de la época del dehto. 

§. CCXL. J! BEM é IN PERSONAM ACTIO!'IES. 

GAn Inst. Pág. 189 y 190 basta la línea 10. 
ll'lsT. 4, 6, §. 1 Y 2. 
La mayor parte de las legis actiones , c~yo uso era s_a

mamente embarazoso por su escesiva precis1on '. se convir
tió por la LEY 1EeuT1A en fórmulas ({ormulre) ! a las cua~es 
no era preciso conformarse de un modo tan r1goro~o ; c1~
cunstancia en n:tremo importante, de que nos ~a mstrm
do el manuscrito de Gayo. Los jurisconsulto~, sm e~bar
" la nalabra accion (actio) como térmmo técmco y ºº asaa r . tros 
establecen una gran diferencia entre las acciones y o 
medios de derecho: tambiene1nv sada la pal~bra quere• 
la que se hubiera creido relativa á las c~remomas del cul
to; pero ignoramos los motivos ~ne movieron á los Roma
nos á servirse de ella en esta ocas10n. 

Las principales especies de accion so~ : 
1 • Las reales llamadas in rem petihones, segun la e!• 

r~ion de Aquili~, §. 2. 111st. 3, 29, eiplicada tamb1en 
P p .. 00 "r .,8 D 44 7 y por UlpiAno, fr. l 78, por ap1ma , , " ~ · · , , . . 
S, 2• D. 50, ! 6: se las llamaba tambien algun~ veces in 

rem vindicationes. Se entablaban para u_na cosa mcorporal 
ó una servidumbre, y la accion contraria ~~1a el nombre 
de negativa (negativre). La fórmula de Aqmho nos enseña 

ue se nsal1an contra el que babia dejado de poseer con 
!ala fé la cosa reivindicada {dolo fecit quo minus possi-

dere0. 1 
2.' tas personales J llamadas in ptr1onam actiones y a • 

• 
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guoas veces condiclione, eran relativas al cuo en que nno 
1e babia obligado á dar alguna cosa ( dare oportere). El sim
ple poseedor solo puede entablarlas contra el ladro o. Gayo 
habla de ellas en este logar, pero las Instituciones las ci
tan mas tarde (§. 14 del título IV). 

3.' Las mistas (mixtre actione,} como la accion de divi-
1ion de una sucesion (familiai erci,cundre actio), la de di,i
sioo de una cosa comuo (communi dividundo actio), y la 
de sellalar los límites de las heredades (finium regundorum 
actfo). 

En lugar de-esta cl11Se de accion de que hablan en úl
timo lugar las Instituciones, encontramos en Aquilio lapa
labra persecutio. Gayo subdilide tambien las acciones 
personales en las que tienen por objeto obtener una cosa 
(rei persequendre causa comparatre actio, que nombran los 
modernos rei persecutorire aclfo) y en las que son purame~ 
te penales prenales ó mixlre) en este sentido (actione,). Dice 
qee es un punto cuestionable si la que nace de la rapilia 
(vi bonorum raptorum actio) es simplemente penal (1). 

Deben eolocarse entre las acciones mistu todos los ca
lOS en que inficiando lis cresgjt (S, 216, 232 y 238) y bajo 
cierto punto de vista la accion de la LEY AQmr.u. (legi• 
Aquilire actio). 

(t) Gu, Pág, 110, Un. f ·. 

s. CCXLI. C1v1LES y 1101101Uau1 ACTiollu. 

GA11, ln1t. Pág. 190, lío. 10, pág. 202, lín. ~
ll'lsT. 4, &, §. 3, 13. 
Lu accionessoo civiles (civiles) ó pretorial (honoraria,). 

Las primeras habian sucedido á las legis actiones, de que 
trata Gayo con este motivo , y que solo tenian aplieacion 
en dos casos, cuando se trataba de dados cansados á 01111 

casa por un vecino (damnum infectum) en el cual babían 
caído tambien en desuso, y cuando se seguía el pleito an
te los crotumviros (cenlumviralejutlici11m) (1). Las booo-
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rarias (honorarire actionu, ó ex pretorís jurisdictione com
paratre actiones) se introdujeron en la ju_risprnd~nci~ ro• 
mana porque ejercian en ella muy poca mlluenma ciertas 
cosas que en otro tiempo eran muy inlluyentes, ó para n• 
Jerme de las mismas espresiones de los Romanos, porque 
¡¡e suponía (fingilur) una cosa que no existia realmente 
(S, CLXXIX, nota 7), por ejemplo, cuando se supone que 
uno ea ciudadano romano á fin de que pueda intentar una 
aecillll con este.carácter. Por oposicion á la accion que na• 
ce de esta ficcion (fictio), se llama directa (directa) (2) la 
aecioo ci,il, palabra que encontramos con mucha fre• 

coencia. 
(l) o.u. Pág. t98, lio. n; pág. 202, lin. t. Eljuri'sconsu1to anó?im~ de que'!e

burla Auto Gelio (16, 10), habla tambien de actiones cent~m-vu:al,um causa
rum como de las únicas en que se recurria aun á las le~u achones. . 

(2)1 INS1, 4, 6, ,. ,. Nullam Jiabet directam in rem ~ctionem. En e~te sen.!1-
.. , d.ioe Gayo {p. 202 

1 
lin. e),que no ¡puede-sostenerse directamente (directo m• 

tendere} q~e el que ba sufrido una capitis diminucion pue~a ser constd_erado aun 

de 
dor Pero el ténnino de utilis a,tio expresa )a idea contraria á la de-

como u • • ¡ d · n directas 'f /ictio. Gayo no meocioo.cl especialmente la divts on e acc10nes e 
ó.tUes. (Y Case despues, s. CCXLVlll). 

s. CCXLII. Partes de que se componía la fórmula. 
t ~-- ·"_L • 

G,u. Pág. 202, lín. 10 y sigmentes. 
Las diferentes partes de una fórmula sQo la demostra• 

cion (demonstratio), la intencion (intent_io), la adjudicacion 
(adjudicatio) y la condenacion (condenallo ~ ( 1). La ~emos!ra
cion es la designacion del objeto de la acc1on; la intencwn, 
la solicitud del demandante; la adjudicacion, la frase de 
que puede usar el juez para conceder algo á una de las 
partes eo una demanda de divisioo; finalmente la con• 
denacion, la que se usa para condenar en un caso (Ex. 
s. p. C. si paret condamna) , y absolver en o~ro (~x 
S. N. P . ..4.. si non paret absolve) (2). Es pos1hl~ sm 
embargo encontrar sola la ioteocioo , como po~ e¡_e~
plo en las fórmulas llamadas perjudiciale~ (prre¡ud1c1a
¡e, (ormulre), precisamente porque oo contienen condena
cion : de esta clase son oo solamente las causas en que se 

• 
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trata de saber si uno es ó no liberto (libertus), sino otras 
que nadie hubiera pensado basta hoy coloear en ellas; ha
blo de las en que se trata de determinar el valor de una 
dote (3). Estas causas oo tienen nada de comoo con la 
llamada prrejudicia (§. XLIV; 1 ). Las fórmulas son relati
vas ya al derecho (in j1IS conceptre), ya al hecho (in f~tum 
conceplre) (a), Y/1 á ambos juntamente. La eondenacioo se 
pronunciaba .siempre eo dinero, porque siwpreseconsi
deraba como una sBJDa el objeto demandado, indudable
mente á causa de que las deudas pecuniurias eran las úni
cas respecto á las cuales se sujetaba la ejecocion á una 
marcha determinada. 

(.1) Las iniciales de estos cuatro términos están reunidas en la palabra DICA. 
Deseo que no se ridiculice este medio fácil que doy para conservarlas eo la me
moria. 

(2) Vemos por pl'imera vez estas palabras en la LEX de Callia cisalpina • 
(3) GAJ. Pág. 203, lio, 9. • 
la) Como en el proce,:l.imiento inglés, las partesjoin aa. issu., ,.J.a o/ riKt!t, 

ya o/ fact. 

§. CCXLIII. IN SIMPLUM AUT SU)?¡IIA CONCEPTA! ACTIONl!S. 

l!lsT. 4, 6, §. 21..,¡¡3.,Z-• 
En mochos casos el de111andaote percibe el nlor del ob

jeto demandado; pero mochas veces percibe el doble, al 
menos en caso de negativa del demandadp. No hay aceioo 
en el cuádruplo, y la quod metus causa se limita al valor 
de la cosa, puesto que el condenado po1de darla y salir 
de este modo del paso. 

§. CCXLIV. llONA! FIDFJ, STRICT~ l!T AilllITllABIA! ACTIOl'IES. 

lnst. 4, 6, §. 28, 32. 
Hay un gran número de acciones de buena· fé (bonre fi· 

dei), es decir que el juez (judex) ó !As bien el árbitro (ar
biter) puede determinar segun le dicte su conciencia (ex 
bono et requo) lo que el demandado debe pagar al deman
dante. En este caso tambieo se puede oponer la compeo-
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sacion de dos obligaciones recíprocas. Otras son de rúre
cho estricto (stricti juris actiones), nombre que se les dá 
una sola vez (strictre actiones , stricta judicial. A esta cla
se pertenecen laa qae nacen de ooa estipulaciou , e:tcep
tuando algunas eatipolaciooes en que se ha insertado de un 
modo espreso la cláusula tx bon·a fide (1). Algunas accio
nes son arbitrarias ( arbitrarire actiones, ex arbitrio judicis 
penilentes actiones); tal es el caso en que se condena aJ de
mandado que no cumple la sentencia del juez en qoe se le 
manda restituir la cosa. Estas acciones dan motilo para 
suponer ó que hay en este caso una accioo real, ó que una 
ohligacioo nueva se coloca en lugar de la primitiva, como 
en las acciones quoá me tus causa, de dolo, quod cerio loco
tlari oportet, ad exhibendum, J otras. 

(a) Vemos esto eD la LEX d• Glflll• cisalpina, 1, 2, y H. , 
s. CCXL V. Pws- Pnl!llll ET 1111.rns PETl!RI. 

G.m, lnst. P. 206, 213, lío.16. 
bsT. 4, 6', s. 33 y 34. 
El qoe pide mas de lo que se le debe pierde so derecho-. 

La plus peticioo esde cnatr"ofü-oái>~: l.º en la cosa: 2.°eo, 
el tiempo: 3.' en el logar: y 4.' en la cansa. Esta última 
sucede cnaodo se quiere privar al deudor de ooa eleccioo 
qne tiene derecho de hacer entre mochas cosas, de las cua
les ha prometido una. El que pide menos de lo que se le 
debe no puede reclamar el resto bajo la jorisdiccioo del 
mismo Pretor , porqne se le opone la escepcion de litis di
eidure. Si la condena expresa demasiado ó muy poco se re
corre á la in integrum restítutio; pero no es incoo~enieote 
el error cometido en la demostracien , sino cuando la coo
deaaeioo eausa instancia, porque es necesario eetonceit 
que el acusado p11edereclamar con f«ilidad la proteceiK 
de la ley. 

• 
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S, CCXLVI. ÁCTIO!IES IN SOLIDUII VIL !!011-

bST. 4, 6, §. 36. Al fin. 

U.'i 

A veces no tiene la accioo por objeto pedir toda la cosa 
(in so/idum) {I) sino lo que importa el peculio ó la fortu
na del deudor (in quantum debitor {acere potest). Esto 
ocurre en el caso de pago de la dote, en el cual deduce el 
ascendiente que la con&tituye lo que debe reteperse. Lo mis
mo sucede en toda accion contra el ascendiente, patrono 
sócio, donante, -ó el ,que ha hecho cesioo de bienes (boni; 
cessit). En este caso se puede oponer tambieo la conpeosa
cioo (§. CCXLIII). 

(1) CWilitlisches Mq~in, tom. 111, p. 250, 2H. 

S. CCXLVII. Accion contra el que tiene al deudor bajo 111 

p9der. 

G,n, Inst. p. 213, lío. JG. 

l11sr. 4, i . Quod cum eo contractum est, qui in aliena 
potestate est, ó quod cum eo qui in a. p. est, negotium ges
tum esse dicitur. 4, 8. ÍJe /Foxalibus actionibm. 

DIG. 14, 1. De exercitoria actwne. 3. De in,titoria ac
tione. 4. De tributoria actione. 5. Quod c11m eo q. i. a. p. 
e$t, negqtium gestum esse dieetur. 1.5, 1. De peculio. 4. De 
in rem verso. 4. Quod jussu. ., 

Pueden ejercitarse las acciones pretorias contra el que 
tiene al deudor originario en su poder , mauo ó manci• 
pium. Pueden intentarse por el ~odo (in solidum) cuando 
el individuo sometido al poder de otro ha contratado por 
órden de este, ya porque le ha hecho capitao (magister) 
de una nave de su propiedad, en cuyo caso se llama el 
dneüo exercitor, ya porque le ha confiado la direccion de 
una oegociacioo de comercio con el carácter de institor. F.a 
bueno hacer notar, sin embargo, que estas dos últimas ac
ciones (la exercitoria y la inslilutoria actio) se pueden ejerci-

• 
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taren otros casos. La accion tributoria (tributoria y no dis• 
lribuloria) eB relativa á las negociaciones hechas con el pe
culio y aplicable al caso en que no ha distribuido bien su 
valor el que tiene al deudor bajo su poder. La accion de 
peculio ó in rem verso eB bajo cierto ponto de vista mas 
ventajosa al demandante; pero bajo otros le ofrece graves 

incomeuientes. 
Los delitos cometidos por personas sometidas al poder 

de otras uo afectan al padre ó al dueño, sino en cuanto es
tán obligados á abandonarles en reparaciou del daño , ya 
en virtud de una ley, como la LEY ÁQUILtA, ya con suje
eion al Edicto. La regla en este particular es noxalis actio 
caput sequitur. Si el esclavo ó hijo de familia pasa á poder 
del ofendido , se estingue la accion de este , y es bastante 
para el hijo de familia una mancipacion. 
,, 
§. CCXLVIU. Acciones en reparacio11 del daño causado por 

un animal. 

blsT. 4, 9. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur. 

Dio. 9. 1. lbid. 
Además de la accion noxa ae á ·1cy de las Doce Tablas 

en reparacion de un daño se introdujo por el Edicto otra 
contra el que dejaba vagar animales peligrosos en un pa• 
raje público. El importe de la condrna quedaba á la pru• 
dencia del jnez, cuando el daño sobre~enia á un hombre 
libre y en los demás debia pagar el duplo el conlraventor. ' . Esta accion no vino á destruir la de pauperie que nist11• 

antes. 

s. CCXLIX. PoPULAll!S .lCTI0\118, UTILU .lCTlOIIIS ET 

COflTB.llL!I. 

Además de las diferencias entre las acciones qne be• 
mos referido, hay algunas de que no hablan con separa• 

cion los jurisconsultos. 

• • 
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En efecto, hay muchas arcionn que pueden intentar 
todos, llamadas populare, actiones. 

Sabemos positivamente (1) qne se diferencia una ac• 
cion directa (directa actio) y una tltil (utilil aclio) (2) en 
el modo de proceder en juicio; pero aunque no estu,iéra• 
mos seguros de ello, no podríamos menos de estarlo en 
vista del escrupuloso cuidado de los jurisconsaltos y las 
ConstitucioneB de los EmperadoreB eu señalar escrupulo
samente á cuál de estas especiai corresponde la accion de 
que tratan. No podemós decidir si una accion precedida 
de la palabra quasi era diferente de nna accion útil. 
(YélJ$e antes 5. CCXL) 

Entre las acciones personales encontramos además de 
las directas /direclre) las contrarias (contraria) que en so 
priocipio eran tal vez simples convenios. 

• (J) Fr. n , !.1. D.S, s. 
{'l) El nombre de µtílis actio se derin. probablemente del verbo ur/. Es posi

ble, oo obstante, que pronnga del adverbio uti, a ta manera que ta.lis pro
•i~ne d~ it~ ._ porqu~ leemos en el Plebiscito hallado en lleraclea (lin . HJ: Ju .. 
dicem1udmumve ua dato, UTEI de pecunia credita (sin duda tamblenjudt
eem)judicu~mque dari oportdit, En vez de e1ta palabra se leen en la Lu: d, 
CaJlia cisalpi11a (hn. 17) las de proinde ac li. 

s. CCL. Ejercicio de una accion por úna persona q11e 110 

fuese demandante. 

GA11, 111st. Pág. 220, lío. á; pág. 221, lío. 17. 
P.lUL. 1, 2. De cog11itoribu.(. 3. De procuratoribm. 
INST. 4. 1 O. De iis per q11os agere possumus. 
Dio. 3, 3. De procuratoribus et defensoribus . 
Otra~ veces no era posible. segun la, uy HoSTILIA 

(S. CLXXlll), oi entablar ni dejar que se entablase una 
accion contra uno por medio de un tercero, excepto en los 
casos enumerados antes (S. CXX..XIII). Pero en esta época 
podían desempeñar eBte oficio los Cog11itores y Procurato
res y aun los tutores y curadores. El Cognitor de que no 
hablan las Instiluciones de Jostiniano, se elegía por una 
de las partes por medio de cierlas fórmulas, y tal ,ez íue-

• 
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ra necesario que la contraria presenciase la eleccion. Nin• 
gona de estas condiciones es necesaria para nombrar un 
Procurator bastando encargarle que siga la accion, y á ve
ces ni á un 'esto es necesario. Además de esta diíerencia hay 
otra cuando se trata de una fianza (satisdalio) porque en
tonces en la fórmula es relativa la intencion al deudor 
principal, y la condenacion al que ba ocupado su p~esto, 
es decir, al fiador. La desvergüenza de Caia Aframa (1). 
foé causa de prohibir que una mujer fuese procuradora 

de otra. 
fl) Fr. 1, S. D. 1, 1. 

§. CCLI. Seguridades que se es:igen. 

G4n, Jnst. Pág. 221, lío. 18; pág. 224, lío. 9. 
,.. bsT. 4, 11. De satisdationibus. 

En una accion real (in rem actio) es preciso dar una le• 

goridad. Se presta ó por una fórmul~ Ú'.er formula~ peti
toriam) en cuyo caso se llama cautio Judicatu"'. solv1, 6 por 
una promesa (per sponsionem) y se llama cautto pro P:rede 
litis et vindiciarum. El importe de la promesa (spons10) se 
exije ante los centumviros p'or un'á' iegis actio. Si la ~isma 
parte intenta la accion real á so uombre (s110 nomine) ó 
por un Cognitor, no hay obligacion de prestar fianza, que 
se exije no solo del Procurator llamada fianza ratam rem 
haberi sino casi siempre de todos los tutores y curadores. 
Cuand~ se trata de una accion personal (in personam ac
tio) el que entabla la demanda á su nombre ó responde á 
ella por otro (alieno nomine), está obligado á dar una.segu
ridad. En otros casos la exije el Pretor, ya en coos1dera
cioo á la persona del demandante, por ejemplo , cuando 
es insolvente, ya en razoo á la natural~za _de la dem~oda, 
como cuando se trata de la accion j11d1ca11, ó depen,1 ó d, 

morlbus mulieris. 

• 
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§. CCLII. Duracion de las acciones entabladas. 

GAJI, lnst. Pág, 224, lío. 1 O; pág. 225, lío. 12. 
Las acciones intentadas se diferencian en sn doracioo 

segun que nacen de la misma ley (legitimo jure consistunt) 
ó de la autoridad del magistrado ( imperio conlinentur ó 
acaso tambieo continent). Las primeras se entablan en 
Roma, entre ciudadanos romanos y ante un juez único , 
determinado por la misma ley desde el principio : estas 
acciones no fueron temporales hasta despues. A la segun
da clase pertenece la accion recuperatoria, en que la parte 
puede elegir entre mochos jueces, ó que se intenta ante 
un solo juez determinado desde el principio; pero ocur-
re entre un ciudadano y un extranjero, ó fuera de 
Roma. Estas duran tanto como la autoridad (imperiumJ
del que las ordena. Una accion no se extingue nun-
ca por sí (ipso jure) aun cuando se baya pronunciado 
sentencia: se necesita para ello oponer al que quiere vol
verla á intentar una excepcion (rei judicatm vel in judi
cium deductre ea:ceptio); lo cllJllnO¡J1e necesita siempre enao-
do la dedlll!iáa· es legitima (legitimum judicium). No ea 
preciso creer, sin embargo, que es legitima (legitimum) 
toda demanda (judicium) que emana de una ley (ea: lege 
est) y vice versa. 

S, CCLIII. Cudnto tiempo puede durar una accion. 

G,Jt, lnst. Pág. 225, lío. ~2; pág. 226, lío. 18. 
l!lsT. 4, 12. De perpetuis et temporalibus actionibus et 

qure ad heredes et in heredes transeunt. 
Una accion fundada en una ley (lea:) ó Senado-con

sulto (Senatw-consultum) no prescribe nunca, mien
tras las qne provienen de la jurisdiccioo del Pretor no 
duran ordinariamente mas que un afio. Esta última re
gla tiene ciertaa escepcionfl!, por ejemplo, la accion de 
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robo mani~esto (manifesti furti actio). No ·podemos pen
sar que el verdadero motivo de que no durasen mas de 
un año las acciones introducidas por el Pretor, fuese qne 
no doraba mas la autoridad de este magistrado, pues de 
ser así, una accion nacida en los últimos meses de la pre
tnra solo hubiera podido ejercitarse basta la instaloeion 
del nuevo Pretor. Es mas verosímil qne pareciese tanto 
mas natural á los Romanos conceder el derecho de inten
tar nna aecion que no existia antes, cuanto mas reciente 
fuera el hecho á que se refería. Debemos tener presente 
tambien para resol ver esta cuestion el carácter particular 
de ciertas acciones, auµque no se baya hecho menciou de 
él, qne cousistia en que no producian la restitucion del 
duplo sino en el primer año (intra annum in duplum, post 
annum in simplui¡¡) . 

" No todas las acciones puejlcn intentarse por los here-
deros del demandante , ó contra los herederos del deman
dado. Las penales, nacidas de nn delito, ·no se ejercitan 
contra los herederos del culpable , sino en el caso de re• 
pilracion de una injnria (injuriarum aetio). La que nace 
de un contrato no se tras ile si~mpre; asi es, que no pa• 
11& al heredero del adstipulator. - " •• 

Gayo (1) y las Institucione, (2) hablan en este lugar de 
una regla observada sin contradiccion en todo el imperio 
romano, que establecia que todas las demanda& judiciales 
eran absolutorias (omnia judicia absolutoria esse), es decir, 
que el demandlldo quedaba libre de la accion intentada 
contra él, cuando satisfacia al demandante durante el cor• 
so de la instancia. 

ti) Pág. 221, lío. 18; pág. 22,, lin. 2,:. 
(,) !. 2, h. 

§. CCLIV. ExcBPTIOIIBS, 

GAJ1, Inll. Pág. 227, lío 24; pág. 232, lío. 10. 
111st. 4, 13. De exceptionibus. 14. De replicationib11s. 
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Dm. 44, l. De exceptionibus, prwscriptoribus et prw
judiciis. 

Las escepciones (exceptiones) suponen una accion justa 
en sí (justa actio, efli.ca:c actio) ; pero contnria al derecho 
natural (•fd iniqua). O se establecen para todos los casos 
ea el- Edicto, ó á semejauza de otras muchas cosas prome
tidas en él no las admite el Pretor siuo en vista del uegocio 
(causa cognita). En ambos casos ó 11aceu de una ley , ó de 
nna fuente de igual valor que la ley, ó del derecho Pre• 
toriano. Soo dilatorias (dilatoriCB, temporales) ó perento
rias (peremtorie, perpetuw). Entre las últimas se colocau 
las de litis dividUCB (§. CCXXIV) , rei residuw que se opo
nen al que demanda bajo el mismo Pretor contra la mis
ma persona el resto de lo qu~ babia reclamado anterior
mente ú otra cosa distinta . Aquel á quien se opone una 
excepcion dilatoria está obligado á suspender su accion; ~ 
de no hacerlo se dice que la excepcion dilatoria se convier
te en perentoria (dilatoria opposita et probata peremto
riam parit). Una excepcion dilatoria puede derinrse de la 
misma persona, como la llamada cognitoria que nace 
cuando la parte que prese

1
$ JJ.º Cognitor es incapaz de 

nomb, Mlc d @! nombrado no puede serlo; esto sucede 
en ambos casos ·por causa de infancia . Puede usarse de 
una excepcion perentoria que no se ha ejercitado, por 
medio de la in integrum restilutio; pero esto es coe
trovertible cuando se trata de u.na dilatoria. Una excep
cion puede destruir mochas veces otra, y entonces sella• 
ma réplica (replicalio): hay tambien dúplicas (duplicatio
nes) y tríplicas (triplicationes): Hay además otras contesta• 
ciones, pero los nombres no son relativos, como los ante• 
riores, al número de explicaciones dadas por una parte. 

No hablan las Instituciones del prwjudicium ó sea de la 
objecion foodada en que de admitir una accion sería pre
ciso decidir otra cuestion mucho mas importante. 
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§. CCLV. PRA!SCIIIPTIOIIU, 

G.u1, Inst. Pág. 252, lín. 11; pág. 255, lío. 18 (por 
consiguiente basta la boja que no se ha empleado ¡,era co
piar las epístolas de San Geróllimo, encontrada no obsw.n
te en la misma biblioteca). 

La prescripcion (prrescriptio), en el sentido que dá Ga
yo á _esta palabra, que no tiene en ningun otro j~ri~on
sulto y es muy diferente del que la dá el Corpus Jur.11 (ll 
y los modernos, la prescripcion es la declaracion previa 
(poco mas .ó menos prro(atio) del demandante de que no re
clamára el todo sino solamente lo que cupiese. Se usaba 
entonces de las palabras EA RES AGETOll, Esta cláusula era 
precisa sobre todo eu la accion llamada incerti, segun ae 
d-•mandaba al deudor, á su spo11sor, ó su fidejussor. Se ha
cia oso igualmente de esta distincion entre las c1cepcio
nes, cuando se aplicaban alspons&r ó Jidejussor, lo que 110 

sucedía siempre (2). 

(I) aceroo (d• Orat. 1, n) ella esta doctrina c~mo ejemp~o de que lg~oran 
comunmente los oradores los principios mas elementales de Jurispradeooaa. La 
que él llama Exceptio, cmos PECO~u1b.:,Lt, e~ -:Ar~Prada ba,sta 
ahora como una réplica. Desde que poseemos la obra de Gayo, es una gran 
cuestioo la de saber si .wia prescripcion podia llamar11 tambien eacepcioo, .ó 
si por el contrario Ciceron Ja llama asi aludiendo a la confusion de ambas~ 
1a1 en el entendimiento de 101 dos oradores Ignorantes de que bab1a. La aceion 
llamada pmscriptis vcrl>U O(tta, parece que es relativa tambien á ella prN
cripcion. sin embargo, no se babia de eUa absolutamente en lu otras tuentes, J 
deberá ,;,ferine por tanto a todos los usos en que podían aplicane las ~ 
las, mientras no poseamos inU:grame.nte los pasaje~ de üayo relaU,01 í la IDJlo
ma, pnes boy solo tenemos ,el principio ,de una boJa, 

(2) A este ca.o, y no í las répllcu (repliclllioncs) 50lamente, es precito rete,; 

rir el 1. •· ltul. ,. u. 

s. CCl, VI. IIITERDICTA, 

C1c. pro Tullio (segun el abate Mai) y pro Creci11a. Son 
los dos discursos dt f or,nula et interdicto de que babia en 
el diillogo de claris oratoribus. 

G.u1, Jnst. Pág. 235, lín. 19¡ pág. 246. 

• 

DBL DBBICHO ROllAftO, 

PAUL. 5, 6. De interdictis. 
111ST. 4, 15. De inlerdictis. 
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DIG. 43, 1, 3:) (32} porque el título 10 de via publica 
el si quid in ea factum fuerit es en mochos oianuseritos el 
11 de via publica el itinere publico re~ciendo. 

Los interdictos (interdieta) son en esta época un nuevo 
medio de derecho desconocido durante el primer periodo, 
y que probabl'emente no debió su nacimiento, como se cree 
equivocadamente, á la administracion de las tierras públi
cas ( ager publicus). La mayor parte tienen el nombre de 
tltcretos (decl'ela) (1). Son órdenes dadas por la autori
dad (2), de no hacer (prohibitoria) 6 de restituir (restitu
toria) 6 de exhibir (exhibitoria) tal cosa. Los interdictos 
dieron mofüo en lo sucesivo á una reclamacion ante un 
juez (judex) ó ante árbitros llamados r,cuperatores, la cual 
se hacia de dos modos, ya prestando una fianza (sponsllt) 
que envuelve una pena ¡"pam11;, ya intentando la accion lla
mada arbitraria acti"O 1 sin fianza ni pena. El fin de esta 
queja era saber si aquel contra quien se babia pronuncia
do el interdicto le babia infringido (an 'commissum iit 
(acaso in) inlerdic . ~J»terdielo prohibilorio (prohi-
6itori orma parte necesariamente de la primera d~ las 
dos categorías que acabamos de establecer, de modo qu~ 
realmente es no juicio penal. El interdicto reslitulorio 
(restitutorium) y el ezlril>ilorio (exhibitorium) pueden cor
responder á noa ó á otra. Los interdictos considerados de 
un modo general , corresponden tambien á lo que lla
mamos hoy policía, l111 es el de ni quid i11 loco ó in 
flumine publico fial, á la defensa de los derechos (ad jas 
luendum) ó de los bienes familiares (rea familiaris); en este 
último caso su destino principal, aunque no único, es rec
tificar la posesion (possessio) y la cuasi posesion (qu111i
possessio) espresiones 'nsadas por Ga;yo, aunque se han 
atribuido al latin de los modernos, mucho antes que se 
pensase en derivar de esta fuente t,rminos peores. Se les 
lian '8mbien los nombres de adipilcend111 (acaso tambiea 
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apiscendce 6 t'etinendre 6 recuperandre poneuionis (palabras 
cuya inversion se permitía). Entre los interdictos de adqui
rir la posesion de una cosa \adipiscendre possessionis), en• 
conlramos, · 1 :• el interdict11m QUOBUX 001101011 á fa,or 
del poseedor de los bienes (bonor11m posmsor); algunos an· 
tores le llaman poueasori11m, palabra á que dan los mo• 
dernos una sigoificacion completamente distinta, para e\ 
comprador de bienes \bonor11m emtor); 2.º el SECTOR!Ulll 

para el uclor que compra una finca del pueblo; y 3. • el 
s.tLVIAIIUII en el arrendamiento de inmuebles. Los inter
dictos QUOD LEGATOBUII J<T DE GLAIIDE LEGEl'IDA que no 
nacen de una posesion anterior como los sigoienlts: de ta
bulis exhibendi&, ne i>is (iat ei qui in possessionem missus 
ed, de aqua quotidiana, de rivis, de fonte, de cloacis, 
quod vi au, clalll, de arboribus credendis , de homine libe· 

,; o exhibendo, de !iberis exhibe11dis y de migrando. Los in
terdictos de retener la posesion (retinendre possessionis) son: 
1 .º el interdicto UTI POSSIDETIS; 2.0 el interdicto UTBUBlj 
el primero, relativo á los inmuebles, exigia que fuese válida 
(nec vi, nec clam, nec precario) la posesion del demandante; 
el otro, aplicable á las c~s~~ ll!J,W!l"". debia ser precedido .. . ' .• r."C: · ~~ . 

tambien de una posesion mas larga que la precenente, es 
decir, que hubiera durado la mayor parte del ailo ente• 
rior, C0111preodieodo el tiempo de posesion del predeee
sor eo virtud de la accesio possessionis, y de la aicessio 
temporis. Gayo tratando delos interdie.tos namina ladoc
trioa de la posesion qae no se babia fijado en el F.dieto; 
pero no babia del interdicto de super~cüibm. Son poco nu
merosos los de recobrar la po,esion (recuperande p,musio• 
nis); solo hay uno el de UllDE vi: conc(be,e fácilmente que 
solo son aplicables á las cosas muel,les y principalmen
te en el caso de violencia á mano armada (vis armata). Es
ta última clase comprende tambien los interdictos llE 

CLAl'IDEiTll'l.l POll1!~10ftE ET DE PR5.CA.R10, relativo este 

á la ~ducia (S. CCVIII). 
Por último se dividen támbien los interdictos en sim-

DEL DUICBO aox.u,o. 205 

ples (simplicia) cuando una tola de las partes es deman• 
dante Y la otra demandado, y dobles (dup!icio) coando las 
dos son á la vez demandante y demandado. 

Laa C!Jnsecuencias de estos diversos interdictos (ordo et 
exitus interdictor11m) son diferentes en el caso de interdic
to simple, segun se procede con ó sin riesgos (sine pericu
lo 6 cum periculo). El interdicto doble carece siempre de 
riesgo (sine pericu!o). Podemos colocar en este logar el se
culorium judicium y el Cascellianum judicium. 

(O 1. t, Inst. 4, u. De inlerdictú: se dice en esle pasaje que interdieere es 
1olameote proMbe,e. 

(2) La autoridad interoICIT, á ta manera quejus DICIT tDICIT atlDICIT ,. 
dtcias DlCIT (L1v. s, 681, Sin embargo, los mismos dU::e:i ya, ~ludo de las 
,artes: interdico tecurn. 

§. CCLVII. Penas de los que litigan con temeridad. 

• 
GAJ1, Inst, Pág. 248, llo. 11; pág. 250, lío. 14. 
11'1s1. 4, 16. De ptBna temere litigantium. 
Algunas veees hay precision en no litigio de dar una 

:fiania (sponsio), que puede ascender á la tercera parte 
cnando se reclama uoa suma determiDBda (pecunia certa' 
ó á lu mitad CJáddo se reclama una suma que se ha oblí~ 
gado uno á pagar (constituca pecunia). Se trata tambien 
de no juramento que se exigía á las partes (calumniw cau
sa). Respecto al demandante, se tomaban una multitud de 
precauciones, llamadas calumnim judicium, conlrarium ju
dicium, jusjttrandum, restipulatio , que eran otros tantos 
motivos que le impedían emprender temerariamente un li
tigio. El columniw judicium ocurría en todos los nego
cios ; algunas veces produce la pena de la décima , y otras 
de la cuarta parte. Solo se invoca el contrariumjudicium 
en ciertas circunstancias , en cuyo caso es la pena de la 
décima parte cuando se trata de la aclio inj11riarum y de 
d . , os qumtas partes cuando se trata de una mujer que ha 
ent~ado en posesion de los bienes de so marido , por 
decir fal1111mente que está ea cinta (qure 1'entri1 nomine i11 

, 
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· · 1 · J"b de poue11ione missa esl). El JUIJllrandum e~ umnuP I ra 
estas dos penas. La restipulalio aolo ocorre eo moy corto 

número de casos. 
Hay tambieo ciertas acciooes qoe e&11811D infamia. ( y éa-

se antes, 5. CCXXXVI). 

§. CCLVIII. h 1US VOCAIII!. 

GA;I Inst. Pág. 250, lín. 15. Fio (pág. 251, lfn. 13). 
El biJo ó liberto que quiere demandar (in ~us vocare~ á 

'º ascendiente ó patrono, necesita de nn permiso especial 

del Pretor. 
Toda parte /i II j«s vocal a) 41ue rehusa _comparecer, está 

obligada á prestar la fianza llamotla ~ad1momum, ya pu
ra y simple (p1'ra, en on sentido parllcularJ, ya coo cau
cion (salisdalio), ya con un juramento, ya, finalmente, 

con recuperalores. . . . 
En la accion j1'dicati ó depensi, el vad1mon111".' iguala 

el valor de lo que se litiga; pero en todos los demas importa 
loqoe el demandante afirma bajo juramento queseledebe. 
Se fija, sin embargo, una suma de que uo puede exceder. 
Se oecesita · tambieo del p i 22 •::.~ .. ll-,c~.elJ'~or para 
exigir un vadimoniwn á un ascendiente ó patrono. 

DERECHO PUBLICO. 

J, DER.l!CHO POLÍTICO, 

s. CCLIX. POPULUS ET PLEB8, 

El pueblo , tomando esta palabra en su significacion 
mas extensa (populw), se componía solameote de Roma
nos. Sin embargo, babia llegado á ser tan considerable, 
qne cansa sorpresa el q oe . no les ocurriese, en vez 

d lar nominalmente, elegir algunos que representa-
e w b' b . 

sen á los demas, y votasen por ellos. Ha 1a mue os cm-

IÍÍI. IIUBCHO BOJI ~lfó~ 2t·i 

dadanos que , á causa del lugar de su domicilio , tenian 
precision de andar muchas millas para trasladarse á Roma, 
sin la certeza de qoe no ocurriría ninguna circunstancia 
que impidiese la reunien de la asamillea del pueblo ( 1 ). 
Todo proyecto de ley debia ser publicado (promulgatio le
gis) durante cierto número de dias ( diez y siete al menos 
en esta época) antes de deliberar por escrito y proceder 
al escrutinio , en virtud de la lex labellaria, ya para adop
tarle, ya para desecharle (A. antiquo, ó U. R. uti rogai¡. 
A la vez que asambleas por Centurias, las babia por 
Tribus. Estas eran treinta y cinco; verdad es que se an: 
mentaba muchas veces su número por la adicion de 

, algunas nuevas, pero no es cierto que subsistiesen es-
tas (2). Cuatro Tribus, llamadas urbanw, comprendian 
nn número enorme de ciudadanos, por ejemplo, todos los 
libertos, porque,~n su orígen componian parte de ellas,¡¡,
dos los que no poseian bienes inmuebles. Las restantes, 
llamadas rus ticre, compuestas en nn principio de los po
seedores de fundos , constaban de mucho menor uúmrro 
de ciudadanos, de modo que los que formaban parte de 
ellas teuian m1yor prepouderancia. Se iutrodujotambien la 
costo • i del :016 s&íretO por tribus. 

(t) Cuando se reuoia la asamblea. en liempo de la siega, no podia contarse 
mas que con uo otimcro muy reducido de ciudadanos domiciliados tuera de 
Roma. APP. B. civ . 1, H . 

(2) APP. B. civ. 1, -49 y ss. Mas tarde, en efecto, no se babia mas <Jt!e de 
treinta y cinco tribus. Yéase, por ejemplo, C1c. in Yerrem, 2, 1. c. 5. De lege 
ac,-t:ria. '2, 7, y LIV. 11 O . • 

S. CCLX. El Senado. 

Componian el Senado los que habian sido confirma
dos en esta dignidad ó promovidos á ella (senatorum le~i) 
en el último censo. Los revestidos de alguna gran magis
tratura, podian asistir anticipadamente á las sesiones de esta 
asamblea, de la cual babian de ser miembros mas tarde. 
Para ser. Senador era preciso ser rico. Los ricos que no eran 
senadores (Equiles), empezaron en esta época á formar una, 

38 
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clase particular. Los miembros de esta goza~an de gr~o• 
des Tentajas: ¡irimeramente tenían prcrogat1vas honorifi
cas que les distioguian del comun de los ciudadanos (LEY 

Roscu); se eoriqueeian mas fácilmente que los ~oadorei<, 
que no podian ser nunca recaudadores de los u~p~estos 
(publicani). No debemos estraüar, pues, qne se mvieran 
frecuentemente de esta casta, ya contra el Senado como 
Cayo Graco cuando los judicia publica, ya á su favor co
mo Ciceroo al empezar el tercer período; y debemos pen

,sar asimismo que era muy natural que uu caballero (Eques) 
no tu viese deseos de salir de su clue para ser senador. 

§. CCLXI. lliGJSTRATU&, 

El patriciado no ofrecía ninguna ventaja (1), ó al me-
11"' la antigüedad de noa familia (nobilitas, imagines) no 
era prerogativa legal para obtener las altas mag1stratu· 
ras. Era preciso tener cierta edad para poder desempe
iarlas, edad que variaba en cada una de ellas (leyes 
annales). El Consulado y la Pretura se prolongaban ahora 
uno ó muchos años, si bien dbajd o

1
tros nombres, Y regu-

1armente se confiaba el man o e os-e¡~~-s que 
dejaban de ejercer estas dos magistraturas. Se ve que _n~
eesariamente resultaba de ahí un medio fácil de adqu1~1r 
grandes riquezas. El Senado arreglaba igualmente la d1s
tribucion de las provincias y los derecho~ de los que las 
goberoabao: á veces, sin émbargo, se decidían ambas co
sas por todo el pueblo (populus), ó solamente por la plebs. 
~o obstante babia Cónsules ó Pretores que rehusaban mu
chas veces 'encargarse de . la admioistracion de las pro-

-vineias, 
· Ademas de los d011 Cónsules bflbia seis Pretores; uno, 

el mas favorecido de todos, administraba justicia á los 
ciudadanos únicamente ( urbana jurisdictio), y el ot,o de· 
cidia las dilerencias entre ciudadanos y eitraojeros: los
cuatro restaates solo, eonocian. de ciertos crímenes Y deli-

• 
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los. Babia habido precísion de aumentar el nómero de 
Cuestores. 

Hacia no siglo que no se nombraba on Dictador; pero 
en casos de necesidad urgente declaraba el Senado, para 
poner á cubierto la responsabilidad de los Cónsules, qoe 

• la. patria est.aba eo peligro (vitkanl Consules, 11e quid de· 
triments cap1at res publica). 

De tiempo en tiempo, y generalmente cada einco años 
se elegiao dos de los principales ciudadanos de Roma Ha: 
mados Censores, para completar y depurar las asambleas 
del pueblo y el Senado, para corregir la escesiva lenidad 
del derecho penal, y celebrar los contratos relativos á lo& 
gastos públicos. 

No babiao cambiado de nombre los jefes de los Plebe
yos: se hab_ia erigido en princip!o únicamente, que el hijo 
de un magistrado curul no pod1a ser tribuno 'l'iviendtloju 

. padre. 

(1) Los habia siempre, aun cuando se nombraba un inler-rey. rtau el dís
curso pro (fomo H. 

§. CCLXII. illagistrados de las poblaciones. -LBs demos poblaciones (o. M. c. p, F. v. C, CT. oppi-
da, mttnicipia, coloniw, ¡¡rwfecturw, {ora, vici, conciliab11-
la, castella) (!) tenían tambien autoridades (Duuntiri , 
Qttatuorviri, Prcefectus, ,Ediles, Dictator), con nn consej¿ 
municipal (ordo). La ley descubierta en Heraclea y las 
demas municipales, contenían disposiciones sobre el par
ticular. 

{1) Los nombres de vici y casrtlla esláo usados tambienen la ley de la Galia 
cisalpina (Ci-vili1tischt1 MDGazin, tom. U, p. U7), Pero los otrñ seis solo se 
leen en el monumento de Ueraclea (Ci.,ilútüchu Jla,a:iin. tom. 1\1, p. 3a). 
Paulo (Sent, ~• 6, 5. 2) usa todas estas deoomioaciooes escepto las de /ora. BI 
lf•gundo pasaJe prueba que las Pnfectur« no tenlan magistrados elegidos por 
los miamos habitantes, como Cujas (o6s. u, H) asegura de un modo generaL 

• 


